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Prefacio

• Y ahora,tras habermordidoprofundamenteen la costumbre

nativa, la civilización se permite el lujo de una digestión

intelectual: los primitivos sonprocesode un vasto proceso

antropológico.(Así la antropología,comoobservócínicamente

un médicoafIcionado,seconvierteen una laborde disección

del cadáverdeuna sociedadprimitiva por miembrosde otra»

Sahlins,M.D (1984): Las sociedadestribales: 11

Prefacio

La intenciónimplícitaen la preparacióndeesteestudioeslapresentaciónde un cúmulo

de reflexionesquehanvenidogestándoseduranteestosúltimos añossobrelasestrategiasde

subsistenciade las comunidadespaleolíticascantábricas.La pretensiónbásicade aprovechar

en la mayor medidaposiblelas disponibilidadesofrecidaspor un limitado registroempírico
surgiótrasla convicciónde quelosestudiosrealizadoshastaestemomentono siemprehabían
llegadoa profundizarde forma sistemáticani exhaustivaen lasposibilidadescomparativas

implícitasen el repertoriodisponibleen materiaarqueozoológica,aportandoun tratamiento
superficialde buenapartede la documentaciónen los intentosde trascenderhaciahipótesis
sobre la evolución de las estrategiasde aprovechamientode recursose incluso sobre la
evoluciónhaciala complejidadsociocultural.La carenciasmetodológicasy teóricashandado
lugar a cieno desfaseentreel reconocimientosimplementearqueológicoy sus paralelos
arqueozoológicos,comprensibleen partepor el retrasoen la incorporaciónde los estudios
faunísticosen nuestropaís,por la ausenciade compendiosmetodológicossobretafonomíay
por las carenciasde líneas inmediatasde aplicación exceptoen los estudiosmás recientes.

Una revisiónmetodológicade los sucesivosestudiosrealizadosen los añosmásrecientes
sobre las estrategiasde subsistenciapermitíanentreveralgunasclavesesencialesparauna
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Prefacio

comprensiónmásamplia de los diversosescenariosde aprovechamientode recursos,de su
variabilidadsincrónicay diacrónica,y de la configuraciónprogresivadel panoramaevolutivo

queconducehacia la complejidad.

El estudio se centra esencialmenteen la revisión bibliográfica de los materiales
faunísticosdesdeun punto de vista arqueozoológico,con el propósito de descubrir los
contextostafonómicoy deposicionalquecondicionanlos componentesde identificacióny de

estimación,su gradode certezay su incidencia en la confrontaciónentrediversassedes
faunísticas.La dependenciade los materialesfaunísticoshaciala degradación,fracturación,
deterioroy desaparición,no sólopor razonescomprensiblesal depósitosinotambiénpor los
procedimientos metodológicos de investigación aplicada, ha derivadoen morfogénesisde

parámetrosde difícil correspondenciaen numerosasocasiones,impidiendo así un análisis
comparativoestricto.

El reconocimientode las inconsistenciasderivadasde la incapacidadparaefectuaruna
lecturapormenorizadadel registroempíricoen antiguos yacimientos,consecuenciainevitable

de la inocenciametodológicade las primerasinvestigaciones,afectaespecialmenteal ámbito
de la arqueozoología.Los intentosporofrecerunaversiónactualizadade las informaciones

faunísticasasíobtenidasconchalos fundamentosmetodológicosdelestudiocomoun proyecto
de síntesisentreel aparatoesencialmentedescriptivoy su crítica interpretativa.Másallá del
formalismohabitualen muchastesisdoctorales,propensoa incorporaruncatálogoexhaustivo
de yacimientosy materiales,enestecasose hadecididoporunaconfiguracióndistinta,donde
los análisisdescriptivosse efectúandesdeuna consideraciónevolutiva con la finalidad de

determinaren sí mismosuna revisión crítica de la conceptualizacióndinámicade cada
yacimiento.

En las condiciones actuales favorables a la definitiva incorporación de las
investigacionesarqueozoológicascomo elementosclaves para el reconocimientode las
estrategiasde subsistenciade las comunidadescazadorasrecolectorascantábricas,resulta
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Prefacio

imprescindible una profundización sistemáticaen las capacidadesy limitaciones de la
documentaciónfaunisticadisponible. Desde este punto de vista, las líneas argumentales
adquierenun valor documentalesencialmentecrítico, con el propósitode asumirel pleno
reconocimiento de las dificultades implícitas en un registro empírico carente de
homogeneidad.Lasdificultadesparaasumirunaestrategiametodológicacomún,conformada
por unasbasesmetodológicasy técnicascoherentescapacesde integrar en una revisión

contrastadalos distintos planteamientosde análisis y recogidade información que, con
desigualfortunay evidencia,sehanvenidoreuniendoduranteestosaños,resultaciertamente
difícil y apenas garantiza en el mejor de los casos una simple descripción de la
sintomatología.

Lasdificultadestécnicasparahacercorresponderlos diversosparámetrosdedefinición
estratigráficadelos registrosempíricosconocidossedejanadvertirtrasla relativaincapacidad
de las antiguas informaciones documentalesque, considerándosehabitualmenteclaves
esencialesen el reconocimientode la variabilidad, apenasresultanválidospara sostener
interpretacionessolventesdesdeun punto de vista microdeposicional,tras las recientes
revisionesestratigráficasy los análisis contrastadoscon secuenciasde plena solvencia
correlativamentepróximas.Desdeestepuntode vista, las diferenciasrespectode un diseño
microestratigráficoresaltande forma inmediata,sobretodo por las consecuenciasderivadas
en los índicesde riquezataxonómica,de forma quealgunasde lasdiscusionesclásicassobre
lasestrategiasde aprovechamientode los recursos,particularmentesobre la especialización
de lasestrategiasde cazade ungulados,seanenel fondo un debatede carácteresencialmente
metodológico,másinfluido por la seleccióndel marcotécnicodeanálisisquede análisisque
de disposicionessobreel cambiocultural, comohabráocasiónde comprobar.

El desafíopropuestono residetantoen la incorporaciónde nuevosfuentesdocumentales
comoen la capacidadde síntesisde los datosexistentesen la actualidad.Debiendoasumirlas
gravesinconvenienciasde las fuentesdocumentalesmásantiguas,resulta imprescindible
adoptarunaactitud responsablesobre la calidad de las informaciones,las consecuencias
inmediatasque sederivande la lecturapaniculardel depósitoy la contextualizaciónde las
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Prefacio

informacionesen el marcodeposicional.De estaforma, sólo la adopciónde unapermanente
autocríticafacilita unaaproximaciónidóneaa las inconsistenciasempíricasimpuestaspor los
prejuiciosde escuela.La revisióncrítica de las fuentesdocumentalessólo adquieresentido
desdesu capacidadparala creaciónde marcosinterpretativosconvincentes.En estalíneade
actuación,el programade estudioatiendela integraciónarqueozoológicaen lasconstantes
previsiblementedefinidaspor el uso organizadodel espacio,proponiendouna diagnosis
integradorade todoslos componentessistémicosquecondicionanel sistemade subsistencia.
Se recogeasíunatradiciónclásicaen la investigaciónprehistóricaquehundesusinteresesen
la reconstrucciónde los componentesque condicionan, determinan o incentivan las
modificacionesen lasestrategiasde aprovechamiento de recursos y en la evoluciónglobal del

sistemade subsistencia,entre las que sueledestacarsecon especialpredilecciónaquellas
innovacionesque determinan la transición entre comunidadescazadorasrecolectorasy
comunidadesagrícolas.

En estaúltima línea de interpretación,unareflexióna propósitodel caráctersistémico
de las estrategiasde adaptaciónhumananos ha llevado a discreparde aquellasversiones
proclives a manifestarla dependenciade la dinámicasocio cultural respectode un único
supuesto,yaseaunaprogresiónsostenidadecrecimientodemográfico,yaunacondicionalidad
circunstancialafactoresmedioambientales.Enundebatepolarizadosobreestospresupuestos,
las tradiciones de escuela han derivado en ciertas simplificaciones, propensasa un
enfrentamientopolarizadode enfoquesinterpretativossin posibilidadalgunade consenso,
impidiendo que la diversidad de los enfoquesrenovadores,claves en la apertura de
perspectivasde estudioen la décadaanterior, llegasea generarrevalorizaciónalgunadel
marcoconceptualde la investigación.

En esteescenariode investigación,proponemosla búsquedade un paradigmacapazde
facilitar la integraciónsistémicadesdeunaperspectivainterdisciplinaria,cuyasposibilidades
másinmediatasempiezana hacerserealidaden los estudiosmásactualespuesno hacepoco
tiempo quecualquierperspectivade estudiointegradosobre interrelaciónentrecultura y
medioambienteresultabaunapropuestade difícil contrastación,debidoa la propiaescasezde
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Prefacio

datos empíricosdisponibles. Además, la incorporaciónde unapraxis más amplia a este
respectotampocofacilitó una integraciónsistémicade las variablesmedioambientalesy un

reconocimientointegradodelosprocesosinteractivosentretecnología,comportamientosocial
y oportunidadesde recursos,aquellasvariables que determinanen última instancia las
capacidadesdel sistemaadaptativo.

El proyectodeinvestigaciónpropuestoasumesuplenacontextualizaciónenun escenario
de investigación inicial acercade las estrategiasde subsistenciade las comunidades
paleolíticascantábricas,todavíaherederade los primerostímidos ensayosen el ámbitode la
arqueozoología.Desdeeste punto de vista, estanuevaaportacióndebe entendersecomo
elementode discusiónañadido,con el propósito de enriquecerel debatey facilitar una
aperturade lasperspectivasde estudio,no tantocomodesafíomarcadopor la transcripción
literal de la informacióncontenidaen el registroreconocidoactualmentesinocomotomade
concienciade lasdiversasesferasque intervienenen suconversióna un modusdinamico.
Creemosque las aportacionesa un proyecto de reconstruccióndel pasadodebeasumir la
complejidad de un escenariovital que requiereunos presupuestosempíricos, un cuerpo
metodológicoy unasbasesteóricasmásprofundasque las hastaahoraestablecidas.Se trata

en última instanciade dar sentidoa la experienciaarqueológicaconociday del manejoque
seha experimentadodel corpusde informacionesparaefectuarunacríticade los ideariosde
reconstruccióndel pasado.
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Planteamientosgenéricos

Planteamientosgenéricos

El siguienteestudio intentaofrecerun acercamientoactualizadoa las líneasesenciales
de reconocimientoeinterpretacióndelas estrategiasde subsistenciaqueafectana lossistemas

de aprovechamientode recursosalimentariosde las comunidadesde cazadoresrecolectores
cantábricosduranteel amplio intervalocorrespondienteal PaleolíticoSuperior.La realización

del estudioha sidoconcebidocomoun compendiosistematizado cuyafinalidad esencial
resideen la reinterpretaciónde las líneasdeestudioquehanvenidodesarrollándosedesdelos
primeros análisis faunísticoscantábricos,en numerosasocasionessin una revisión crítica
convenientede lasbasesdocumentales,aportandonuevoselementosde discusiónreferentes
a aspectostan esencialesen la configuraciónde las estrategiasalimentariascomola génesis
de conductasespecializadasde aprovechamientode recursosdecaza, la apariciónde perfiles
catastróficosde mortalidaden los escenariosde caza, la contextualizaciónde lasestrategias
de recogidade moluscosy las líneas esencialesde variabilidad en los tratamientosde

descuartizamientode animales.
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Planteamientos genéricos

El sistemaadaptativo,interpretablecomounainteracciónprobabilísticaentreel grado
de oportunidadesde recursos,el comportamientosocial humanoy las tecnologíasasociadas
deaprovechamientoe información,puedereconocersedesdeel reconocimientoparticularde
lasdiversasesferasque intervienenen cadaunade aquellascategoríasmodalesen relación
con las estrategiasde obtenciónde recursosalimentarios.Las escalasfundamentalesde
análisisestablecidasse correspondencon tresesferascomplementariasen la variabilidadde
lasestrategiasde obtencióny consumode alimentos:la probabilidadde las oportunidadesde
recursosque sedesprendede lascondicionesmedioambientales(de expresiónarqueológica
en lassecuenciaspaleoclimáticasy paleopaisajísticas),los sistemasintegradosdeconductaen
la esferade selecciónde recursosalimentarios(cazay recolección)y la determinaciónde las
tácticasde capturay manipulaciónde los animalesseleccionados.La contextualizaciónde
estasesferasdeestudioen la escalade resoluciónimplícitaenel depósitoy su sistematización
integradaenun modelode adaptaciónregionalpermiteobtenerunaimagendefinidamásallá
de “actividades,artefactoso creenciasarbitrarias,sino comola informaciónque controlay
regulaesastresexpresionesde la tradicióncultural (adaptadode Clarke 1968:85).

Estaaproximaciónintentaaportarunacomprensiónholísticay sistemáticano sinciertas
inconvenienciasderivadasde unabasede análisisprocedentedecoleccionesde muy distinta
concepciónmetodológica,y asípor tanto difícil de asimilarbajocaractereshomogéneosen
cualquierintentode conseguirunadimensióncontrastadade análisis.Si desdeunadimensión
industrial setiendea abandonarunaperspectivaunilinealpor un modelo multilineal, desde
una dimensiónarqueozoológicatodavía no se ha profundizadoconvenientementeen esta
dialéctica, másaúnconsiderandola dependenciaintrínsecademuchasseriesfaunísticashacia
unamorfogénesisde carácteresencialmenteindustrial. Por lo demás,la ausenciade estudios
comparadosen ámbitosesencialesde las estrategiasde adquisiciónde recursospara el
PaleolíticoSuperiorCantábricono ha permitido el avanceen la reconsideraciónde una
variabilidadmáscompleja,dondela variaciónapenasquedade manifiestacomotrasfondode
unaconcepciónevolutivacomúnen toda la cornisacantábrica.
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Planteamientosgenéricos

El proyectode estudiono intentatanto aportarunasolucióna tal incapacidad(difícil
de realizarsin revisionesactualizadasde campo)comoprofundizaren la variablepercepción
del registrofaunisticoconocido,desdeunasíntesisentresu aparatodescriptivoconvencional
y su crítica interpretativa.El ajuste de la información en sus coordenadasmetodológicas
precisasdeterminaen último términola capacidadde resoluciónde lasmuestrasasícomola
capacidadparadesarrollarestudioscomparativosdesolvencia.A estepropósito,seotorgauna
especialatencióna los aspectosbásicosque definenconvencionalmentelas descripciones
interpretativasde las estrategiasde subsistencia,incorporandolas nocionesde adaptación
comomareoreferencia]básico medianteescenariosde ajusteentre las necesidadesde las
comunidadeshumanasy lasprobabilidadesde aprovechamientode recursos(Fig.O.1) en sus
múltiples facetas(ecología,demografía,productividadeconómica,competenciasocial).

Partiendodelosgrupostafonómicoseficacescomoparámetrosde definicióndel registro
(Gautier1987), tanto clavesinmediatasde reconocimientode las conductasde subsistencia
comoclavesde evaluacióndel gradode distorsiónpostdeposicional,nuestrapreocupación
prioritariaseconcentraen la contextualizacióndelos restosdeconsumoasociadosaanimales.

Desde las diversaslíneas de trabajo determinadasa partir del análisis de los restos de
consumo(Bernaldode Quirós 1980),el estudioseinternaesencialmenteen la configuración
esencial,esdecirde la contextualizaciónde los restosen el propio yacimiento,asícomode
suimplicaciónenel análisisespacial,mediantesu integraciónen la funcionalidadinternadel
yacimiento, y en ciertosámbitosdel análisisambiental,en función de las correspondencias
ecológicasy la reconstrucciónpaisajísticadel entornoa travésde la interrelacióncruzada
entrediferentesestratigrafías.
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Planteamientos genéricos

Figura0.1. Modelo de variablesinteractivasde un sistemaadaptativo(Butzer1989: 273).
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Objetivos de estudio

1

La primera unidad temáticaconsisteen el diagnósticode la base documental
disponible en función del grado de resoluciónimplícito en los parámetrosde definición
sedimentaria y el diseñode las respectivassecuenciasestratigráficas, rasgosesencialesen el

reconocimiento de la génesisy modificación de la poblaciónosteoarqueológicareconocida.
La revisióncríticade la basedocumentalsobreel PaleolíticoSuperiorCantábricodemuestra
las carenciasde un perfil empírico adecuadopara una conceptualizaciónprecisade las
posibilidadesde estudiodesdeunaperspectivamoderna,dondelas capacidadesdependenen
últimainstanciade losavancesmetodológicosde la propiadisciplina.Desdeestaperspectiva,
se produce un acusado desfase en las posibilidades de análisis entre las series
arqueoozoológicasprocedentesdelasantiguasseriacionesindustrialesy lasdistribucionesmás
recientesprocedentesde diseñosde caráctermicroestratigráfico.Por otra parte, el estudio
tafonómicoexige el reconocimientodel gradode supervivenciadel registroóseoen función
del gradode fragmentaciónóseo(en funciónde susposibilidadesalimenticiasy su capacidad
de resistenciaa factoresde disgregaciónpostdeposicional)así como la identificación del
agentedeposicional,carnívorossuperioresu homínidos,consusconsecuenciasderivadasen
los hábitosde transporte,consumoy fraccionamientodel material.
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Objetivos de estudio

2

La segundaunidadtemáticaserefierealas representacionesfisiográficas,climáticas
y paisajísticas que enmarcan la basedocumental zooarqueológica. Teniendo en cuenta la

dependenciade las condicioneseconómicasy socialeshacia los caracteres de definición de
la trama medioambiental,cualquieridentificaciónde las estrategiasde subsistenciadesdesu
integración en el medio físico cantábricose configurael parámetromásinmediatoparaun
análisisde las probababilidadespotencialesde aprovechamientode recursosy, asípor tanto,
como medida esencialpara la contextualizaciónde la variabilidad y la dinámicade los
sistemaslocales y regionalesde adaptación.La distribución territorial de yacimientosen el
marcofisiográfico,primeradimensiónde contextualizaciónde la basefaunísticadocumental,

se tiendea concebircomoun parámetrode análisisesencialen el senode los sistemasde
asentamiento que, ya integrados, ya dispersosen el paisaje(Clarke 1972:11-15),aseguran
diferentesvariantesen el aprovechamientoselectivo del territorio. Aún admitiendo las
deficienciasde un estudiopormenorizadoal respecto,el reconocimientode las variables
esencialesen la organizaciónterritorial ayudaa la comprensiónde 1 variabilidad de las
estrategiasde obtenciónde alimentos.La fisiografíatopográficadel territorio constituyeel
soporteparala interrelaciónentrelos supuestosde variaciónclimáticay paisajística,segunda
dimensiónen la contextualizaciónde la basefaunísticadocumental,constituyeel referente
para una idónea definición de los ajustesadaptativosde las estrategiasde selecciónde
recursos alimentarios en función de la capacidadde respuestabiótica al mosaicoambiental
y a las discontinuidadesterritoriales. Esta configuraciónintervieneen la definición de la
tramabióticade las poblacionesanimalesy sugierela posibilidad de proyectarlas formulas
de distribución de recursossobreesquemasidiosincráticosen cuantoa las estrategiasde
subsistencia de comunidadescazadorasrecolectoras,de susredescolectivasy lasagregaciones
demográficasasociadas(Winterhaldery Smith 1981).
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3

La terceraunidad temática se refiere a las estrategiasde selecciónalimentaria:
conductasde selecciónde recursosdecaza,pescay recolecciónlitoral demoluscos.
El saldode las actividadesde cazade unguladosherbívorosintegrala basede lasestrategias
de subsistenciaen las comunidadespaleolíticascantábrica,cuya dependenciahaciarecursos
agrupadosy móviles hanservido parauna aplicacióna grossomododel modelo de caza

calificado como recolector(colleaor). Las conductasde selecciónde recursosde cazaen la
cornisacantábricaofrecenunospatronesreiteradosen el aprovechamientoterritorial acordes
con la abundanciay predicibilidad de las poblacionesanimalestanto a escalalocal como
regional. En última instancia, la sistematizaciónde las conductasde aprovechamientode
recursosde cazapuedeconsiderarsecomosinónimo del grado toleranciade las respuestas
culturales(Fletcher1977).El reconocimientode las condicionesdevariabilidaden el ámbito
de las oportunidadesde recursosincorporadiversasescalas:el gradode diversidadimplícito
en las conductasde selecciónde especies,la caracterizaciónformal de las variantesde caza
y su ordenaciónvariable en la narrativa cronológica. La incorporación de variables
estratégicassobrerecursosr (moluscoslitoralesy peces)suelevincularseexclusivamentecon
varios segmentoscronológicospuntuales, estableciéndoseun vinculo inmediato con las
propuestasculturalesdestinadasa la diversificaciónde la basealimenticiapor exigenciasde
incrementode la productividad,unainterpretacióncuandomenosmatizableenalgunoscasos.
Se produceasí un desfaseentre la escasaimportanciaotorgadaa unos recursosde bajo

prestigio, sobre todo tras su proyecciónen términosde energíaalimentaria,y su papel
trascendentaJcomosignos de máximaexigenciaproductiva. Desdeeste punto de vista, la

caracterizaciónformal y la ordenaciónvariable de las estrategiasde consumode estos
recursosen la narrativacronológicaresultade especialinterésen la conformaciónpuntualdel
discursoadaptativo
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4

La cuartaunidadtemáticaserefierea las conductasde capturade los recursosde caza:
lasdecisionesde adquisicióndirectade recursosmediantesu integraciónen las estrategiasde
planificación temporal y asociación con las tácticas especificasde selección de

ejemplaresen función de los atributosde los recursosen susposibilidadesambientales,la
cualificaciónde los colectivoshumanosde caza(tamañode las partidas)y el empleosocial
de los recursosalimentarios.Ambosatributosintervienenendiversosámbitosproductivosde
la sociedad,ya desdeuna vertiente directamenterelacionadacon la asimilación de las
soluciones óptimas entre las opciones de aprovechamiento,ya desde una perspectiva

complementariarelacionadacon la definiciónde las condicionesespaciales(desplazamiento
de grupos) y temporales(duración del asentamientoy decisionesimplementadascomo
almacenamiento).

Los modelosdedecisiónenlos escenariosde capturaestándeterminadospor la fórmula
de planificacióntemporaldela temporadade caza,factor de definiciónde losparámetrosque
limitan los escenariostácticosoportunistas/especializados,el rangode productividada nivel
estacionaly las fórmulasde logísticaterritorial. Lasconductasde selecciónde los individuos
en funcióndel peso(tamaño),a travésde los tradicionalesperfilesde mortalidad,intervienen
como elementosde definición en lasconductascolectivas(masivas)o individualesde caza,
condicionandola especializaciónde los procedimientode matanzay el gradotecnológicode
las estrategiasde aprovechamientode recursosalimentarios.Numerososestudiosdesarrollan

implícitamenteunavinculaciónperseentreamboscriterios,asimilandoperfilesde mortalidad
específicoscon variantesestacionalespredeterminadas,unapropuestaqueparecemarginar
un escenariobastantemáscomplejode variantescruzadas.
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5

La quintaunidadtemáticase refierea lasdecisionesdemanipulaciónimplícitasen
las conductasdedescuartizamientode las presasabatidas.Los modelosde decisiónen
los escenariosde manipulaciónde las presas,parámetrode definición paralas tácticasde
descuartizamientoy traslado, constituyen una medida de diversas valoraciones
complementariassobre la génesissedimentaria,identificación del agentede deposición,
caracterizaciónfuncionaldel asentamientoy tácticasoperativasde capturade individuos. Las
diversasexperienciasetnológicashangarantizadounasconstantessimilaresen lasprácticas
dedescuartizamientode losanimalescapturadospor losgruposcazadores,respuestasglobales
a los requerimientosespecíficosderivadosde la carniceríade animalespara el transporte

selectivohacialugaresde manipulaciónposterioro consumoinmediato.La calificación de
los perfiles esqueléticoscantábricospermite apreciar el continuum perceptivo en las

condicionesde deposiciónde materialesóseosen cuantoa la variabilidadde las condiciones
de deposición,si bien resulta imposibleculminar todaslas aspiracionesrequeridasen un
análisistafonómicosistematizado,comocriteriosde alteraciónósea,patronesde fracturación
o agentesbiológicos de acumulacióny alteración,ya que los estudioscompiladoshastael
momentono aportanresultadossistematizadossinosimplesexpresionesde carácterintuitivo.

En cualquiercaso, la definición de estadiosprogresivosen el tratamientode los animales
capturadosmediantela diferenciaciónentredespiecey desarticulaciónresultaespecialmente
eficaz como instrumentode caracterizaciónfuncional, por cuanto representanesfuerzos
variablesdependiendode las necesidadesinmediatas:transportede los animalesapresados
haciaun asentamientodefinido (ya seadel animal en su integridad,ya seatrasunaselección

de ciertaspanesdel mismo), consumoo almacenamiento.
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6

La última unidadtemáticaestádestinadaa la integraciónespacialy temporalde las

diversasconductasde decisiónestratégicay tácticaanalizadasen capítulosanteriores:el
objetivofundamentalde un enfoquecontextualesel estudiodel registroarqueológicoentanto
quepartede un ecosistemahumanoen el quelas comunidadesdel pasadoseinterrelacionaban
espacial,económicay socialmentecon la trama medioambientaldondeestabanintegrados
adaptativamente(Butzer 1986). La simbiosis integradorade las referenciasdocumentales
sobreestrategiasde obtenciónde recursosy tácticasde capturay manipulaciónen susámbitos
territorial, climáticoy paisajísticoofrecelas clavesparala reconstrucciónde un modelosobre
la variabilidaddel comportamientoen susescalassincrónicay diacrónica.Cualquierreflexión

sobreel caráctersistémicode lasestrategiasde subsistenciadescalificala resoluciónsobrela
dinámicaadaptativadesdeunadimensióncausalúnica, habitualmentede carácterexcluyente,
unavisión normativalatenteen el desarrollocultural implícito la configuraciónevolutivaa
partir de la subdivisiónen cronologíasindustrialesestancasque provocaunasimplificación
notablede las líneasargumentalesconmuy escasacapacidadde consenso.La trayectoriade
cambioy continuidadofreceunamedidade las interaccionesquediseñanel marcoadaptativo

en susdistintasniveles,de las innovacionesque se permitenen el sistemacultural y de las
búsquedasque posibilitanun desarrolloestocásticomúltiple. No esobjetivoesencialtrazar
las líneasdetalladasdeprocesostancomplejos,máximecuandose carecende informaciones
adecuadasde contrastepara segmentocronológicos,aúncuandose delinean las variables
interactivasesencialesqueconstituyenel marcode toleranciade la variabilidadadaptativaen
las diferentesáreasde estudioy su integraciónen una síntesis de modificaciónglobal para

la región.
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Metodología: las basespaleontológicas

El primer elementode discusión secentra en la eficaciade las seriesarqueozoológicas
(con estimadoresde caráctercuantitativo)parasostenerlos procedimientosde comparación
analíticahabituales.Loscriteriosdeidentificaciónycuatificacióndelasfaunasdevertebrados
(Ringrose1993) y moluscos(Moreno 1995a, 1995b),estipuladosen los sucesivosestudios
paleontológicos,exigenun gradode homogeneidadsuficienteparaevitartanto inexactitudes
como distorsiones,circunstanciaque exige en principio una descripciónprecisade los
procedimientosdeanálisis.Losrasgosmetodológicosbásicosqueconfiguranlasevaluaciones
estrictamentepaleontológicasdel registro se puedenresumiren los siguientespuntos:

(1) Cuantificaciónde faunasde ungulados:

Los estudiospaleontológicosen yacimientoscantábricosrecurrencomoprocedimientosde
cuantificaciónde restosfaunísticosal númerode fragmentosidentificados (NR), número
mínimode individuos(NMI) y pesode fragmentosidentificados.La aplicacióngeneralizada
del NR y NMI constituyela propuestaconvencionalpor excelenciaen lasmetodologíassobre
cuantificaciónnumérica.En ningúncasose handesarrolladoplantemientosmásinnovadores,
por ejemplo: Indice Lincoln (Fieller y Turner 1982, Ringrose1993), Mínimo Númerode
Elementos(Binford 1978, 1981, 1984),Unidadesde Animalesmínimos(Binford 1978, 1981,
1984) o UnidadesAnimalesMínimas Totales(Chasey Hagaman1987, Ringrose1993).

El análisis conjunto de las fracciones determinablee indeterminabletan sólo puede
establecerseen un conjuntoreducidode seriescantábricas.Por reglageneral,la mayoríade
lasmemoriasrecientesincorporanel pesode los huesossi bien la ausenciade cómputosal
respectoen muchosestudios,sobretodo en las revisionesdeantiguosmateriales,minimizan
su importanciacomoprocedimientode comparación.Suvinculaciónfrecuenteal ámbito de
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la dietaalimentario,propuestadeestudiono contempladaen esteensayo,justificasu falta de

aplicaciónen estecaso.

(2) Metodologíade estimaciónde UnidadesAnalíticas[NMfl (Lyman 1994)envertebrados:

Las evaluacionesde Altuna y Castañossobre el NMI se efectuansobrela totalidad de los
huesos(no sólo a partir de la pieza másabundante,p.e. dientes), insistiendode forma
particularen las diáfisisde huesoslargos,costillasy fragmentoscraneales,y contemplando
lasvariantesanatómicasde edad/sexo.El procedimientopermiteresolverla heterogeneidad
numérica de representaciónesqueléticade las piezasen un individuo completo(Dram 1976).
No obstante,no se tieneconstanciala metodologíadeestimacióndealgunasmuestrasaisladas

(generalmentesolutrenses),sobrematerialesde antiguasseriescomoLa Pasiega,Hornosde
la Peña o Altamira.

(3) Estimaciónde la edad:

La totalidad de las revisionesrecientesasumenunasbasesmetodológicassimilaresparala
estimaciónde la edad,generalmenteefectuadosobrela dentición(dientesde leche,aparición
de las piezasdefinitivasy estadode desgaste)y estadode soldaduraentreepífisis/diáfisise
intercraneal.Las referenciasconvencionalesutilizadasdesdelos estudiosde Altuna son:

Cervuselaphus

Capreolus capreolas
Rupicaprarupicapra

Capra pyrena¡ca

Susscropha

Equuscaballas

Gottschlich1972
Móller 1972
Móller 1972
Coutourier1962
Briedermann1972
Habermehí1975
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Los procedimientosde osteometría,medición de huesosy dientes, recurrenal referente
clásicode Driesch (1976), incorporandomaticessingularesen los estudiosde Altuna: por
ejemploen la mediciónde los M3 inferioresaisladosde Cervuselaphus,Caprapyrenaica,
Capreoluscapreolusy Rupicaprarupicapra,y en los molaresde Equuscaballus(Prat 1980).

(4) Distribucionesesqueléticas:

Las evaluacionesreconocidassobredistribuciónde piezasesqueléticasno siempreaparecen
explicitadasconvenientementeen la publicaciónde resultados.Los mayoresinconvenientes
queafectanal análisiscomparadoentredistintasseriesafectanal desconocimientoprecisodel
númerode dientesrecuperados(El Juyo, El Castillo), la escasadiferenciacióntaxonómicaen
el diagnósticode metápodosy muy particularmenteen la despreocupaciónpor la taxonomía
de lasvértebras.Estaúltima circunstanciaprovocadistorsionesen las valoracionessobrelas
distribuciones anatómicas básicas, al computar como fragmentos troncales ciertas piezas que

deberíancomputarsemejor comopertenecientesa la cabeza.

(5) Cuantificaciónde faunasmalacológicas:

Lasestimacionessobremalacofaunasserefierenesencialmentea índicesde presenciay a la
relación de especies, informacionessólo utilizadasen esteensayoante la ausenciade datos
cuantitativos.No existenhabitualmentereferenciassobrelos restossin identificar, cuestión
hartoimportanteconsiderandolas implicacionesdel estadodeconservación,resultandomuy
habitual la selección de los materialesen mejorestadode conservación(Moreno 1995). Son

escasas también las referenciassobreel númerode fragmentos(NR), el númeromínimode
individuos (NMI) o el pesocorrespondiente.Porreglageneral,la mayoríade los estudiosse
centran en muestreos sobre la población total recuperada, sin reconocer la probabilidad

implícita, lo quedificulta la comparaciónestrictacon las poblacionesóseasde vertebrados.
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(6) Metodologíade estimaciónde individuosen faunasmalacológicas/ictiológicas:

La mayoríade las publicacionesno ofrecenconstanciade las basesmetodológicasutilizadas
parala identificacióntaxonómicaen malacologíae ictiología: si la falta de documentación
precisasobre la relaciónaplicadaresto/individuopara los bivalvosy gasterópodosdificulta
el reconocimiento de la entidad de las poblaciones malacológicas comparadas(Moreno1994,
1995a, 1995b), la falta de propuestasmetodológicasconsensuadassobre los parámetrosde
diferenciaciónde los taxonesictiológicoshabitualesen función del tamañode los individuos
impide reconocerel carácterde los rangosde probabilidadde identificación, considerando
el reducido número de piezas anatómicas preservables por individuo.

En suma,lasposibilidadespararealizaranálisiscomparativosresultantodavíalimitadas,
debiendoademásrealizarsea partir de la relaciónentreel númerode fragmentosy el número
mínimo de individuos, no pudiendoasumirun estudioglobal sobremétodosconvencionales
comoel pesode los huesoso el númerototal de los fragmentosóseosrecuperado(esquirlas).

Laspropuestascuantificadasaparecenrestringidasenel mejor de los casosaunatreintenade
yacimientos(tabla 0.1), cuya validez específicamásallá de estasbasesmetodológicas
comunes,a partir de la revisióncríticaespecíficaintroducecondicionanteselementalesen la
elaboraciónde las basesarqueozoológicascomparativasparael particularcasocantábrico.
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Tabla 0.1: Relación de yacimientoscon informaciones faunísticas cuantificadas

Vertebrados Malacofawias

1. CANDAMO
2. LA PALOMA
3. LAS CALDAS
4. CUEVA OSCURA
5. COyA ROSA
6. EL CIERRO
7. TITO BUSTILLO
8. LA LLOSETA (RIO)
9. ELBUXU
lO. COBERIZAS
11. C.I2ELAMINA
12. LA RIERA
13. BALMORI
14. CIIUFIN
15. ALTAMIRA
16. EL PENDO
17. EL lUYO
18. CUEVA MaRÍN
19. H.DE LA PEÑA
20. EL CASTILLO
21. LA PASIEGA
22. RASCAÑO
23. PIELAGO II
24. LUMEN’IXA
25. ATXETA
26. SANTIMAMIÑE
27. BOLINICOBA
28. LEZETXIKI
29. ERMI’rrIA
30. URTIAGA
31. EKAIN
32. AMALDA
33. ERRALLA
34. AITZBIRTATE IX’

Altuna 1972
Castaños ¡980
Solo 1981
Straus 1974b
Straus 1974b
Straus 1974b
Alwna ¡976
Clark 1976
Soto 1984
Clark y Cartledge ¡973
Castaños 1982
Alama 1986
Clark y Clark ¡975
Cabrea 1975
Altuna y Straus 1976
Puentes 1980
Boyer y Cruz 1985
Altuna 19711973
Simas 1975b
Klein y Uribe 1994
Struus 1974/75
Aliuna 1981
López Berges y Valle 1985

Castaños 1983a
Castaños 1984
Castaños 1983b
Altuna 1972
Altuna 1972
Altuna 1972
Altuna y Mar¡iezkurrtna 1984
Alama 1990
Alama y Marriezkurrena 1985
Aliuna 1972

Altuna 1972
Orn 1986

Aítwia 1972
Madariaga 1980
Madariaga y Fernández 1985
Madariaga 1971, 1978

Aliuna 1972, Cabrera 1984

Altuna J972

AIlwia 1972

Altuna 1972

Leoz y Labadia 1984
Borja 1990
Altuna ¡985
Alama 1972
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Breveaproximaciónal enfoquepaleoeconómicoen la historiograflapaleolíticacantábrica

Los inicios de la investigación

Lasprimerasversionesarqueozoológicasen el ámbito de investigacióndel Paleolítico
Cantábricoapareceninevitablementeligadasal desarrollodelas disciplinascientíficasanexas,
particularmentedela Geologíay Paleontología.Lasprimerasreferenciassobrefaunasfósiles
recuperadasencuevascantábricasacargode los naturalistasGonzálezde Linaresy Calderón
y Arana, vinculadosa la SociedadEspañolade HistoriaNatural, aparecenencuadradasen un
marcode investigaciónesencialmentepaleontológicoy marcanlasbasesdocumentalesde los
estudiosfaunísticosenañosinmediatamenteposteriores.Lasinvestigacionesdesarrolladaspor
Harlé y Graelis a finales del siglopasadoofrecenlasprimerasversionespormenorizadassobre
faunas,al margendecualquiersistemáticamásallá de formulacionesestrictamenteasociadas
aunaesferapaleontológica.Lasvaloracionesfaunísticasasumenunaconceptualizaciónacorde
conlas líneasargumentalesbásicasde la estratigrafíafaunísticaqueproyectala configuración
esencialmentegeológicade los depósitosy asumeel reconocimientode los restosde animales
comofósiles guías, comosimpleselementostrazadestinadosa establecerejesde seriación
cronológicadel depósito,si acasoconciertasconsideracionesgenéricasdecarácterclimático.
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Las propuestastiendenaestablecerestratigrafíasfaunísticasde carácterevolucionista
con recorridode ampliasdimensionescuya mejorexpresiónse hallaen el yacimientovasco
de Aitzbirtate, cuya secuenciageológicase hacediscurrir desdelas primerascolonizaciones

humanashastalas primerassociedadesproductorasagrícolas.Estaprogresiónesreconocida
desdetresestadiosconsecutivos,identificadasa partirde las especiesdominantesde acuerdo
con los siguientestérminos(Harlé 1908b)un primerestadiodefinidopor especiescarnívoras
dominantes(Ursusspelaeus,Hyaenaspelaeusy Felis spelaea),un segundoestadiocalificado
comomagdaleniensey caracterizadoporel dominio de ungulados(Cervuselaphusy Rafinger

tarandus)y un estadiofinal asignadoal broncey caracterizadoporel predominiode animales
domésticos(Caprahircus y Bos taurus).

Esta sistematización cronológicarecuerdaexpresamentelas identificacionesde corte
paleontológicoestablecidasparael Paleolítico Superioren áreasfrancesas(Lartet 1860),
dondelas referenciasfaunísticastiendena ser concebidascomobrevesapuntesde carácter
paleontológicocarentesde sistematizaciónalgunamásallá de algunassimplesanotacionesde
caráctergeológicoo de consideracionesbiológicasmuy esquemáticas.No obstante,algunos
estudioscantábricosincorporanconcarácterexcepcionalciertasinnovacionesrelevantessobre
la capacidadde los restosfaunísticoscomodefinidoresde carácteresencialmentecultural,
brevesreferenciasde índole tafonómicoque asumen,por ejemplo, la interpretaciónde las
roturaslongitudinalesde ciertoshuesoshalladosen el yacimientovascode Aitzbirtate IV a
resultasde las actividadeshumanasasociadasa actividadesde consumo(Reparaz1902).
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La Consolidación Científica de la décadade los veinte

La incorporaciónde las primerasversionescientíficas en la arqueologíapaleolítica

surgeen tornoa 1915 con la formación de equiposmúltiples de investigaciónprehistóricay
facilita en primera instancia un incrementodel volumen de las excavacionescon una
metodologíamáspropensaa las consideracionesculturales,si bien su trascendenciaen el
entendimientode las arqueofaunasresultaser todavíabastantelimitada. Las investigaciones
de Carballoconstituyenel referentemásinmediatoal respecto,habiendodesarrolladouna
amplia labordocumentalquecomienzajustamentecon la publicaciónde ciertasnotassobre
paleontologíaen el Boletín de la Real SociedadEspañolade HistoriaNatural en la segunda
décadade siglo y encuentranun excelentepuntode referenciaen lascolaboracionesconHarlé
acerca de los estudios de fauna de El Castillo, confirmando todavía una aspiración

eminentemente paleontológica pero vinculada a un contexto cultural.

Las primerasreferenciasfaunísticasrelativamentesistematizadasaparecenvinculadas
a la proliferaciónde actividadesarqueológicasdesarrolladasa partirde 1910por el Instituto
de PaleontologíaHumana(Breuil, Obermaier,Wernerty Fischer),Vegadel Sella y Alcalde
del Ríoen lascomarcasasturianasy cántabras,asícomoporAranzadi,Barandiarány Eguren
en lascomarcasvascas,habiendode considerarsecomodefinidoresformalesdel impulsode
lasinvestigacionesesencialmentearqueológicas.Losresultadosinmediatosdelampliocúmulo

de investigacionesafectana diversasestacionescantábricas,básicamente:Peñade Cándamo,
Balmori y Cuetode la Mina en lascomarcasasturianas;Altamira, Monte Castillo, Hornos
de la Peñay CuevaMorín en lascomarcascántabras;y finalmenteErmittia y Santimamiñe.

Losestudiosrealizadosporestasfechasadquierenplenaconscienciadelcaráctercultural
delosdepósitosfaunísticos,aúnafectandounaconcienciaformalpaleontológica.El trasfondo
que orientalas excavacionesarqueológicasno manifiestapreocupacióncoherentealgunapor
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la contextualizacióncultural de los escasosrestosfaunísticosrecuperados,al concentrarsus
esfuerzosen la definición genéticade los depósitosdesdesu periodizaciónen un marco
de referenciaexclusivamenteindustrial.La necesidadinmediatadeestablecerreconstrucciones
sobreun esquemaevolutivo idóneocomoejede referenciaen funciónde la posiciónrelativa
de las filogenias industrialesy la integraciónen un cuerpoconcluyentede las secuencias
reconocidasjustifica la reorientaciónde lasactividadeshacialos planteamientosindustriales.
En estemarcode investigación,la conceptualizaciónde las faunastiendea ser interpretada
en función de las particularidadesespecíficasde los arquetipostipológico industrial.

Noobstante,la aperturade los significadoscontextualesde la faunaaparecelevemente
soslayadaallí dondela caracterizaciónindustrial aparecemermada.La discusiónsobrelos
concherosasturiensesconstituyeel referenteprototípicodel recursoa lasarqueofaunascomo

elementos esenciales en la caracterizacióncultural. En el fondo, la puestaen prácticade esta
formalizaciónespecíficaencuentrasu referentemás antiguoen los estudiosnaturalistasde
Calderóny Arana(1877)y deCampodel Castillo (1899),dondeseasumenunaidentificación
de los restosdeconchasconlos residuosalimentariosproducidospor loskjókkenmoddóddings
nórdicos.De estaforma,mientrasen lasvertientessolutrensesy magdaleniensesel elemento
faunísticoapenasadquiereimportancia,en las propuestasde elaboraciónsobreel concepto
asturiense,los mismosautoresinsisteen la capacidaddiagnósticode los depósitosde fauna
comoelementosesencialesen la definicióncultural (Vegadel Sella 1916).

La escasapreocupaciónpor los referentesarqueozoológicosdeterminael desinteréspor
unadocumentaciónadecuadade los materiales.La publicaciónde referenciasfaunísticasen
lasprimerasmemoriasdeexcavaciónaparecenlimitadasa brevesy agudicesquecarecende
preocupaciónalgunapor ofrecer una recopilaciónprecisay sistemáticade los materiales
recuperados.Los memoriasde yacimientosparadigmáticoscomoCuetode la Mina (Vegadel
Sella 1916), La Riera y Balmori (Vegadel Sella 1930) constituyenbuenosejemplosde las
fórmulasde identificaciónfaunística,brevesanotacionesreferentesala presenciadeespecies,
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añadiendoen ocasionesevaluacionesmuy groserassobrela cantidadde restos,en términos
de abundanciao escasez.

Lastécnicasseestablecenal margendecualquierprocedimientosistemáticoderecogida
de material,tendiendoa seleccionarlos fragmentoscuyotamañoo morfologíafacilitan una
inmediataidentificacióny menospreciandolos fragmentosqueporsu reducidotamañono son
capacesdeofrecerbuenasprobabilidadesde identificacióndeespecie.La recuperaciónparcial
de materialaseguraasíunapérdidareiteradade las piezaspocodiagnósticas,especialmente
diáfisis y costillas, tal comohanaseguradorevisionesrecientes.Las actualesrevisionesen
los yacimientosde Cuetode la Mina y La Riera,antiguamenteexcavadosbajo la metodología

señalada,confirmanun númerode restosfaunísticosmuy superioral proprocionadopor las
antiguasexcavacionesy ratificanasí las probabilidadesinequívocasde elevadaspérdidasde
material. Por otra parte,en las memoriascorrespondientesa estosprimerosestudios,suelen
apreciarsefrecuentesinexactitudesenla identificaciónespecíficade los restos,especialmente

en el reconocimientode especies.El caso más frecuentementeadvertido en tan antiguas
monografíasrevela confusionesreconocidasentre fragmentoscorrespondientesa Cervus
elaphusy Rafingertarandus(Altuna 1972) en casosparadigmáticoscomoCuetode la Mina
(Vega del Sella 1916) o Balmori (Vegadel Sella 1930). Las dificultadesde adscripción
precisade materialacusaimprecisionesen la identificaciónde materialespor niveles(Vega

del Sella1930),disminuyendoaúnmássi cabeunasposibilidadesde inferenciainfravaloradas
por una concienciamacroestratigráficade filiación industrial.
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Los primeros síntomasde innovación metodológica

Lasexcavacionesrealizadashacialasdécadasde los cincuentay sesentagarantizanlos
primerosesbozosde unatímida innovaciónmetodológicaque adquiereplenaconsolidación
en la décadaposterior.El principal elementoinnovadorafectaa la aplicaciónsistemáticade
procedimientosdocumentalespormenorizados,capacesde superarla concienciaciónintuitiva
de los depósitosfaunísticosimplícitosen unaelaboraciónmacroindustrialtodavíano deltodo
superada.Encualquiercaso,la rigurosidadde los métodosdocumentalesfavoreceuna ligera
aperturade losargumentosinterpretativosdel registroarqueozoológicoy definenel definitivo
abandonode unaconcepciónpaleontológicade los restosfaunísticospor una formalización
cultural másestricta,quefacilita unaaproximaciónbastantemásacertadaa la configuración
cultural sistémicaimplícita en el registrofósil. De esta forma, las nuevasperspectivasde
estudioanunciantímidamentelacontribucióndelcontextomedioambientalenlaconfiguración
de las estrategiasde subsistencia,enfatizandola trascendenciade los restosfaunísticosbajo
referentespaleoclimáticos,aunquesin determinartodavíaunaplenaindependenciasobrelas

clavesfilogenéticasindustriales.

La aperturadel marcoauxiliarestáinequívocamenteasociadaala renovacióndel cuerpo
académico.La institucionalizaciónde la Sociedadde CienciasAranzadiy la incorporación
de unanuevageneraciónde investigadores,colaboradoresy discípulosde Carballo, son los
ejes de referenciaesencialesen la actualizaciónde las investigacionespaleolíticasen la
cornisacantábrica,dandoocasióna unarevitalizaciónaúnmásfructíferapor la colaboración
inmediataconinvestigadoresextranjeros.No envano, la crecientepreocupaciónpor el marco
auxiliar se justifica desde los escenariosde renovación metodológicainterpuestospor

corrientesanglosajonas,que encuentranunaasimilacióninmediataen la escenaespañola
frente al conservadurismoacademicistade las investigacionesprehistóricasen otros paises

europeos(MartínezNavarrete1989).
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Desdeun punto de vistadisciplinar, las tendenciasde renovaciónincorporannuevas
propuestasdeestudiocuyomáximoexponenteseencuentraen la importaciónde lascorrientes
francesasen materiapalinologia,a partir de la colaboraciónconel Institutodel Cuaternario

de la Universidadde Burdeosy del Museodel Hombrede Paris. Los estudiosvinculantesen
la cornisacantábricaadquierensu primeraconfiguraciónen el proyectode excavaciónde El
Pendo,realizadoentre 1953 y 1957, dondese incorporael primer análisispalinológico en
cuevascantábricas,auncareciendotodavíade unaconcienciadefinidatal comosedesprende
de la faltade unapublicacióninmediataal respecto.Estarenovaciónpolinicadebeentenderse

comoun avanceparcial de unapropuestamásamplia quefacilita el desarrollode losestudios
medioambientalesasociadosal escenarioarqueológico,que integrantantoestudiosfitológicos
(MenéndezAmor 1950; MenéndezAmor y Florschútz1961) comoanálisissedimentarios
en diversasestacionesdel litoral y en turberas. En todo caso,estasnuevasorientaciones
metodológicasaparecenconsolidadasen nuevosproyectosde excavaciónal carecerde
referentes idóneospara su aplicación en proyectosprecedentes,lo que imposibilita la
apariciónde estudiosde síntesistal comoson realizadospor estasfechasen el paísvecino,

dondela reorientaciónde laspropuestasinterpretativashacialos nuevosescenariosdeestudio
facilita encuentrosentre los significadospaleoclimáticosy los significantesfaunísticos,
desviandodefinitivamentelas consideracionesfaunísticashacia el significado cultural del
deposito(Bouchoud1954, 1966).

El proyectodeexcavaciónrealizadoen El Juyoen 1955/1956(efectuadastrescampañas
pero solo sepublicarondos) representael puntode partidaparael reconocimientoempírico
de lasnuevaspropuestasde estudio.El proyectoesconcebidocomounprogramade carácter
multidisciplinar destinadoa la reconstrucciónintegral de lascondicionesqueoperanen el
registroarqueológico(GonzálezEchegarayy Jannsens1958). En estecontexto,el programa
incorporael primerestudiopaleontológicodetalladoy facilita asíunaintegraciónenun plano
esencialmentearqueozoológicodesconocidopor el momento,plenamentecapacitadopara
sugerir aportacionesde caráctercultural (conductasde selecciónde especies,técnicasde
captura,contribuciónde moluscosa la dietaalimenticia), desdeunacontextualizaciónen el
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escenariopaleoambientaly postdeposicional(criteriosde conservacióndiferencial).

El modeloaplicadoen El Juyoseconformacomoreferentemetodológicogeneralizado

en investigacionessiguientes.LasexcavacionesefectuadasenLa Chorahacia1962(González
Echegaray,GarcíaGuineay Begines1963) y en El Oterohacia 1963 (GonzálezEchegaray,

GarcíaGuineay Begines1966) recuperanunaprogramaciónencaminadaprioritariamentea
la definición cultural de los depósitos, mediante la aplicación coherente de un marco auxiliar

relativamentesimplepero significativo de unaplenaconcienciaciónsobre la reconstrucción
integraldel pasado,sosteniendocomobasesde articulaciónde los respectivosproyectosla
calificación palinológica y arqueozoológica. La incorporaciónde evaluacionespaleoclimáticas
a través de los análisis geológicosefectuadospara la secuenciaestratigráficade Urtiaga
(HernándezPacheco,Llopis Lladó, JordáCerday Martínez1957)constituyeunaalternativa
en la reconsideraciónde los depósitosmenosincentivadaaunqueno menostrascendentalen
cuantoa la reinterpretaciónde los significadosgeológicosdel depósito.

El marcointerpretativoasociadoaparecetodavíaafectadoporunarelativasimplificación
de la basemetodológicay no esadoptadode forma generalizadaen los diferentesproyectos
de investigacióncantábrica,pudiendodetectarunagravedescompensaciónenla configuración
de losprogramasde investigacióny ciertadisparidadde criteriosencuantoa la configuración
de aspectosprogramáticosesencialesparala reconstruccióncultural. Así, frentea los tímidos
intentosde contextualizaciónmedioambienlalenlosyacimientos.cántabrosrefrridos,algunos
otras propuestas mantienen unapreocupaciónexclusivasobrelos contenidosindustrialesdel
depósito,tal comosedesprendede lapublicaciónderesaltadosde lasexcavacionesrealizadas
en el yacimiento de La Lloseta (Jordá1958),dondela persistentepreocupaciónexclusivapor
la periodización industrial del depósito apenas permiteconcederimportanciaa los materiales
faunísticos,nuevamentereducidosa vagasreferenciassobrela presenciade especies.
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La definitiva consolidacionarqueozoológica

La consolidacióndefinitiva de la dimensiónarqueozoológicaadquiererepresentación
inequívoca en sucesivasinvestigacionesrealizadassobre diversosyacimientosvascospor
Altuna desdecomienzosde los sesenta(Altuna 1963, 1966, 1970, 1971),querepresentanlos
primerostrámitesde sistematizacióndocumentalprecisay de aplicacióncoherentede unos
presupuestos metodológicos de identificación y cuantificación,deacuerdoconunaaplicación
estrictade los principios metodológicosestablecidospor la escuelade paleontologíaalemana

del Institutode Paleoanatomía,Domesticacióne Historiade la Medicina, de la Universidad
de Munich (Boessnecky vonDriesch).La aplicaciónde principios metodológicoscoherentes
en la diagnosisde los restosfaunisticoscristalizaen un amplio trabajo recopilatorioque,
orientadoesencialmentehaciayacimientosvascosexcavadosdesdela décadade los cincuenta
(AitzbirtateIV, Lezetxiki, Ermittia, Marizulo) ofrece asimismo una recopilación de cualquier

referenciafaunísticaparala totalidadde los yacimientospaleolíticosde la cornisacantábrica.

Los trabajosde Altuna representanun avancesignificativo en la sistemáticade análisis
aúnmás representativopor la ausenciade tradicióndisciplinarespañolaal respectoy por la
incorporacióndeuna aplicación sistemática, coherente y pormenorizada de los procedimientos

técnicos de cuantificación de restos, análisis biométricos y análisis de determinación de sexo

y edad. Esta propuestapermiteprofundizaren laspropuestaspaleontológicasconvencionales
a través de una analítica más sofisticada, estableciendo así nuevas orientaciones sobre aspectos

como la vinculación formal entre fauna y paleoclimaa travésde losparámetrososteotológicos
que definen el tamaño de los individuos. No obstante, estamisma reorientación permite un
mayorreconocimientodedimensionesalternativaseminentementeculturalescomola prioridad
de las conductasde selecciónde recursosde caza,lasconductasde descuartizamientode las
presasbajocriteriosde utilidad (usocomomateriaprima y consumoalimenticio), estadiode
fragmentaciónósea(porsedimentacióny gradode aprovechamientohumano),intencionalidad
en los patronesde fracturacióndepiezas,conductasde selecciónde individuosen funciónde
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la edad y condiciones de deposición del materialen función de la densidady distribución
horizontalde los fragmentosóseos.

Lasdirectricesposterioresde investigacióninsistendefinitivamenteen la& dimensiones
culturalesdel depósitofaunísticodesdeunaperspectivapluridisciplinar,coincidiendoconel
abandonode las filogenias industrialescomoparámetrobásicoen la definiciónde las claves
de comportamientohumano.En estenuevomarco,la simbiosissurgidaentrelos avancesde
los procedimientosanalíticosauxiliaresy las aportacionesteóricasprocedentesde disciplinas
alternativas,preferentementedeámbitosde la antropología,creaun escenariofavorablepara
las primeras propuestas deconfrontaciónintelectualsobrelasprobabilidadesdeinferenciadel
comportamientohumanoa partirde la reconstrucciónde los procesosgenéticos,formación
y alteracióndeyacimientosarqueológicos.El enriquecimientodelmarcointerpretativosobre
la traducción cultural del depósitodependeen buenamedidade influenciasprocedentesde
la literatura francesa y de orientaciones de carácteretnohistóricosurgidasde la colaboración
entre científicos americanos y franceses bajo lasdirectricesprogramáticasoriginariasde la
NuevaArqueología.

La elaboraciónde losplanteamientosteóricosinsisteparticularmenteenla introspección
sobre los objetivos de investigación, con la finalidad explícita de superar la perspectiva
fundamentalmente descriptiva y especulativade estudiosanteriores.Desdeestepunto vista,
la nueva conceptualizaciónde los paradigmasinterpretativosconsiderala configuración
integradade las diversoscomponentesdel depósitocomo la expresiónmásidóneade las
conductas de decisión humana, desacreditando la analítica individual sobre determinados

artefactoscomo procedimiento de reconstruccióndel pasado. Una toma de conciencia
explícitaen este sentidoparael casoparticulardel Paleolíticocantábricoseencuentrabajo
el título Consideracionesclimáticas y ecológicassobre el MagdalenienseIII cantábrico
(GonzálezEchegaray1973), breveensayoqueseconstituyeen compendioasimiladode las
perspectivasfuturasde investigación.
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Desdeunadimensiónestrictamenteempírica,las nuevaspropuestasteóricasadquieren
personalidadpropiaa travésde unaseriede investigacionescuyo puntode referenciabásico
seencuentraenel programade excavaciónrealizadoen CuevaMorín hacia1966/1968,punto
de inflexión definitivo en la tradición historiográfica de los estudios paleolíticos cantábricos.
El arranque del proyecto apareceimpulsadopor unaspropuestasdeinvestigaciónrelacionadas

con objetivos tradicionales, peroprontotiendea serconcebidocomoun nuevomarcoteórico
destinado a la integración sistémica de la ecología, tecnología y comportamiento social. De

estaforma se ajustadefinitivamentela materializaciónformal del cambio,desdeun criterio
particularistadecorteacademicista(periodizacióny relacionesfilogenéticasindustriales)hacia
unacomprensiónmultidisciplinar del procesocultural, dondelos justificantesde cambioy
adaptación que describen la evoluciónde los sistemasde comportamientoadquierensentido
desdesu integraciónen el contextoecológico(Freeman1973).

Las nuevasorientacionesde estudioadquierenplenaversatilidada travésde unaserie
de análisis específicos basados en buena medida en las aportaciones revisionistasde Altuna
y los datos recientes aportados por Cueva Morín. El ensayo titulado Significadoecológicode

los restosdeanimales(Freeman1973)constituyelaprimeraaportaciónen tal sentido y ofrece
la primeraversión sobrela evoluciónde lasestrategiasde aprovechamientode recursosen
las comunidades paleolíticas cantábricas. Las innovacionesdesarrolladasportanbreveestudio
tienen una incidencia definitiva en las reconstruccionesprehistóricaselaboradashastaeste
momentoy se confirmancomoelementosdefinitoriosde la evoluciónsocioculturalde estas

comunidades.Los parámerosde definición aparecenvinculadosa lasarqueofaunas,que se
conviertendeestamaneraen un instrumentode definiciónindependientede las convenciones
industriales clásicas (aúnarrastrandotodavíaun fuerte componenteen tal sentido),a partir
de los estimadores de la dieta alimentaria, los rendimientos diferencialespor especiesy las
opcionestácticasde adquisiciónde recursos.El interéspor unaperspectivaevolucionistadel
cambiocultural facilita la consolidaciónde las medidasde diversidadcomoparámetrosmás
eficacesparael reconocimientode la variabilidaddiacrónica,asumiendounavinculaciónentre
el gradodecomplejidadsocieconómicoy el gradode diversidadtaxonómicadelregistro.De
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esta forma, la evolución de las formasde aprovechamientoeconómicola especializacióny
diversificación como instrumentos de evaluación analítica, aportando una dimensión heurística

de carácterterritorial en un intentode superarunaconcienciaexclusivamenteanalítica,que
recuerdaprincipios la escuelapaleoeconómicabritánica(Braidwood y Howe 1962).

La reorientaciónhaciaestanuevaperspectivaimpulsaademásel abandonode referentes
climáticoscomoinstrumentosde seriacióncronológicay proyectala definiciónsecuencialdel
depósito a través de los referentes industriales comoparámetrosdearticulaciónevolutiva.Por
tal razón, la incorporación de las nuevaspropuestasde análisise interpretacióncarecedeuna
plena versatilidad por cuanto no estimula unatotal independenciadelasarqueofaunasrespecto
de la tradiciónindustrial, ciertamenteasumibleal no disponerenesemomentode seriaciones
sedimentológicaso paleoclimáticasadecuadas.Este desajuste dificulta cualquier iniciativa para
contextualizar convenientemente las bases faunísticas en un marco climático y encuentra una

causa justificada para negar cualquier relación entre fauna y clima, circunstancia que se
entiende más como resultado de una falta de correspondencia entre convenciones industriales

y seriación paleoclimática, aun considerandolos inconvenientessobre la validación del
principio de actualidadde modo consistentemedianteel estudiocompletode la valencia
ecológicareal (Morales1990).

Las dificultadesde correlacióncruzadasobre las arqueofaunasrepresentaen realidad
un trasfondode las inconvenienciasen la nuevaconfiguraciónmetodológica.Losprimeros
ensayosaportanlecturasdescriptivasciertamenteinteresantes,perono solucionanaquellas
inconsistenciasderivadasdel desconocimientode los parámetrosde variabilidad local de las
estrategiasde subsistencia,ni ofrecenexplicaciónalguna sobre los factoresque condicionan,
determinano estimulanlos cambios,particularmenteen loscondicionantesbiogeográficosde
¡os recursosanimales y sobre su incidencia en la capacidadde adaptaciónde los grupos
humanos,muchomenosdesdelas esferasde comportamientosocial o ideológico.
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El enriquecimiento del cuerpo empírico

El apreciableincrementodela baseempíricageneradapor la plenaconsolidaciónde una
metodología de análisis rigurosa desde finales de los sesenta y toda la década de los ochenta
no representaenprimerainstanciaun enriquecimientodel cuerpointerpretativo.Enrealidad,
la reorientación cientifista de estas fechas no produce frutos interesantes en el campo

heurístico de forma inmediata, demostrandouna profunda desproporción entre las

potencialidadestécnicasdel registroempírico y su reflexión epistemológica,quesólo llega
a sersuperadatrasunaseriedeexperimentacionesprogresivasen el campointerpretativo.En

algunasocasionesseha llegadoa concebirtal incapacidadcomoresultadomanifiestode las
carenciasde renovaciónparalelaen el cuerpodoctrinal teórico, unascarenciasteóricasy
programáticas que provocan en los primeros estudios de síntesis una excesiva carga de

descriptivismo y favorece una orientacióninterpretativaexcesivamentehistoricista (Alcina
Franch 1975), cuandono simplementemecanicista(Estévez1984).

El desarrollo programático de CuevaMorín conformaun diseñobásicode investigación

cuyacontinuaciónmásinmediataseencuentraenel programamultidisciplinarelaboradopara
Rascailo durante 1974 (GonzálezEchegarayy Barandiarán 1981).El programadeexcavación
esconcebidodesdeunadimensiónesencialmenteempíricay atiendeconespecialénfasisa la
validación sistemática de un amplio y consistentemarcoauxiliar, bajounaapuestadecidida

por la perspectiva culturalyambientalcon el propósito de definir la caracterización funcional
del asentamiento. Una propuesta de investigaciónaparentementemaselaboradaseencuentra
contenidaen el programade investigacióndesarrolladoen El Juyohacia 1977 (Barandiarán
et al. 1985), quepartiendode laspuntualizacionesobtenidastras las antiguasexcavaciones
en el yacimiento ofrece un proyecto destinadoa la reconstrucciónecosistémicade las
estrategiasde adaptacióndesdeunaperspectivaesencialmentesincrónica,asumiendouna
perspectivateóricaplenamenteconscientede lasnecesidadesde superarel convencionalismo
interpretivo de las secuenciasestratigráfico-culturalesde raigambretipológicay procuraruna
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reconstrucción de los sistemas de subsistencia/asentamiento:

..... los artefactos, que tradicionalmente han sido la evidencia utilizada por los
prehistoriadores paleolitistas, nos informan directamente sobre los complejos

industriales en su entorno ambiental, y sólo indirectamente sobre las sociedadesy

sistemasculturalesdel pasado. La conexión entre sociedades los sistemasculturales,por
unaparte, y complejosculturales,porotra, no es,ni conmuchotan sencillacomohan
supuestonormalmentelos prehistoriadores.”(Freeman1985:29).

El programade investigacióndesarrolladoen La Riera durante1976/1979(Clark y
Straus 1986) constituye un tercer exponente representativo de la capacidad de integración de
proyectosde investigacióndesdeunadimensiónmultidisciplinar. Estacomplejainnovación
experimentalseincorporaexplícitamentepor primeravez al escenarioteórico sistematizado
de la NuevaArqueología,asumiendoplenamenteel métodode formulacióny contrastación
de leyeshipotéticasgeneralesy estableciendounaconjunciónentreel aparatonormativoy sus
diferentesformulacionesempíricasconel propósitode profundizarenel cambioecosistémico
de lascomunidadescandoresrecolectores,de sussistemasde vida y cambiosde adaptación,
en un universo cultural entendido como un medioextrasomáuicode adaptacióndelhombre
(White 1959). El paradigma establecidoasumela variabilidadcomoexpresiónmásinmediata
de las adaptaciones prehistóricas y en último términocomomarcoidóneode lecturaacerca

de las interrelaciones entre los grupos humanos y su medioambiente:

... los restosarqueológicos(sensulato) representanun reflejodel comportamientohumano

del pasado en granparterelacionadoconla adaptaciónal medioambiente.La composición
y distribución de los restos materiales de actividades humanas dependen de varios factores,
y, la mayoríade las veces, de muchosde ellos simultáneamente.Las causasde la
variabilidad que se observa entrenivelesde ocupaciónson múltiples, y secorresponden
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a cuatrotipos fundamentales:1) error de muestreo;2) diferenciasculturaleso estilísticas
sincrónicas;3) diferenciasculturaleso estilísticasdiacrónicas,y 4) diferenciasfuncionales
(Straus,Clark et al. 1983:9).

Estaseriedeestudiosatiendedefinitivamentelosrestosfaunisticoscomounaexpresión
clavede las actividadesde subsistenciay del medioen que seresuelvela actuaciónhumana,

con frecuenciaa travésdel reconocimientode “la ecologíaen que se sitúa el yacimiento”
(Bernaldode Quirós 1982),encaminandolos estudiosarqueozoológicoshaciaunaslíneasde
investigación más complejas orientadashaciael reconocimientode la variabilidadsincrónica.
La incorporación de las arqueofaunas se entiende así como elemento clave en la evolución

socio cultural de lascomunidadespaleolíticas,desdeun contextodondelas parámetrosde
adaptaciónintervienena partir de las interrelacionessistémicasentrediversoscomponentes
culturalesen continuainterdependencia,produciendolos primerosesbozosde interpretación

sistémicade los cambiosculturales,de la progresiónhaciala complejidadqueconducehacia
las sociedadesproductoras.En estecontextopreciso,el ajustedel marcoteórico generalal
cuadroempíricodisponiblesueledesarrollarsedesdeel cuerpoteóricoproporcionadopor la
teoríade causacióndemográfica(Cohen1981),asumiendosusclaúsulasconvencionalescomo
cuerpo interpretativo más adecuado para la explicación del cambio cultural y asumiendo el
registro faunístico como reflejo de un sistemaadaptativoen respuestaa la presiónde la
población sobrelos bienesde subsistencia.
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Los recientesprogresosen la interdisciplinariedad interpretativa

El estado de las investigaciones arqueozológicas en la década recienteapareceafectado
desde dos puntosde vista diferentes,que atiendena diferentespropuestasde estudio.Desde
una vertiente esencialmenteempírica se asiste muy recientemente a la apertura de los
significantes de descripción del registro a través de la incorporación de propuestas

tafonómicas, un creciente desarrollo de las técnicas arqucométricas complejas, cuyo máximo
exponente en el planteamiento arqueozológico es la incorporación de técnicastafonómicas,
dondesedisponede los primerosavancescon carácterde síntesismetodológica,perocon
apenasalgunosavancesen suaplicaciónprácticaa casosregistrosespecíficos,salvoalgunas
excepcionessobreel marcolevantino(PérezRipolí 1992),que puedeconsiderarsecomoun
estadio más en el proceso de interacción Ciencias Experimentales/Arqueología motivado por
las facilidades de acceso a una instrumentación más precisa del registro arqueológico. Se

asiste así a una crecientepreocupaciónpor la dinámica trófica del depósito, que integra
cuestionesesencialescomolos análisisde supervivenciadiferencialde huesospor efectosde
destrucciónpostdeposicional,la identificacióny gradode dependenciarespectodel agente,
los criteriosde alteracióndel hueso(huellasy patronesde fracturación).En estesentido,la
investigaciónactual manifiestaunanuevaaperturade los escenariosde investigaciónsobre

aspectosesencialescomola secuenciade fracturacióny modificación de huesosparauna
definición másestricta de las actividadeseconómicas,sociales y artísticasdel hombre
cazadorrecolector.

Desdeunavertientecontextual,seasistea la integraciónsistémicade los significados
económicosde las arqueofaunasen las modelosde subsistencia.El reconocimientode las
faunasdesdeunaperspectivaintegradaentrelas esferaseconómica,social (organizaciónde
conductassociales)e ideológica(sistemasde ideas,valoresy creencias)determinaunanueva
reorientaciónen los planteamientos de estudio,cuyo origen seencuentranuevamenteen los
estímulosprocedentesdel campode la antropología,queatiendea un recuentodisciplinar
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recurrentevinculado a las tradicionesde la antropologíacultural, antropologíahumanay
ecologíabiológica.

Las perspectivasde estudioadquierenplena representatividaden un contexto de
superaciónde la configuraciónmultidisciplinar de la décadapasadahaciaunaconcepción
plenamenteinterdisciplinar,cuyasexpresionesmáslogradaspor el momentose refierenal
ámbito interpretativo,al carecertodavía de propuestastafonómicasaplicadas.La apertura
hacia los significadoscontextualestal como se reproduceen los anterioresproyectosde
investigaciónestá consecuenciade una combinaciónentre nuevasexperienciasteóricas
adoptadasen el marco interpretativo(generalmenteprocedentede las esferasde la Nueva
Arqueología) y la consolidaciónde planteamientosmultidisciplinares favorecidospor el
incrementodel marcoauxiliar desdela décadade los sesenta.Esta formula adquiereplena
constanciadesdefinalesde los ochentasi bien no apareceperfectamenteintegradaen una
perspectivainterdisciplinar,proclive a favorecerel contrastede opiniones,másallá de una
adición de los diferentesescenariosde investigación.Las propuestasmássolventesa este
último respectoaparecenineludiblementevinculadasa las esferasde reconstrucciónglobal
sobrela evolucióndel comportamientohumano,si bien losmejoresavancesinterdisciplinarios
aparecenen unaesferatradicionalde estudio,]a validaciónde laspropuestasdeperiodización
cronológica mediantela contrastaciónentresiluetaspolínicasy sedimentológicas(Hoyos
1988, 1994).

Enlaactualidad,la perspectivainterdisciplinaraparecefavorecidaporla consolidación

de unasdirectricesmetodológicascomúnmenteaceptadasen la configuracióndescriptivade
las arqueofaunasde vertebrados,asícomoporla consolidaciónde estudiosintegradossobre
la totalidaddel sistemade subsistencia,de losprocesosinteractivosquedefinenla continuidad
y el cambiocultural particularmenteen lo referenteal reconocimientode la variabilidadde
las estrategiasde aprovechamientode recursos. No obstante,el incrementode la base
documentaltambiénseconstituyecomoun elementoesencialparadesarrollarla reorientación

Apéndice historiográfico 47



Breveaproximaciónal enfoquepaleoeconómicoen la historiografíapaleolíticacantábrica

interdisciplinar, tanto desdela incorporaciónde nuevosdatosprocedentesde excavaciones
recientescomodesdela revisióncríticade materialesprocedentesde antiguasexcavaciones.
Esta combinaciónpermite una aperturahacia nuevas perspectivasde estudio, facilitando
ademásunabasemetodológicadefinidapor la superacióndefinitivadel paradigmaindustrial
comoinstrumentodevalidacióncronológica,la incorporacióndeunaescalaampliadeanálisis
sobrelas geografíassocialesdecomportamientoy la configuraciónde un marcointegradode
estímulosy procesosdel sistemaadaptativo.

Un exponenteinmediatode tal aperturaafectaa la reinterpretaciónde los primeros
modelos evolutivos en las estrategiasde adquisición de recursos, para expresar el

reconocimientode la variabilidad en función de las particularidadesecológicas del
asentamientoy asíreconocerdistintasvariantesenel diseñode lasestrategiasadaptativas,aun
manteniendoun perfil genéricocomúnde carácterregional(GonzálezSainz1989, 1992).La
sensibleaperturade las perspectivasde interpretaciónderivadasdel esfuerzode estudios
analíticosconcretos y de la integraciónno siempresistematizadade diversasespecialidades
constituyeel ejede referenciaparala integraciónsistémicaen losestudiosintegradosactuales.
La contextualizaciónprecisade lasestrategiasde subsistenciaadquiereasíversatilidadapartir

de su codificaciónen un sistemadecomportamientoterritorial, un enfoquequesedesentiende
del yacimiento como unidad básica,una opción próxima a las consideracionessobre la
arqueologíaextrayacimiento(Foley 1977), cuyasmanifestacionesmásavanzadasafectanal
patrón de movilidad que configuranel circuito de desplazamientosy la caracterización
logísticade los asentamientos.

Lasnuevasorientacioneshamotivadounamultiplicidadenlasesferasdeinvestigación
de las áreasde conocimientoproclives a una interconexiónen términosde variabilidad
sincrónicaentre los factores y así una revitalizaciónde las perspectivasen juego, cuyas
últimasconsecuenciasen el planoesencialmentezooarqueológicono surgenhastala década
de los noventa,bajo propuestassobre tafonomía. Las últimas aportacionesapreciauna
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integración de los diversos componenteszooarqueológicosen modelos interactivos
sistemáticos entre todos los niveles de subsistencia, afectando un enriquecimiento del debate
global tantoenestudiosespecíficossobredeterminadosaspectosintegradoscomoen acciones
amplias(Moure 1992, Mourey GonzálezSainz1995) que superanlasvisionesdescriptivas,
esencialmenteespeculativa,defasesprecedentes.Sereproducenasínuevasperspectivasdonde
laevoluciónseconcibedesdeparámetrosalternosentrefaunas,industriasy experimentaciones
artísticas(Corchón1995), la relaciónconmodelosevolutivosdepresióndemográfica(Straus
1992a; González Sainz 1995) o la vinculación medioambientalde los cambios de
aprovechamiento(Straus 1 992b, 1995).
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LA BASE DOCUMENTAL. REVISION CRíTICA

Un proyecto de revisión crítica

En la revisióncríticade las muestras~arqueozoológicasdisponiblesintervienensobre
tresdimensionesde referenciaesenciales:los procedimientosde identificaciónde restos,
cuantificacióndel material identificadoy contextualizaciónestratigráfica,pilaresbásicos
en cualquier diagnóstico del depósitoosteoarqueológico.Noobstante,variosinconvenientes
impidenel tratamientohomogéneode los datosproporcionadospor las diferentesseriesde
análisis. De una parte, las sustanciales variaciones en los factoresde identificación,
paralelamente al avance metodológico de las estrategias de investigación aplicadas, que ha
introducido sensibles modificaciones en los procesos de selección y de conservación del

material óseo, desacreditando una interpretación paralela entre las series procedentes de
antiguas y de recientes excavaciones. De otra parte, los procedimientos de clasificación,

que introducenseriosinconvenientesrelacionadascon las definicionesdescriptivasy las
unidadesde estimacióndesdeunaescalametodológicagenérica(Grayson 1973, 1978,
1979, 1984; Casteely Grayson1977; Lyman 1994),especialmentea la basedocumental

en arqueomalacologia,unacircunstanciacomprensiblepor cuantoha afectadounamenor
receptividad a las nuevas configuraciones metodológicas que las faunas de los vertebrados.
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Encuanto a la contextualización estratigráfica, el diseño de las series faunísticas se

constituye en realidad como una proyección de la definición secuencial del depósito, ya sea

desde una propuesta de periodización industrial tradicional, característica de excavaciones
antiguas,comodesdeunacontextualizaciónintegradade los sistemassedimentariosen una
escala microdeposicional, frecuente en las excavacionesmodernas.La revisióncríticade
las antiguas secuencia industriales ha demostrada la ausencia de correlacionesrespectode

una escala de análisis microdeposicional, diferencia difícil de trasladar a las informaciones
faunísticas sin la realización de nuevas excavaciones. La reestructuración integrada, en la

medidade lo posible,de la basede informaciónmásallá de una formulacióndescriptiva
especulativa exige una síntesis introspectiva de los diferentes componentes que generan el

conflicto documental.

El desciframientodel carácterestáticodel pasadoparadesvelarel sistemadinámico
que lo produjo(Gamble 1990) adquiereparticularénfasisen cualquierestudiopaleolítico

cantábrico al carecer en muchos casos de revisiones apropiadas sobre el carácter y entidad
estratigráfica de los depósitos. Desde este punto de vista, se ha optado por reconocer las
muestras osteoarqueológicas como “improntas” (Gould 1980), atendiendo a los parámetros

de descripciónrelacionalentrelos patronesnormativosdel depósitoy las inferenciasdel
comportamientopasado,unaperspectivainfrecuenteen las categoríasdescriptivasen los
estudiosarqueozoológicossobreel PaleolíticoCantábrico.Se trataen suma,de unanueva
conceptualización de las esferas sistemáticas de comportamiento, que ajusta una relación
causalinmediatade las actuacioneshumanasen el pasadosobreel contextoarqueológico
definido por el depósito enterrado (Schiffer 1976). Una perspectiva en tal sentido resulta

especialmente útil en la evaluación del grado de ajuste existente entre los acontecimientos
pasados y las probabilidades de resolución desde una escala microdeposicional del depósito,

definiendo la capacidad de reconstruccióndel registroempíricoy condicionandola lectura
o percepción de la dinámica implícita, en suma las posibilidades de análisis comparativos
entre distintas series. Una lectura inmediata de los rangos diferenciales se obtiene de la
aplicación sobre las imágenes de grano grueso y fino:
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Un instrumental que es el producto acumulado de acontecimientosespaciadosa
lo largode un añoenteropuedesercalificadocomode granogruesopor lo que
la resolución entre restos arqueológicos y acontecimientosespecíficosespobre.
Por otra parte,un instrumentalacumuladoen un períodocorto de tiempo, por
ejemplo, un campamentode dos días, representauna resoluciónde granofino
entre los escombros o productosinmediatosy acontecimientos(Binford 1980).

Desde este punto de vista, la visualización de registro arqueológico a través de la

genética deposicional, sobre todo respecto de los ritmos de sedimentacióndeposicionaldel
depósito (Bofinger y Davidson 1977; Bouvier 1977; Farrand 1975; Palma di Cesnola 1975;

Straus, Clark et al. 1981) debería convertirse en un factor inevitable a considerar en la

configuración de la dinámica de adaptación de los modos de subsistencia, pues determina

el gradode resoluciónde la imagenobteniday el gradode distorsión respecto de la silueta
deposicionaloriginaria, asícomolas probabilidadesparaevidenciarsuperficiesoriginales

de actuaciónantrópica.Estasvaloracionespuedendeterminarseatravésdedosdimensiones
complementariasque,calificadascomointegridady resolución,constituyenlosparámetros
de una matriz de identificación de la imagen del depósito,no sóloa partir de elementos

de índole postdeposicional (factores de conservación, transporte y clasificación de material)
sino tambiéndeaspectosculturalescomola caracterizaciónlogísticadel asentamiento.Este

enfoquemetodológicocondicionalasvariantesinterpretativasa laspropiedadesimplícitas
en el diseñoestructuralde los depósitosen funciónde las metodologíasde excavacióny
de reconstrucciónestratigráfica.Así por ejemplo, resultainadecuadoconsiderarbajounos

parámetros análogos el perfil de variación proporcionado por el amplio aunque discontinua

discurrir de la secuenciaestratigráficade Cueva Morín (compuestapor tres niveles
correspondientesa un lapso deposicional próximo a 10.000 años) y el breve recorrido

establecidopor la secuenciarelativamentecontinuadade Tito Bustillo (compuestopor tres
nivelessobreun lapsodeposicionalde apenas1.000años),puestandiferentesescalasde
análisis ofrecen una imagen panicular de resoluciónen cadacaso y discapacitanlas
formulación de propuestascomparativasinmediatasentreambasseries.
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Sobre procedimientos y métodos

Las investigaciones faunísticas realizadas hasta este momento referentes al

PaleolíticoCantábricosuelenadvertir de los numerososinconvenientesque intervienen
sobre la basedocumentaldisponible,pero apenasprofundizanen su revisióncrítica, un
requisitoque se antojaindispensableparareconocerlas limitacionesde las informaciones
y asumir errores o equívocos que pudieran condicionar la elaboración de las
interpretaciones y la eficacia o conveniencia de los procedimientos analítica de evaluación

aplicada. Las informaciones faunísticas actualmente disponibles para las distintas series

paleolíticas cantábricasofrecen una representatividadvariable, pudiendo reconocer
sensibles diferencias en la capacidad de las muestrasfaunísticaspara sosteneranálisis
arqueozoológicos contrastados, en función tanto de la conceptualización estratigráfica
implícita como del volumen de restos recogido, determinando en última instancia el grado

de representatividad y de fiabilidad estadística. Los principales elementos de discusión
crítica de las informaciones faunísticas se pueden resumir así (Morales 19%):

1. Las limitacionestécnicasimpuestaspor la metodologíade excavaciónempleada,según

las características de las superficie excavada y los procedimientosderecogidadel material
(Behrensmeyery Hill 1980; Binford 1981; Brain 1976, 1981; Grayson 1984; Lyman 1979,
1982; Payne 1972; Shipman 1981; Uerpmann1973).En estecasopuedendistinguirsetres
esferasesenciales:

Lapérdidaderestos faunísticos constituye un grave inconveniente en aquellas muestras

procedentesde intervencionesantiguas,resultantetantode las deficienciasen las tareas
de recuperacióndurantelos procesosde excavacióncomoinclusoocasionalmentede un
tratamientoinadecuadodurantelas tareasde almacenamientoy de conservación de los
materiales.Un casorepresentativoa esterespectoseencuentraen el registrode Cueto
de la Mina, cuyas muestras faunisticasprocedentesdelas antiguasexcavacionessiempre
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han sido frecuente objeto de polémica por las previsionesde pérdidasde material
faunístico (Altuna 1972, Castaños 1982). En cualquier caso, en la mayoría de los casos

resulta difícil establecer una valoración precisa de la magnitud de las pérdidas.

o El reducido número de fragmentos identificados, factor especialmente acusadoen las

muestras procedentes de sondeos limitados y restringidos,restafiabilidad estadísticaa
los resultados proporcionados, incrementando el grado de variación por azar y

dificultando los análisiscontrastadosconotrasseriesmejor definidas.

o La selección del área de excavacióncondicionaparcialmentela representatividadde los

resultados, en relación con el contexto general de ocupación del asentamiento y con la

secuenciaestratigráfica.Así no sorprende en algunas muestras derivadas de pequeños

sondeosen un mismoyacimientola existenciade diferenciassignificativasencuantoa
las frecuencias relativas por especies, posiblemente no ajenasporcompletoa las propias

diferencias en el número de fragmentos que integran cada una de las muestras.

2. La contextualización estratigráfica de materiales y su concepciónsedimentológica.Los
rasgosimplícitos en aquellasmuestrasasociadasa perfiles estratigráficosde referencia
industrial, habitualmente reconocidas en antiguas excavaciones, y aquellas otras muestras

asociadas a perfiles de carácter microestratigráfico, de acuerdo con las nociones recientes
en materiade estratigrafíacomparada,no resultanestrictamentecomparables.El principal
inconveniente reside en la caracterización implícita en una conceptualización estratigráfica

de carácter industrial, propensa a la integraciónde diferentesunidadesdeposicionalesbajo
una caracterización estratigráficaúnica, bien duranteel mismoprocesode excavacióna
consecuenciade un escasocontrol estratigráfico,bien duranteel procesoposterior de
investigación,a consecuenciade la validaciónde la seriaciónindustrial, desentendiéndose
de la caracterización sedimentológica de la secuencia.
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3. La formalizaciónde los datosen las memoriasy publicaciones(inconsistenciasen las
publicaciones,terminología,estadísticasaplicadas).La ausenciade criteriosunificadosde
análisis, básicamente la falta deestimacionescomplementariassobreel mínimonúmerode
individuos o número de fragmentos, dificultan los análisis comparativos entre distintas

series.En algunoscasossecarecende estimacionesde individuos (l3almori, Coberizas)
mientrasen otros se desconoceel númerode fragmentosque soportanlasestimaciones
publicadas sobre individuos (Coya Rosa, El Cierro, Altamira, La Pasiega).

4. Las aportaciones técnicas referentes a la cuantificaciónde fragmentosy características
tafonómicas(Hessey Wapnish1985; Klein y CruzUribe 1984; Wilson 1982). Encuanto
al primerreferente,una reflexión sobre la naturalezaterminológicade los procedimiento
de evaluaciónfaunística(Casteely Grayson1977) exige unaprofundizaciónadecuadaen
los planteamientos metodológicos que afectan a las unidades de medición (cuantificación)

encuantounidadescuantitativasy unidadesindividualesasociadas(Lyman 1994).El estado
actual de las investigaciones no resulta suficiente para integrar una revisión metodológica
compleja más allá de los procedimientosbásicosde mediciónorientadoshaciael número
de restos(NR), asimilableen nuestrocasoal númerode fragmentosidentificados,y el

número mínimo de individuos(NMI).

El númerode fragmentosóseosidentificables(NR) constituyeel métodode evaluación
más inmediato, una unidad observacional (Fritz 1972; Gibbon 1984; Lyman 1994) que
facilita un accesodirecto al cómputo de observacionesregistradas,aun cuando su
aplicaciónexigetomarenconsideraciónalgunoscriterioselementalesacordesconcualquier
exigenciade contextualizaciónprecisa(Grayson 1979, 1984; Klein y Cruz-Uribe 1984;
Ringrose1993):
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1. El númerode fragmentosidentificadosvaríasegúnlas especies(Grayson1984). Una
normalizacióndel contenidode fragmentosen funciónde las piezas esqueléticas que

componenlos individuosde cadaespecieconstituyeunabuenasoluciónal respecto
(Shotwell 1955).

2. El numerode fragmentoapareceafectadopor el problemade interdependenciao grado
deprobabilidadde quedistintosfragmentospuedanpertenecera un mismocomponente
del esqueleto(Grayson1973, 1978, 1979, 1984).

3. El númerode fragmentosvaríaen funciónde los mecanismode rupturaintencionaldel
hueso.Las condicionesde tratamientode las partesesqueléticasconstituyenel primer
criteriodepreservacióndiferencialenunaasociaciónosteoarqueológica,particularmente
los criteriosde selecciónquedeterminanlas conductasde descuartizamientoy traslado

de animales(Binford 1978, 1981, 1984; Brain 19881;Gifford 1981, 1991; Klein 1989;
Read-Martiny Read1975) asícomolos procedimientosde tratamientodel huesopara
facilitar el consumode partesnutrientes(Binford 1978, 1981). Ambosfactoresresultan
susceptiblesde provocara desapariciónde piezas,especialmenteaquellasasociadasa
unidadesde mayor rentabilidadalimenticia, incrementandoel gradode fragmentación
y provocandoun incrementoartificial del númerode fragmentosrespectodel escenario
deposicionalo tafocenosisnatural.

4. El númerode fragmentosvaríadependendiendode factoresde conservacióndiferencial
postsedimentaria(Behrensmeyer1975; Behrensmeyery Hill 1980; Behrensmeyer,
Westerny Dechant-Boaz1979, Binford 1981, Binford y Bretrnd 1977; Brain 1967a,
1967b, 1969; Gifford 1981; Grayson1989; Lyman 1982, 1985; Klein 1989; Marean
1991)
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5. El númerode fragmentosdependede las técnicasde recuperaciónde material(Casteel
1972; Grayson1984; Payne1972; Thomas1969, 1971; Watson1972).

En términosglobales,el NR ofrecetres inconvenientesesenciales:lasvaloraciones
puedenno resultarrepresentativasde la tafocenosisdeposicionaloriginaria,discapacitando
comparacionesestrictasentremuestrasde distinta génesispostdeposicionale impidiendo
la utilizaciónde ciertosprocedimientosestadísticos(Ringrose1993)asícomoevaluaciones
sobrepesosy rendimientosenergéticos(Boyonki 1970; Daly 1969; Uerpmann1973).Estas
deficienciashanmotivadoel uso frecuentede unidadesde mediciónalgomáscomplejas,
reconocidascomounidadesanalíticasderivadas(Gibbon1984; Lyman1994)cuyo máximo
exponenteresultaser el númeromínimo de individuos(NMI). Esteprocedimientoofrece
unadesvinculaciónrespectodel problemade interdependencia(Grayon 1979, 1984) así
como una relativa independenciade los procesosde selecciónintencional de la piezas
(White 1953)y de las condicionesde fragmentacióndematerial(Klein y Cruz Uribe 1984;
Ringrose1993). No obstante,el NMI ofrece inconvenientesde singulartrascendencia,
básicamentelas variacionesen función del tamañode las muestras(Grayson1979, 1984)
uy ofrecendesviacionessobrela tafocenosisdeposicionalen contextosde agregaciónde
unidadessedimentológicasquecaracterizanlas secuenciasestratigráficasprocedentesde
antiguasexcavaciones.
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Diagnósticocrítico: Las seriesasturianas

La Paloma

Lasexcavacionesrealizadasenel yacimientode La Palomaentre1914y 1915fueron
dirigidaspor HernándezPacheco,Vegadel Sellay Cabré(HernándezPacheco1919, 1922,
1923a, 1923b;Vegadel Sella 1917).La revisiónactualizadade la secuenciaestratigráfica
diseñadaen la antiguamemoriade excavación(Hoyos 1981) ha evidenciadounasucesión
bastantemáscomplejaqueaquelladiseñadapor la antiguaseriaciónde filogenia industrial,
en base a la alternanciaentreniveles estérilesde inundacióny niveles de ocupación,

compuestosa suvez por distintasunidadessedimentarias(fig. 1.1). Desdeeste punto de
vista, la antigua sucesiónindustrial, referentede la basedocumentaldisponible sobre
fauna, debeconcebirsecomo un esquemasimplificado centradomás en los caracteres
litológicosdeconjuntoqueenlos procesosde caráctersedimentarioapequeñaescala(tabla
1.1).

La distribucióndel materialosteoarqueológicoidentificadopor nivelesdejaapreciar
imbalancesgravesen los cuatromacronivelesdiferenciadosy asegurala carenciadecifras
específicasparalos subnivelesrecientementediferenciados(Hoyos 1981), lo que dificulta
considerablementela percepciónprecisade las lineasde variaciónen materiafaunísticae
introduce distorsionesrespectode la distribuciónposiblementepercibidoen unasucesión
alternativadecaráctermicroestratigráfico,desdedondediferenciarla alternanciaentrelos
depósitosdeocupaciónmagdaleniensearesultasdeun régimenprobablementediscontinuo
de asentamiento(Utrilla 1994).

La basedocumental. Revisióncrítica 59





Diagnóstico crítico Las seriesasturianas

Tabla 1.1. Descripciónde la secuenciasedimentológicade La Paloma

NIV. TEXTURA INDUSTRIA (cm.) Obrruclwes

9. Matriz sicilia muy uuiabla Enail - Varios ssbnlv.les (mwfocqsla variable>

84-
LS
8.2’
8.1’

Magdslenien. 1.
Arcillas pardea ociar.. de remóvillzacldo Magdalenleo,e 1.

>Aagds]enieeu 1.
Arcilla, rojizas de removilizacide Magdaleniense L

5

5

5

5

Soiiflnióoy prsos dIageaÑIcos de lavarió de silvelas .
4rayacenita

SolifInida y procen dlapnúlC~t de lavado de nivelas wprayacenies
Solirleside yprneea diqesúcosde landó de niveles asprayacenias
Solifluxide de aedime.tns anterfores de pobre claeflcsclde

7. MatrIz genérie arcillo. ErAn! 55.8 Varios asboheles (moafocojila variable>

6~-
6.6

6.5 .

Arcillas psrdsufnegrsa Msgdaienlense 1.
Arcillas rojaa Mag.klenien.e L

Astillas nenas Magduleoienn 1.

13
.

Removillzacios, por sollfiuxlde sedImentos prestos de pobre clasiflccldo
Isis energía, por precios de aoys& difla. o clrcualsclde de apa.
de form, laminar

6.4

6.3
6.2
& 1

Arcillas limo., rojas M.gdalenien.e 1.

Arcillas negras plática y graiiensam Magdaicssicnme 1.
Arcillas arena, rojas Magdalenien.e 1.
Arcillas muy negrss plática y graten. Magdeleeieer 1.

6

6
6
6

BaJa energía. por pitresos de arroyada dio clinlaclda de aguas
de forma laminar

Sollfluxide y prsos diasenásicos de landó de niveles .ipmyanntsa
Solifluxido de sedimentos antelares de pobre ohtflc.eidc
Soliflésxldoy presas. diaweuilOOS de lavado & niveles mprapceftltá

5. Matriz genérica sicilia ESril 150.10 VarIos asbulveles <morfoaoqia variable)

3

3.

Matriz negra Magdaienieor 31%

Matriz rojiza con leniejones negros BrAsil

5-70

10-40

BaJa energía, ~ precio. de arroyada dii.. o circuiacido de aguas

de fonio, balitar

2 Matiz negra con bolseas Irregulares Azllsense 20-50 —

(2) Lasprimerasreferenciasfaunisticasprocedendel nivel calificadocomoMagdaleniense
Inferior (8), cuyamuestrafaunísticaaportael másamplio númerode fragmentosde toda
la secuencia,aunquesucapacidadde resoluciónaparecegraavementecondicionadapor una
conformacióndeposicionalcompuestapor unasucesiónalternantede depósitosde distinto
carácter;un nivel dividido en cuatro subnivelesbien diferenciados,correspondientesal
menosdos (8.3 y 8.1) a procesosde removilizaciónde materialespreexistentes.Resulta
desconocidala distribuciónexactade materialesoseasen estasunidadesdeposicionales,
motivandoun restricciónde las capacidadespotencialesde análisise interpretación.
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(3) El númerode fragmentosresultasustancialmenteinferiorenaquellosdepósitcs~fértiles
posteriores,circunstanciaque adquiereespecialénfasisen el nivel MagdalenienseMedio
(6), compuestoporunacomplejasucesiónsedimentológica.El nivel encuestióncontempla
variasunidadesdeposicionalesde reducidoespesormedio(5/2cm.), sobreunaalternancia
entredepósitosarcillososplásticosgrasientosdecoloraciónnegruzca(6.1, 6.3 y 6.5), que
representanunidadesdeelevadocontenidoorgánico,y depósitosarcillososdeunatonalidad
rojiza conarenasy limos (6.2, 6.4 y 6.6). El depósitomásinferior, unamatriz dearcillas

pardas/negrasconcantoscalizosdedesprendimiento,constituyeel subnivelde másespesor
(13 cm.>. Resultadesconocidala distribuciónde fragmentosporsubniveles,lo queimpide
la percepciónde la dinámicaevolutivaimplícita en un marcomicroestratigráfico(tan sólo
algunasbrevesanotacionesaseguranun mayornúmerode fragmentosenel subnivel6.3).

En términosabsolutos,la seriede La Palomaaportaun grannúmerode restos,pues
las muestrasconsignadasparalos nivelesfértiles siempreson superioresel medio millar
de fragmentosidentificables,unacifra realmentesignificativa si bien algo inferior a las
estimadasen las excavacionesmásrecientesparayacimientosconsecuenciasde ocupación
prolongadasy relativamentecontinuadas.No obstante,tanamplio volumenconstituyeun
equívococonsiderandola gran extensiónde las excavaciones,proyectadasa todo lo largo
de su extensorecintointerior, asícomoel amplio espesordel depósito.Desdeestepunto
devista, lascifrasdefragmentosno resultanespecialmenteelevadas,segúnlasexpectativas
de análisis esperadasde unaexcavacióntan extensa,incorporandodudassobre posibles
pérdidasde material.Por otraparte,el profundodesconocimientode la distribuciónprecisa
de fragmentosen los subnivelesdiferenciadostrasla revisiónmásrecientey su imprecisa
contextualizacióna nivel microestratigráficodiscapacitaen buenamedidalos resultados
hastaahoradisponibles.Así sucedeparticularmentecon los nivelesintermedios,aquellos

queincorporanagregadosprocedentesde distintasunidadessedimentológicas,inclusocon
gravesdeficienciasprocedentesderemovilizaciones(8), dondela integraciónindiferenciada

de materialesprocedentesde distintosmomentosdeocupaciónimpideasumirlos resultados
másallá de simplesaproximaciones.
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Coya Rosa

Las primeras excavacionescontroladas en el yacimiento de Coya Rosa serealizaron
por Strausen 1958, consistiendosimplementeenunaregularizaciónde los cortesprevios
de clandestinos(Utrilla 1981). Hacia 1975/1979,Jordáy GómezFuentesdesarrollanuna
nuevaexcavacióndel yacimiento,queno representanincrementode la basedocumental
por cuantosólo publicanresultadosparcialesprovisionalessobre industriaparael nivel
superior(Jordá,GómezFuenteset al. 1982),aunrevelandounasucesiónsedimentológica
másprecisay detalladaque la procedentede los antiguoscortes (Hoyos 1982). Por el
momento,la secuenciaestratigráficaque sirvedereferentearqueozoológicoprocededeuna
esquemáticaseriaciónde filiación exclusivamenteindustrial: un nivel solutrensey un nivel
magdalenienseseparadospor un depósitoestéril intermedio,unadescripciónsimplificada
queocultauna sucesiónestratigráficamásamplia a partir de la alternanciaentreniveles
fértiles y tramosarcillososde inundaciónde tonalidadrojiza.

Aunquelos dosnivelesfértileshanproporcionadorestosfaunísticos,sólo seconocen

cifrasparael nivel calificadocomosolutrense,traslas revisionesdel materialalmacenado
en el MuseoArqueológicoProvincial de Oviedo, correspondientea las capas6-8 de las
antiguasexcavacionesdeJordá(Straus1974, 1983a).Lasposibilidadesdeanálisissonmuy
escasaspuestalescifrasasumensoloal númerode individuosconsignado,desconociéndose
el númerode fragmentoscorrespondiente.La muestraasídispuestasecorrespondeconuna
matriz con tonalidad grisáceade espesorconsiderable(50-70 cm.) que incorpora una

sucesiónde diferentesunidadessedimentológicas.

Las cifrasestáncondicionadaspor la entidadestratigráficade unaantiguasucesión
establecidaapartirde referenciasindustriales,particularmenteparael nivel solutrense,que
desdelas revisionesmásactualestiendea ser reconocidocomo unaagrupaciónde cuatro
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tramosdistintospertenecientesmuyprobablementea un mismoepisodioclimáticoperosin
dudacorrespondientesa distintasunidadessedimentológicas,unacircunstanciaya intuida
enlosantiguostrabajos(Straus1974,1983).En últimotérmino,considerandola antiguedad
de las excavaciones,habríaprobabilidadesde ciertaspérdidasde materialesduranteel
procesode excavación,aundebiendoreconocerla ausenciade argumentosconcluyentes
al respecto,máximecuandose desconocela cifra precisade los fragmentosidentificados.

El Cierro

Lasprimerasexcavacionesen El Cierro fueronrealizadaspor Jordádurante1958 y
1959 aunquesusresultadospermaneceninéditos y solo sedisponede brevesreferencias
(Jordá1960, 1963). En 1960Clark efectuóunospequeñossondeoslimitados al conchero
asignadoal MagdalenienseSuperior(Clark 1976). Hacia 1976 Jordáy Gómeziniciaron
nuevasexcavacionescuyosresultadospermanecentodavíainéditos.En la actualidadseha

dispuestounasecuenciaestratigráficaa partir de las brevesanotacionessedimentológicas
disponibles(Jordá1959, 1964),de las referenciasindustrialesclásicas(Straus1983Utrilla
1981) y de las resultadosobtenidostras la limpiezade los antiguoscortes(Utrilla 1981),
secuenciaque sirve de refereciaarqueozoológicasegúnunasucesiónindustrial (niveles
consignadosentreparéntesis):Auriñaciense(VI), SolutrenseSuperior(IV), Magdaleniense
Inferior (111) y Magda]eniense(11), con un depósitoestéril (V) entrelos dosprimeros.

Todoslos niveleshanproporcionadorestosfaunísticosperosólosedisponede cifras

parael nivel atribuidoal magdaleniense,procedentesde revisionesrealizadaspor Straus
a partirdel materialque,almacenadoen el MuseoArqueológicoProvincialde Oviedo, se
correspondeal nivel IV de lasantiguasexcavacionesde Jordá(Straus1983).Las escasas
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posibilidadesde interpretaciónserefierentan soloal NMI, desconociéndoseel respectivo
NR. No obstante,resultaimposiblecalibrarsiquierade forma aproximadalas probables
pérdidasde materialduranteel procesode excavación,máximeal desconocerinclusoel
NR. En cualquiercaso, las cifras se encuentrancondicionadaspor la propia entidad
estratigráficadeunasucesióndondelasparticularidadesindustrialesconstituyenel principal
parámetrosecuencial.Desdeel punto de vista estratigráfico,sedesconocela cronología
exactadel depósitosolutrensesi bien puedemantenersecuandomenosla existenciade
complejossolutrensestardíosal no existirun depósitoarcillosode separaciónentreel nivel
solutrensey el nivel magdaleniense.

La Lloseta

LasprimerasexcavacionesenLa Llosetafuerondesarrolladasen 1915porHernández
Pachecoy Wernert.Jordárealizó posteriormenteunospequeñossondeosen 1958 (Jordá
1958)quepermitieronestablecerlaprimerasecuenciaindustrial,unacolumnaestratigráfica
asignadaal sectorA y compuestapor tresnivelesconsecutivos(Jordá1958, Utrilla 1981),
calificadosbajo referenciasde inequívocafiliación industrial no exentode inconvenientes
en las atribuciones:Solutrensefinal 7(111), MagdalenienseInferior (II) y Magdaleniense
sin determinaciónprecisa(1). No llegarona serpublicadaslassecuenciascorrespondientes
a las catasde sondeorealizadasen el segundosectorde la salaprincipal y en el vestíbulo
exterior. Las intervencionesmás recientesfueronrealizadaspor Clark en 1969 (Clark
1976),queextrajo unamuestrafaunísticamagdaleniensea pesarde su interésexclusivo
sobrelos niveles asturienses.
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Lasevaluacionesfaunísticasprocedendel trabajode síntesispublicadoa raízde los
sondeosrealizadospor (Mark en 1969 (Altuna 1972).Aún habiendoobtenidofragmentos
en todos los nivelesreconocidos,sólo han sido publicadascifras parael nivel B, aquel

calificadoindustrialmentecomoMagdalenienseavanzado(MagdalenienseIV), sin existir
precisionesestimativasparalos nivelesrestantes(1 y II) másallá de algunasbrevesnotas
sobrelasespecieshalladas.En baseal númerode fragmentosreconocidosen losprimeros
estudios(Altuna 1972) se realizaronposteriormenteestimacionessobreel NMI (Straus
1982).

Unarevisióncríticadeestascifrasdebecontemplarinicialmentelasposibilidadesde
simplificacióndel cuadrode representaciónderivadode cualquiertipo de sondeo,carente
de la sistemáticay representatividadpropiasde cualquierexcavaciónextensa.El carácter
de sondeono otorgaplenarepresentatividada los resultadosobtenidosa consecuenciade
la limitadasuperficiede lasintervencionestantoenplantacomoenprofundidad.Noresulta
así circunstancialque la única muestradisponibleparaesteyacimientoapenasalcanzael

mediocentenarde fragmentos,cifra prácticamenteinsignificanteen comparacióncon las
obtenidasen excavacionesextensasrecientes.Desdeeste punto de vista, los resultados
carecende plenafiabilidad estadísticay puedenconsiderarseen el mejor casocomouna
simplificacióndel registroencubierto.
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Tito Bustillo

Lasprimerasexcavacionesefectuadasen el yacimientode Tito Bustillo estuvieron
dirigidaspor GarcíaGuineaen 1970en las inmediacionesa los policromos(GarcíaGuinea
1970, Almagro Basch,GarcíaGuineay BerenguerAlonso 1973). En 1972 se reiniciaron
lasexcavaciones(Moure 1975a, 1975b, 1976, 1977, 1979a;Moure y Cano 1978, 1979,
Moure Cano et al. 1976), cuya secuenciaestratigráficaobtenida (fig. 1.2) sirve como
referentede las disposicionesarqueozoológicasdisponibles.

La brevememoriacorrespondientea lasprimerasexcavacionesofreceestimaciones
numéricasaproximadassobrela faunarecuperada,si bienel númerode fragmentosresulta

sustancialmenteinferior al obtenidoen las excavacionesmásrecientes.Por eso,lascifras
manejadasen este ensayocorrespondena los estudiospaleontológicosde los materiales
recogidosen lascampañasde excavaciónrealizadasentre1972 y 1975 (Altuna 1976). Las
muestrasdisponiblesofrecenexcelentesposibilidadesparacualquiertipo de análisisy así
garantizanla representatividady fiabilidad estadísticade losvaloracionesfaunísticaspor
la aplicación de metodologíasdestinadasa la recuperaciónintegral del material en un
panoramadeexcavaciónextensivaquefacilita un amplio volumende material,un elevado
númerode fragmentosidentificados(prácticamentesuperioral millar en cadanivel) que
resultaespecialmentesignificativoenaquellasmuestrasobtenidasdelosdistintossubniveles
integradosen el nivel superior.No obstante,la ausenciade unadistribuciónparticularde
los fragmentoscorrespondientesa las distintasunidadessedimentariasquecomponenel

subnivel lc y el desconocimientosobreel carácterde las conexionesanatómicasdel nivel
inferior, exigencontemplarconciertaprecauciónlasargumentacionesderivadas.Al menos
enel primercaso,cualquiervaloraciónpuedeestarrelativamentecondicionadapor efectos
de contaminaciónde materiales.afectandoa los cómputossobreel NMI del suhnivel lc,
al desconocersi se realizaronsobre el desgloseparticularde individuoscorrespondiente
a las distintasunidadessedimentarias,o sobrela integraciónindiferenciadade materiales
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Fig.1.2. Secciónestratigráficade Tito Bustillo
CnXIV.D.XI.D (Moore lOSO)

de las diferentes unidades. En este último caso hubiéraseproducido una distorsión
sustancialde la tafocenosisoriginal, considerandoque la génesissedimentariadel depósito
varfaen cadaunode los nivelesdiferenciados,ofreciendouna relacióninmediatacon la
deposicióndematerialfaunístico,tal comosedesprendedel mismovolumende fragmentos
recuperados.En cuantoa la contextualizaciónsedimentológica,los dosgrandesnivelesse
correspondencon dos génesissedimentariasdiferentes:

(1) El origenalóctonode los materialesdepositadosenel nivel 2, matrizarenosadispuesta
encapasdelgadas,correspondientea un contextodeactividadsedimentariadela cuevaque
procedede un marcode sedimentaciónmasiva, aportael menornúmerode fragmentosde
todala secuencia.Tal configuraciónsedimentariacontrastaconla presenciadefragmentos
oscosen conexiónanatómica,desconociendoel carácterde estasconexionesaúna pesar
de resultarun factor esencialparala comprensiónadecuadadel conjuntotafonómico.

XIV.’, XI.D
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(2) El origenautóctonode los materialesdepositadosen el nivel superiorsecorresponde
conunaestratificaciónhojaldradade amplio espesor(50cm.), que reunevariossubniveles
de reducidoespesor,confirmandoun marco deposicionalrelativamentecomplejo, sobre
todo considerandoel contextoestructuralasociadoa condicionamientoshumanos(hogares

y enlosados).El reconocimientode la disposiciónmicroestratigráficapermitereconocerla
distribuciónde restosfaunisticosencadaunode los subnivelesy establecerasíla dinámica
evolutiva implícita en estedepósito.

- El subnivel inferior lc constituyeun depósitodeacumulacióncomplejo,compuestopor
cuatrounidadesdeposicionalesde pequeñoespesory diferentegradode concentración
de materialorgánico.Lasacumulacionesmássignificativasse concentranen los tramos
1c2 y 1c4, asociadasa estructurasinformalesde combustión.

- Los rasgosestructuralesdel subnivel superior la (10 cm.) resultanmuy similaresa los
observadosen el nivel intermedio ib, garantizandoasíunagénesisdeposicionalidéntica
aúncon las singularidadespropiasderivadasdelcarácterdelas estructurasdehabitación
en cadacaso,particularmentede los hogares.
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La Riera

Lasprimerasexcavacionesrealizadasenel yacimientode La Rierafuerondirigidas
por Vega del Sella hacia 1917/1918(Vegadel Sella 1930). En 1969 se realizaronunas
catasde sondeode limitada extensióny afectandoexclusivamentea nivelesasturienses
(Clark 1974), quesiguieronde unosnuevossondeosescasamentedocumentados(Gómez
Tabanera1977). No eshasta1976/1979cuandose desarrollaunprogramasistemáticode
excavaciónbajo direcciónde Strausy Clark (Straus,Altuna, Clark et al.1983; Strauset
al. 1983; Straus,Clark et al.1986), dondese establecióla estratigrafíabásicaactualmente
disponibley basede referenciaparacualquierpropuestaanalítica(figs. 1.3, 1.4).

Las cifras manejadasen este ensayoprocedende los estudiospaleontológicosdel
materialrecogidoen estasúltimasexcavaciones(Altuna 1986). Lasreferenciasfaunisticas
disponiblesofrecen una de las mejoresposibilidadesde análisis e interpretacióntras

considerarel elevadonúmerodefragmentosquecomponencadamuestra,circunstanciaaún
máscontundentetrasconfirmarenmuchoscasossucorrespondenciaconnivelesdemínimo

espesor.Unabreveaproximaciónal contextodeposicional,estratigráficoy sedimentológico
de la secuenciaestablecidafacilita un reconocimientomásprecisode la basedocumental
osteoarqueológicaaesteúltimo respecto.Lasprecisionessedimentológicasno aparecensin

embargoexentade inconvenientes(tabla1.2),al no ofrecerdatosprecisossobrela genética
de los depósitossobre analíticaspublicadasde las poblacionesdepositadas,mediosde
transportede los sedimentosy configuracióngeométricade los materiales,másallá de las
precisionesglobalessobrela granulometríageneral.

(1) Los depósitosquecomponenel segmentoinferior de la secuencia(1-3) ofrecenel
menorgradode resoluciónantropogénicade la secuencia,segúncorrespondea matrices

arenosasde inundacióngeneradaspor estratificaciónmasivacon el mayorespesormedio
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de la estratigrafía,particularmentedel nivel base, depósitode mayorespesorde toda la
secuencia(40cm. mínimo). El númerode fragmentosresultanteesinferior al consignado
en muestrasmásavanzadas,sobre todo paralos nivelesasignadosal episodio templado
húmedodel Laugerie (2-3).

(2) El primerdepósitoantropogénicodeciertasignificación (4), primernivel asociadoal
episodiofrío del ínterLaugerie/Lascaux,soportaun incrementoapreciabledel númerode
fragmentos.De aquíen adelante,lasoscilacionesen las cifrasde fragmentosreconocidos
aparecendeterminadaspor el espesorde los depósitosde sedimentación.Así por ejemplo,
el reducidonúmerode fragmentoscontenidoen la muestradel nivel 6 seencuentraen

relacióncon el carácterrestrictivo horizontal del depósitocorrespondiente.Así también,
el amplio númerode fragmentosconsignadoen la muestradel nivel 7 secorrespondecon
un depósitode potenciavariableauncon un limite superiorconsiderable(4/20cm.) y con
unadistribuciónuniformedel nivel en toda el áreade excavación.

Fig. 1.3. Secciónestratigráficade La Riera
Ca O-B/S-O <L»iIIe 1986)
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(3) Coincidiendoconloscambiosgenéticosenla sedimentaciónasociadaalascondiciones
húmedasdel Lascaux,las condicionessedimentadasrevelanunarestricciónprogresivade
los depósitoseinauguranel intervalode mayorconcentracióndematerialesfaunísticosen
toda la secuenciadel yacimiento.Las variacionesregistradasen el espesormedio de los
depósitosmuestranunacorrelacióninmediataconel númerode fragmentos,evidenciando
unadisminuciónprogresivade fragmentosconformedesciendeel espesorde los depósitos.

Fig.1.4. Secciónestratigráficade La Riera
Cate E-PO-lO (La~4lIe 1986)
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Tabla 1.2. Descripciónde la secuenciasedimentológicade La Riera

NIV. TEXTURA INDUSTRIA (cm.) Observacicees

1. Artes arcillo. osando
2- Arena arcillo. gris oseuna
3. Ardua ansajillenta

4. Cantos ardua muy ssepnsn)

5- Cantos ardua areno. snsrrdo gnisea onra
6- Cantos arena limos arcillo, muy negra)
7. Cantos titUla limos sreno osando ocun)

8- Cantos (sicilia limo. areno. muy negra)
9 Cantos (arena limo, de lntenw colar negro>

IP- Limo árclIloso negruzca
II. Arena limo. mando rojiza
12 Arcilla entre gris c~uro y negro
13- Aren, limo. mando rojiza
14- Areca limo. gri&ea

U Arcílla limos areno. negra
16- Ardua limo, areno. mande oscuro

17- Limo arcIlloso negro
IB- Arcilla liso. negra
19- Arena limo. marrón otura
20- Ardilla areno. manto ocura

21- ArdIlla limos mando ocura
21- ArdIlla limo. mando o~ura
23- Arcilla limo. manto onura

24 Arena arcillo. limo. marrón octen

25- Arena gds/amarilleata
26 Arena limo. negra

27- Limo arcilloso mando gridcea naro
28- Limo arceoso gñs’negro

AurIflacleon
Solutrenté 5.

Solutrense 5.

Solulreese 5.
Solutrense 5.
SOIuÚen*e 5.
Solutrense 5.

Dewlutreanlzacidn
Deaolutteajilncldo

De.olutreanincldo
Desolnsreanlxacióc
Desolntreanizacido
De,olutreanizacide

Deaolurreanixacldo

30
4

16.5

6
7
4
lo

4.5
5

5
3

2.5

a
11.5

Deposito de inundación
Depositode lacadeoldo

Predonelulo de elementos gnses en detrimento de la matriz. poliedros
por coogelifrsncldo (dlslribucido heterogénea>. Sin cirniacído círática

Dominio de erloclaseicismo con presencia moderada
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Los depósitos correspondientesa las primeras evidenciasdel episodio templado

conformanuna sucesiónde niveles de reducidoespesor,asociadasa superfidesde
ocupación,marcosestructuralesasociadosa estructurasinformalesde combustión.El
espesorde los depósitosse restringeprogresivamentehastaalcanzamínima expresión
en el nivel 12, cuya sustancialrestriccióntantoenespesorcomoenextensiónno resulta
ajenaa la distribuciónde pequeñosdepósitosconexos(12.1/12.2),lentejonesparciales
interpretadoscomosucesosepisódicosesporádicosde fuegoen áreasespecíficasde la
cueva (insignificantesdesdeel puntodevistafaunísticoal apenasofrecer restos).Una
configuraciónsemejanteintervieneen el nivel 13, subdivididoendos lentejonesdemuy
escasaextensióny espesor,con unanuevaarticulaciónestructuraldel espacioa partir
de varias superficiesinformalesde combustión.Esta sucesiónhojaldradade breves
unidades sedimentariascorrespondientesa la primera mitad del Lascaux suele
interpretarsecomoresultadode sencillasocupaciones(Straus,Clark et al. 1986).

El carácterde la sedimentaciónencuentraun desfaseen el depósitoasignadoal nivel

14, dondeseconfirmaunaestratificaciónmásmasivaque en los nivelesanteriores,no
exentade supuestassuperficiesde ocupaciónenraizadasen estructurasde combustión.
La matrizgrisáceadel depósitoesinterpretadoconexpresióninmediatade un índice de
densidadorgánicainferior, derivandoel amplio volumen de fragmentosde] amplio
espesordel nivel.

El depósitoconsignadoparael nivel 15 tiendea reproducirlasconstantessedimentarias

defasesanteriores,mostrandounarestricciónhorizontal(4 cm.), quecoincideconuna
mayor concentraciónde materiales,y un oscurecimientode la matriz interpretadoa
resultasde áreasde combustióncon reducidaextensióny carentesde una definición
formal estricta.

El nivel 16 representaun depósitode considerableespesor(9/2 cm.) conun pretendido

suelodeocupaciónen su limite superiory concentracionessignificativasde fragmentos
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adyacenteaunadepresiónconmaterialcarbonoso(concentracióninusualde fragmentos
de mandíbulas),interpretadacomo foco de combustión.El subnivel calificadocomo
16.1 secorrespondecon unalimitada zonade combustiónen un áreaconfinadade la
cueva.

(4) El primer depósitopertenecienteal episodiofrío del Dryas 1 confirmaun cambioen

la génesissedimentaria,un nivel muy delgado(1/4 cm.) condiseñosinterpretadoscomo
superficiesde ocupaciónen su basey superficie.Unaconfiguraciónsedimentariasimilar
se atribuyea los dosnivelesposteriores(18-19),aunqueen estoscasosbajoun incremento
del espesordel depósito.El nivel 20 secorrespondecon un depósitodeespesorvariable
perociertamenteapreciableenalgunospuntos(3/8cm.),no habiéndoseasociadoaninguna
articularciónestructuralaparente.

(5) La únicamuestrafaunísticacorrespondienteal conjuntode niveles21-23 se insertaen
un contextode escasadensidadorgánicay considerableespesor(20/52cm.), motivando
un fuertedescensoen el escasovolumende fragmentos.

(6) El primerdepósitoasignadoal episodiotempladodel Allerod apenasalcanzaespesor
y extensiónen superficie,impidiendoobtenerun volumensignificativo. Cualquierapunte
parael episodiose remiteal nivel 26, un depósitomuy delgado(1/4cmi, quecarecede
unaestructuraciónaparentebajo fórmulasde ocupacióno decombustión,por lo quetiende

a interpretarsecomoresultadode una ocupaciónefímeraexclusivamenterestringidaa la
entradade la cueva.

Así pues, la secuenciareconocidaen La Riera facilita unade las mejoressucesiones

parael análisisprogresivode lasvariacionesfaunísticasendepósitosasociadosacomplejos
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instrumentalesdelMagdalenienseInferior y especialmenteSolutrense(Desolutreanización).
Esta capacidadviene garantizadapor el perfil microestratigráficode la sucesióny la
configuración de un amplio conjunto de niveles. Desde este punto de vista, la
configuración microestratigráficaimplícita facilita el diseñoprogresivoy sostenidode
algunastendenciasque,junto al amplio volumende fragmentos,apenasdejamargena la
variaciónaleatoriatan habitualen las seriesde escasonúmerode fragmentos.

Los inconvenientesque se puedenencontraren esta serie afectana elementos

singulares de su amplia secuencia y proceden básicamentede las evaluaciones
indiferenciadasde material procedentesde distintas unidades deposicionales.Esta
circunstanciaoperaparticularmenteen dostramosde la secuencia,inscritosen contextos
con escasointensidad de deposiciónantrópica. Las tablas disponiblescontemplanla
combinaciónindiferenciadade fragmentosobtenidosen los niveles2-3, con el pretexto
precisamenteel escasocontenidoantropogénicodel nivel superior.Esteagregadoimpide
reconocerlasvariacionesen materiafaunísticaentredosnivelesque,aúnconfirmandouna
génesisdeposicionalrelativamentesemejante,coincideconunafase de desestabilización
de las conductasde subsistenciaquehaceespecialmenteinteresantesu seguimientoa nivel
de detalle. E] fenómenode agregaciónde fragmentosprocedentesde distintasunidades

sedimentológicasresultamásproblemáticoen el tramo de niveles21-23, cuyosniveles
pertenecenprevisiblementeadiferentesepisodiosclimáticos,circunstanciaquedesautoriza
en buenamedidala capacidadde la muestracomoválidaparaunaapreciaciónprecisade
laspautasde subsistencia.
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Cueto de la Mina

Lasprimerasexcavacionesen la cuevase remontana 1914/1915,bajodirecciónde
Vegadel Sella (Vegadel Sella 1916).En tornoa 1960, Jordáefectúaun pequeñosondeo
con la exclusiva finalidad de limpiar los antiguoscortes realizadospor el Conde(Jordá
1957), obteniendoresultadosapenassignificativos al intervenir sobre nivelesrevueltos.
Desde1981 hanvenidoefectuándosenuevasexcavaciones(Rasillay Hoyos 1988) conel
objeto de clarificar la antigua estratigrafía (fig. 1.5), definir la litoestratigrafía y
paleoclimatología,obtenernuevasmuestrasfaunísticasy desarrollarunaseriaciónindustrial
moderna,si bien todavíano sedisponededatosfaunísticosenestasúltimasintervenciones.
En estascondiciones, la única secuenciaestratigráficaque ha de servir como eje de
referenciapara cualquiervaloraciónarqueozoológicaprocedede la sucesiónindustrial

convencionalque fue diseñadaen la antiguamemoriade excavación.Lascorrelaciones
paleoclimáticasde esta antigua secuenciaestratigráficahansido tomadasde la revisión
geológicade los cortesefectuadostras las recientesexcavaciones(Hoyos 1990).

Los datosfaunísticosmanejadosprocedende la revisiónmásactualizadadel material
(Castaños1982)almacenadoenel Museode CienciasNaturalesde Madrid trassu recogida
por Vegadel Sellaen 1914/1915.Estascifrasadolecende multitud de inconvenientesque
impidensuhomologaciónconotrasseriesy restarepresentatividada los resultados.Así,
la mayoríade las muestrasreconocidasapenasalcanzanel centenarde fragmentos,cifra
absolutamenteinsatisfactoriaparaalcanzarresultadossiquieraaproximativos,sobretodo
considerandoel notableespesorde la columnaestratigráfica.Lascarenciassemanifiestan
claramentetrascomparartan escasovolumende restosconel amplio volumenobtenido
de las últimas excavacionesen el inmediato yacimientode La Riera, méxime cuando
ambosyacimientosofrecenun espesorestratigráficorelativamentesimilar. Tan escaso
volumende fragmentosesunaconsecuenciaprevisiblede lasgravespérdidasde material,
acausade lasdeficienciasen los procedimientosde recogidade materialen aquellaépoca
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y la escasameticulosidaden las taresde almacenamientoy conservaciónde lascajas.En
este sentido,bastarecordarcómolas pésimascondicionesde conservaciónha impedido
disponerde muestraalgunadefragmentosparael nivel calificadodeMagdalenienseMedio
(C).

La pérdidade fragmentosse
dejaba intuir en las primeras
revisiones faunísticas del yacimiento

(Altuna 1972), que describen la

ausenciade fragmentosde ciertas
especiesque, comoBosprimigenius

(Bisonpriscus)oRafingertarandus,

aparecian citadas en la antigua
memoria de excavación(Vega del
Sella 1916).Se insistetambiénen la

posiblemezclade materialesde esta
cueva con materialesextraídosde
otros yacimientos (Altuna 1972).
Debe tambiénconsiderarseque en
las primerasrevisiones,muchosde
los materialesprocedentesde las
antiguasexcavacionesno pudieron
asignarsea nivel determinadoal no
disponerde sigla determinada.Las
revisionesmásrecientesdel mismo

material almacenado (Castaños
1982) permitieron identificar los
fragmentosde aquellasespeciesno
documentadas,aunquemanteniendo

Fig.LS. Disposición estratigráfica de los
nivelesde Cueto de la Mina (Rasilla 1990)

CUETO DE LA MINA
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certezasindudablessobrelas pérdidasde material, tras comprobarlas diferenciasen la
cuantíaderestosentrela antiguamemoriadeexcavacióny los materialesalmacenados(las
antiguas citas califican comoabundantesciertasespeciesque en las muestrasactualmente
disponiblesreúnenapenasmuy escasosfragmentos).

Resultadifícil descifrarla relevanciade talespérdidas,que bienpudierahabersido
de granmagnitudconsiderandoel amplio volumende restosrecuperadoen el yacimiento
inmediatodeLa Riera. De formapanicular,algunosautoreshanapuntadohaciala pérdida
sustancialde piezastroncalescomo vértebraso costillas (Castaños1982), precisamente
aquellaspiezasquealcanzanmayorprotagonismoen La Riera,circunstanciaespecialmente
relevanteconsiderandoquecualquierseleccióndefragmentosen lasantiguasexcavaciones
tiendea la recogidade aquellaspiezasmásrelevantesy de fácil e inmediataidentificación.

Un inconvenienteañadidoprocedede la propia contextualizaciónestratigráficadel
materialfaunistico.Lasmuestrasdisponiblesconstituyenunaextrapolaciónde la secuencia
estratigráficaelaboradapor Vega del Sella.y compartenlasdificultadesimplícitasen una

seriaciónde índolemacroestratigráficay de su dependenciahaciaun marcointerpretativo
de filiación industrial. En estesentido,la reelaboraciónde unasucesiónsedimentológica
máscomplejaen algunosde los tramosde aquellaantiguasecuencia,segúnevidenciael
cuadromicroestratigráficode las recientesexcavaciones,indica las inconvenienciasde la
basede análisisdisponibleparasosteneranálisiscomparativoscon secuenciasdiseñadas
másrecientemente.La nueva seriacióndiferenciados subniveles(Va-Vb) parael tramo
correspondienteal antiguo nivel E, que pertenecenal mismo episodio climático (ínter
Laugerie/Lascaux)perocontienenunagradaciónsedimentológicaquebienpudieraresultar
de interésen las correlacionesfaunisticas.En el antiguo nivel C se ha distinguidodos

subnivelesdistintos con diferente significaciónclimática: un marco transicionalDryas
1/Anglesparael subnivel inferior (III) y unaatribuciónplenaal segundoepisodioparael
nivel superior(II).
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El reducidonúmerode fragmentosy la aplicaciónde unametodologíamuy alejada
de los procedimientosde recuperaciónintegral de materiales en un escenario de
excavacionesextensasdesaconsejasufiabilidadcomoinstrumentoadecuadodevaloración,
especialmenteen cuantoa la representatividadde los resultados,perfilesevolutivos y
contextualización.Es muyposiblequela alteracióndelos resultadosporefectosdepérdida
y de agregaciónde restos pertenecientesa distintas unidadessedimentológicashayan
provocadoalteracionessustancialesrespectode lo esperadotrasunarecogidasistemática.
En estascircunstancias,cualquierevaluaciónreferenteal númerode individuosresultaaún
si cabemenossatisfactona.

Balmori

Lasprimerasexcavacionesen el yacimientode Balmori fueronrealizadasVegadel
Sella entre1915 y 1917 (Vega del Sella 1930). En 1969 Clark efectuó unospequeños
sondeosen la entradasuperiory en el corredorinferior de la cueva (Clark 1974, 1976;
ClarkyClark 1975),perfilandodiferentescolumnassedimentarias,referenciaestratigráfica
paracualquiervaloraciónfaunística.De loscinco sectoresexcavadossolopareceninteresar
las secuenciaspertenecientesa las catasB, C y E, cuyaausenciaaparentede correlación
pareceevidenciarunacomplejaordenaciónsecuencialdel yacimiento.

Lastablasde faunaprocedende los estudiospaleontológicosrealizadospor Altuna
a partir del materialextraídopor Clark en 1969 (Clark y Clark 1975). Sehan facilitado
loscómputossobreel númerodefragmentosidentificadosparalos nivelescalificadoscomo
MagdalenienseInferior enlossondeos(Altuna 1972;Clark 1975),aunquelasmuestrasasí
obtenidadresultanprácticamenteinsignificantey desaconsejapor tantocualquieranálisis
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estadísticodeciertasolvencia.Portal razón,tan solo se hacereferenciaalas muestrascon
un mayornúmerodefragmentos,proporcionadospor el nivel másinferior (5) de lascatas
D y E, depósitosque parecenasociarseal índicede ocupaciónmásintensode la columna
estratigráficareconocida.

La columnaestratigráficade la cataA no resultade gran relevanciadesdeel punto de

vista faunísticopuesapenasha facilitado materialreconocible,desconociendoademás
el númeroprecisode fragmentosextraídoen cadauno de los niveles.

La columnaestratigráficahalladaen la cata B reúneuna sucesiónde depósitosde

pequeñoespesordondenivelesarcillososrojizosalternanconnivelesnegrosgrasientos

de elevadocontenidoorgánico,apenasha proporcionadorestosfaunísticos.

El volumendematerialobtenidoen la cataC resultaabsolutamenteinsignificante(sólo

4 fragmentosidentificables).

La columnaestratigráficade la cataD ha proporcionadoescasosfragmentosde fauna
(apenasuna veintenapor muestra) si se exceptúasu nivel inferior. Tras un tramo
intermedio(d3-d4) que resultaprácticamenteestéril, en el subnivel inferior (d5) los
fragmentosaunsiendoescasos(79 fragmentos)permitenal menosalgunasvaloraciones.

Un caso similar al anterior sehalla en la columnaestratigráficade la cataE, cuyas

muestrasapenascontienenfragmentosreconociblesexceptoen su nivel inferior (5),
donde la cifra superala prevista en cualquiera de los niveles descubiertos(95
fragmentos).
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Los diferentessondeosapenasproporcionanun volumende datossuficientepara
otorgarfiabilidad estadísticay representatividada los resultados,máximeconsiderandola
complejidadde una secuenciaestratigráficaque reveladiscontinuidadessedimentológicas
entre las distintasáreasexcavadas.En este ensayose hace tan sólo referenciaa los

subnivelescorrespondientesa las fases de ocupación más intensa del yacimiento,
correspondientesa los nivelesD5 y ES.

Enesteestudioseha decididoprescindirde lascifrassobreel númerode individuos
de un supuestonivel solutrense(Straus1983a),tras reconocerla incorporaciónde graves
erroresen la adscripciónestratigráficay su dependenciahaciaunaclasificaciónequívoca
del material. Esteequívocoparteinicialmentede las identificacionesfaunísticasparalos
materialesmásrecientes(Altuna 1972),que se refierena unamuestrafaunísticaasociada
a contextosindustrialessolutrenses,difícil de encuadraren las formulacionesindustriales
másrecientes.Estasúltimas indicacionesmantienenunacalificación magdaleniensepara

todoslos nivelesdescubiertos(Clarky Clark 1975)y citancomoúnicaevidenciasolutrense
unapuntafoliácea en unos limos redepositadossobre el antiguo testigoE2, asociadaa
vadosfragmentosóseosperoimposiblesde identificar. Así pues, la presentaciónde una
muestrafaunísticasolutrensedebeconsiderarsecomo un grave error, ocasionadopor el
desconocimientode las adscripcionesindustrialesmásrecientesy de la distribucióndel
materialfaunístico modernoa partir de las antiguasreferenciasindustriales(Hernández
Pacheco1919). La falta de unarevisióncríticaha mantenidotan graveerror, llegandoa
derivar inclusoen evaluacionessobreel númerode individuosparala supuestamuestra

solutrense(Straus1983a).
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Coberizas

En el yacimientode Coberizassólo se realizarondospequeñossondeospor Clark y
Cartledge(Clark 1973; Clark y Cartledge1973) cuyasecuenciasconstituyenel marcode
referenciaen cualquiervaloraciónfaunísticadel yacimiento.Los únicosdatosfaunísticos
disponiblesprocedende losestudiospaleontológicosdel materialrecogidoenaquellosdos
pequeñossondeos(Altuna 1972; C]ark y Cartledge1973). Como eshabitual en estos
casos,el númerode fragmentosresultainsuficienteparaconcederplenarepresentatividad
a los resultadosdebidoa lo limitado de las intervenciones.Desdeestepuntode vista, los
resultadospuedenno serrepresentativosde la totalidaddel yacimientomáximecuandoel

volumende restosestanescasoy la secuenciaofreceunarelativacomplejidadsegúnse
desprendede la falta de correspondenciasentre las columnasestratigráficasde los dos
sondeos.

El numerode fragmentosobtenidode la columnaestratigráficaparala cataA apenas
resultasignificativo,si bienel materialsin identificaciónresultaespecialmentesignificativo
en los niveles intermediosde la secuencia(3-4). En estecontexto, se desconoceademás
la distribuciónde fragmentosencadaunode los subnivelesquecomponenel nivel 3, aun

reconociendoseque la mayorpartede fragmentosparecemperteneceral subnivelc y en
menormedidaal subnivel 3d. La brevecolumnaestratigráficadel sectorB apenastiene
interéspor el escasonúmerode fragmentoshalladoen cadaunode los subniveles(apenas
unadecenaen los niveles 1 y 2). Enestascircunstancias,el NR resultala unicacalibración

posible(Altuna 1972; Clark y Cartledge1973;Straus1974),desconociendoseprocedencia
y origen de las evaluacionessobre el NMI parala muestracalificadacomo solutrense
(Straus1977, 1983a).Las sensiblesdiferenciasen las frecuenciasde representaciónpor
especiesentrelasdosmuestrasasociadasa contextosmagdaleniensespuedenconsiderarse
tantocomodiferenciasrealescomodistorsionesderivadasde lasinferenciasprobabilísticas.
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El Buxu

Las primerasexcavacionesfueronrealizadaspor Olávarri en 1970 (Menéndezy
Olávarri 1983, Menéndez1984). Mástarde, Menéndezefectuónuevasexcavacionesentre

1986 y 1989 (Menéndez1990, 1992). Los distintos sectoresexcavadosofrecen una
sucesiónestratigráficasemejanteaunqueexistenparticularidadesencadaunode los niveles
que junto a los problemasde contextualizaciónpor la alteración de algunosniveles
dificultan los análisis comparativosentre las diferentescolumnasestratigráficas.Las
valoracionesestratigráficasiniciales (Menéndez1984) hansidoparcialmentemodificadas
en funcióndeanálisissedimentológicosmásprecisosla esperade publicaciónaunqueexiste
un avanceparala zona A (Menéndez1990) pudiendoestablecerunasecuenciabásica:

Los datosfaunísticosprocedende los análisispaleontológicosdel materialrecogido
en lasexcavacionesefectuadaspor Olávarri en 1970(Soto 1984), no habiéndosepublicado
todavíalosdatosobtenidosen lasexcavacionesmásrecientes.Lasvaloracionesfaunísticas
estáncondicionadaspor la entidady caracterizaciónde las columnasestratigráficas,sobre
todopor efectosde alteracióny removilizaciónde materiales,de acuerdoconlos siguientes
términos(Menéndez1984): en el sectorB permanecenintactoslos niveles6 y 7 (3 en la
revisiónestratigráficaactual),en el sectorC aparecenintactoslos niveles2a y 3 (2 y 3 de
la revisiónactual),y en el sectorD sehalla intactoel nivel 3 (3 en la revisiónactual).La
selecciónde los tramos intactosrestringelas estimacionesfaunísticastan sólo al nivel
inferior de la secuenciabásica(nivel 3). Tras esta selecciónel volumende fragmentos
correspondientesa los niveles 1 y 2 imposibilitacualquierestimaciónal respectopor el
insignificantenúmerode fragmentoscontenidosen susrespectivasmuestras.
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Altamira

Las primeras excavaciones controladas en el yacimiento de Altamira fueronrealizadas
por Alcaldedel Ríoen 1904(Alcaldedel Río 1906).Hacia 1924/1925Obermaierefectuó
nuevasexcavacionesrestringidasa unapequeñatrinchera (Breuil y Obermaier1935). La
secuenciaestratigráficade filiación industrial, basede referenciapara las informaciones
faunístícas conocidas, responde a unaseríaciónmacroestratigráficade filiación industrial,
compuestapor unasucesiónbásica:Auriñaciense,Solutrensey MagdalenienseInferior. El
nivel solutrensedescansasobreunacostraestalagmíticay se encuentraseparadodel nivel
magdalenienseporun tramode desprendimientos.Lasevaluacionesfaunísticasdisponibles
no procedende análisissistemáticoa escalamicrodeposicionalsinodel estudiopanicular

de cadauno de los niveles. Las cifras parael nivel calificadocomosolutrenseproceden
de las revisionesefectuadaspor Altuna y Straus (Altuna y Straus 1976), mientras las
correspondientesal nivel calificadocomomagdaleniensedelas revisionesdeStraus(Straus
1974),a partir de materialesalmacenadosen Santillanay Santandertras lasexcavaciones
de Alcaldey Obermaier.Enamboscasosse disponetan sólo de cómputossobreel NMI,
desconociéndoseel NR correspondiente.

Las muestrasasídispuestasno parecenserajenasa los inconvenientesderivadosde
tan antiguasexcavaciones,particularmentelas pérdidasde materialy la selecciónmáso
menosintencionadade fragmentosóseospor tamañoo facilidadde identificación, si bien
secarecede informacionesveracesal respecto.De hecho,el NMI en ambosnivelesresulta
superioral previstoen seriescántabrascomoCuevaMorín o El Pendoy se asemejaa las
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cifrasestablecidasparalos nivelesde excavacionesmodernas(El Juyo, Rascaño).En todo
caso,pareceinevitablecitar los gravesinconvenientesderivadosde la dependenciade las
muestrasrespectode unaestratigrafíade carácterindustrial, sobretodocuandoseperciben
signosde unasucesiónsedimentariarelativamentecompleja.Lasimprecisionesimplfcitas
enuna secuenciatansimplefueronseñaladasinclusoen losantiguosestudiosde Obermaier
y de Alcaldedel Río, que aseguraronla existenciade diversosepisodiosde sedimentación

en el interior del depósitosolutrense,con la resoluciónde unaalternanciaentrefasesde
desprendimientoy fasesde actividademinentementeantrópica.Una propuestasemejante
pareceinterveniren el depósitomagdaleniense,cuya matriz arcillosapodríacomprender
variosdepósitosdiscontinuosde deposición.

CuevaMorín

Entre1917 y 1920fueronrealizadaslas primerasexcavacionessistemáticasenCueva
Morín, bajo la direcciónde Carballo y Vega del Sella (Carballo 1922, 1924; Vega del
Sella 1921).Las excavacionesmásrecientesfueronrealizadaspor GonzálezEchegarayy
Freemandurante 1966/1969(GonzálezEchegarayy Freeman 1971), obteniendouna
extensasecuenciaestratigráfica(fig.2.1) cuyo segmentopara el Paleolítico Superior
incorporauna sucesiónrelativamenteamplia(tabla 2.1).

Los estudiospaleontológicosdel materialobtenidoen lasexcavacionesde González
Echegarayy Freemanen 1966/1969(Altuna 197 la) constituyenla basedecualquieranálisis
arqueozoológicodel yacimiento. Las muestrasfaunísticascontienenun númerosuficiente
de fragmentosparaconcederfiabilidad estadísticay la aplicaciónde procedimientosde
recogidasistemáticadel materialgarantizahastacierto punto la representatividadde los
resultados.En cualquiercaso,el númeromediodefragmentossueleser inferioral previsto
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en aquellasmuestrasprocedentesde excavacionesrecientesde similar extensión,habiendo
de consideraralgunascontaminacionesde materialespor la definiciónsecuencialdeficiente.

(1) Desde un punto de vista

de la secuenciaseleccionada
aportesexterioresa basede

sedimentario,los nivelesque componenel segmentoinferior
(10-6) tienenunaconfiguracióndeposicionalmuy semejante,
arroyadasde diferentesintensidades,caracterizadospor la

Fig.2.Y. Perfil arqueosedimentartode la secciónestratigráficacorrespondienteal
PaleolíticoSuperiorde CuevaMorín (Butzer1989).
NheIes arqueddgicos en dúmews r~aanos.
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Tabla 2.1. Descripciónde la secuenciaestratigráficaseleccionadaen CuevaMorín

>41V. TEXTURA INDUSTRIA (cm.> O~rntlon.

10 ArdUa de wsdidadnew. ature Pengordins1. 5

9- Limoarenococon gravilla parda muy fina Auriflhcien.e A. 7 PIgimen laminar por tranwfl delexiertor (aguasde bu. energía>
difumo alo~nalizacidn.Cñatact¿n poartora la medlmentacida.

II.
la

Aurihclenáe A.
Aurifi.cienmn A.

Régimen laminar por trmuq,orta delatmior (apa: de bu]. energía>
difumo mio cmnalizacide.Cñoturbacldo posertor • la aedimentacién.

7. LImo arenogo negro Aurlflholenme it 15 Régimen laminar yactnc¡ceeao.ionaleait arroyada difis.

‘magra vatio. lent*Joneapardo.amarIllenta

6- Arena con Ilmo. de calor pardo eturo Auriflacienme it 25 De~daUode régimen lamInar ya~ane, ocasionalesarroyada afta.

51- Ardua arenenmanda ro4Iza
~ Ardua limen marrón otuar

&udfiatitn.e E.
Granciense1’.

2
23

Knoyua tifus y tasis procedemedelntnl<* e interior de la
cueva.— depósitoit poca del nivel por arcillas. formado pardaa
aturas — elevada itouldad en matarla orgíala y alto grado de

ahemciónamrtpica. auocfrM a procene~oradIcoa de arroyada

por eacarnnda.

4- Limoanoto de color pardo ciato Gravetienme F. 50-20 InundacIón por rescuivaclónhípogea, labrando tan canal en el depMto
lnfrsyacentsprevio a la deosalacidode maxerlslearano.

3- Límapardoclaro
2- Arta. parda muy otuta
1- Arena parda caz limo.

Salutrensefi.
Magdaienien.eOF.
Azlllense

2
2
2

ausencia de estructuras sedimentarias y por un aspectomasivo,si biensepuedenencontrar
algunasestratificacionescon laminacionesescasamentemarcadaso diversasalineaciones
relativamenteindefinidasde gravillas(9-8) asícomo lentejonesde sedimentosarcillosos
másclaros(7). El nivel mássuperiordel segmento(4) ofreceun géneticaalgo distinta,
corrientesde inundaciónpor circulaciónde aguacanalizada,relleno discordantede las
cubetasproducidaspor el agua.
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(2) La disposiciónestratigráficaparael segmentosuperiorde la secuencia(3-1) según
expresanlos últimos análisissobrelos cortesconservados(Laville y Hoyos 1986), revela
unasucesióncompleja,acordecon las opinionesemitidaspor Vegadel Sellaa propósito
del gradodealteracióndeestostramos.En el testigorecientementeestudiadosemanifiesta
ladificultad paradiscernirun perfil relativamentehomogéneoen la dinámicasedimentaria,
con alteracionesen texturay coloración,e intercalaciónde diversoslentejonesdispersos,
deformadossin continuidadlateral,consideradotodo como resultantede la alteración.

Desdeunpuntode vistaestrictamentearqueozoológico,lasmuestrascorrespondientes
a los nivelesinferioresde la secuenciaescogida(10-9)contienenmuy pocosfragmentos,
inclusoaquellosdepósitosde mayor potenciaestratigráficay con carácteresencialmente
antrópico(planosdeposicionalesde enterramiento-nivel 8). La muestraobtenidaparael
nivel 7 ofrecelas primerasreferenciasfaunísticasde significación, si bien sólo aquellas
muestraspertenecientesal segmentointermediode la secuencia(Sa-4)ofrecenexpectativas
de análisisadecuadasal disponerdel mayornúmerode fragmentos.Lasmuestrasasignadas
al segmentosuperiorde la secuencia(3-1)ofrecenmenoresposibilidadesde análisis,aún
manteniendoeficaciaparala configuraciónde los trazosesenciales.
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El Pendo

Las intervencionesdesarrolladasen la cueva tras su descubrimientohan sido
numerosasaunquecareciendoen sumayorpartede unasistemáticaprecisade trabajo.Las

excavacionesmásejemplaresfueronrealizadaspor SantaOlalla en 1953/1957(fig.2.1),
habiendosidoobjetode unaprofundarevisióncríticareciente(GonzálezEchegarayet al.
1980). Losdatosfaunísticosactualmentedisponiblesprocedende las revisionesdelmaterial
recogidoenlasexcavacionesefectuadaspor MartínezSantaOlalla(FuentesVidarte 1980).

Los últimas estudiossedimentológicosdel depósito(tabla 2. 1) sintetizanla grave
problemáticadeunacolumnaestratigráficaafectadaporalteracionesde muy distinto signo.
En grandeslíneas, la contextualizaciónde los materialesfaunísticosen la dinámica
sedimentaria,en funciónde la textura,disposicióny geometríade losdepósitosen un cono
de deyecciónasociadoa una circulación hipogeacon frecuentescambios laterales,ha
originadodiversoshiatusen la sucesiónestratigráficay una falta de prolongaciónde los
niveles en todo la superficie del yacimiento. Algunas recientesaportacionessobre la

génesissedimentariade la columnadesmitificapor completo la individualizaciónde los
depósitosencuestióny malograen granmedidalos escasosdatosfaunísticosreconocidos.
Las disposicionesde diferenteorden queseexponenen los últimos trabajosde síntesis
(Hoyosy Laville 1982)ratifican la agregación,cuandomenoscontaminaciónparcial,entre
materialesde diversossegmentosde la secuencia,particularmenteen los siguientescasos:

• No se registraun enlacebiendefinido entrelos nivelesVIIIb (corte 1) y VIIIc (corte
2), determinandola integraciónde elementosindustrialesmusterienses(de denticulados)
y los elementosauriñacienses.La pervivencia de rasgosmusteriensesen la industria
auriuiaciensedel nivel másavanzado(Freeman1980, GonzálezEchegaray1980, Hoyosy
Laville 1982, Bernaldode Quirós 1980, 1981, 1982) ratifica unamezclade materiales.
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Fig. 2.2. Sección estratigráfica de El Pendo

(Sin referencia, de cure: GauIJez Echepxay 1980)

• La previsiblecontaminacióndel nivel VI con sedimentosdel nivel VII (contaminando
el componente auriñaciense evolucionado con otros elementos también aurilíacienses).

• La apariciónde un nivel no diferenciadoen los primerosestudiosestratigráficossobre
e! yacimiento, reconocidocomoV-VI y situadosobreel nivel VI.

• Una posiblecontaminacióndel nivel Va con materialesdel nivel Vb subyacentepor
erosiónde esteúltimo (mezclaentrematerialesgravetiensesy auriñacienses).

se
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Tabla 2.2. Descripciónde la secuenciaestratigráficaseleccionadade El Pendo

?UV. TEXTURA iNDUSTRiA (cm.) Observaciones

Vitlb~

Villa.

Viii-

Vil

Vi

Vb-

Va

Limo arcilloso negruzco

Limo millaca marrón amarillento

Arcilla limo. rojiza

Limo arenosomarrón oscuro

Arcilla liman marrón rojizo claro

Limo claro

Limo arcIlloso acto

y . Limo

IV Arcílla limo. marrón oscuro

¡lib . LImo fino belg

Auriaclenme A.

Aurhfiaclense A.

Perigordiense 1.

Aurifiacienme 11

Autifiaciense E.

Aurihcien,e E.

Perlgordiense 5.

Perigordiense 5.

Auridaclenae E.

Auriflaclenae E.

lila - Ardua negra muy grasienta

III, Limo arcilloso negruzco
Ita - Arcilla areno.negruzco

Limo arcilloso arenoso

la . Con eu.Iagmftica
¡ Arejila mandoclara

MagdalenlenseLP.
MagdatenienseSP.

Eséuil
Aziliense

12

15

12

lo

‘5

20

lo

Relleno de una depresiónlocalizada haciasi centro de la cueva,,ctre
sivelcainfrayacenues (en discordanciaangular).

S.disneniacidneduvial.

Arro~4a en posición accundarta, desplazadodespuéspor aoiifluxión.

Depósitoen coladade bloquesy~~del exterior.

Depósito reustodulzadopor deslIzamiento.

Depósitovariable ea diversaunidades deposiclocalesdiscontinuasde
intensidad orgánica varlahle — intercalación de leniejonesnegruzca

5 Inundación, incorporando material mt. antiguo por caluvión.

15 Depósito de coladaprocedente del exterior. Materiales oseesen
geometria heterogéneaodnóMe,sda.

15 inundación y decanteci6n~ca testigosde arroyada difum en lentejooes
de gravlllas/arenas formando canalespianos.

3 Aileraclóe antrópica del liana asperiordel abel iIIb, y supuestamente

Incluido en el elvel fipor st color oscuroanálogoal dees..

40 Solifiuxlde definida p manchasarcillosa negraaflnegulares.
5 DepósItohomogéneoy compacto sin removillzacloe alguna

30

4
la
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• La intrusiónde materialesdel nivel V en la matriz del nivel Va (mezclandomateriales
propiamentegravetienses).

• La incorporaciónde sedimentososcurosprocedentesdel nivel V en la matriz del nivel
IV (integrandomaterialesgravetiensesdel V conauriflaciensesdel IV).

• Una identificacion erróneadel nivel lila (incluido en el nivel II de González
Echegaray),atribuidoal MagdalenienseSuperiorFinal, másasociadocon tradiciones

auriflacienses,sosteniendosucaráctercomoalteraciónantrópicadel nivel deinundación
IIIb (Aurifiaciensetardío), su separaciónrespectodel nivel lib por unadiscordancia

erosivay la ausenciade rupturasedimentariacon el nivel IIIb.

• La incorporacióndepartedel nivel lila durantela sedimentacióndel nivel lib, poruna
posicióndiscordantemarcadapor el limite festoneadoy el procesode erosiónasociado.

Así pues,prácticamenteningunade las muestrasfaunísticasreconocidasaparece
desvinculadade contaminacionesde material,cuya magnitudo amplitud resultadifícil de
determinar, restandorepresentatividada los resultados,particularmenteen el tramo
intermediode la secuencia,dondelos nivelesaparecencontaminadosconmaterialesdelos
niveles inmediatosinfrayacentesy suprayacentes.
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El luyo

Lasprimerasexcavacionesfueronrealizadaspor GonzálezEchegarayy Janssens
en 1955/1956,siendocontinuadaspor Janssensy Azpeitiahacia1957. Más recientemente,
hacia1978/1979,volvieronadesarrollarsenuevasexcavacionesbajodireccióndeFreeman

y GonzálezEchegaray(Barandiarén,Freemanet al. 1985),de las queprocedenlos datos
faunísticoshabitualmentemanejadosparael yacimiento.En 1982fueroncontinuadastales
excavacionespor Freemany GonzálezEchegaray,cuyos resultadostodavíapermanecen
inéditos salvo brevesreferencias.La estratigrafíadefinida en los trabajosde 1978/1979
confirmaunasecuenciamuy complejadebidoa lasvariacionesmorfosedimentariasde sus
niveles, alternancias en el régimen de ocupación con hiatus sedimentariose incorporación

de rasgos estructurales de origen antrópico.

Lasprimerasevaluacionescuantificadasde faunaaparecenen laspub]icaciones
correspondientesa lasexcavacionesrealizadaspor GonzálezEchegarayy Janssensdurante
1955/1956, por Janssens y Azpeitia en 1957. Los datos habitualmente utilizados proceden

de los estudios paleontológicos efectuados por Klein y Cruz Uribe tras las excavaciones de

Freemany González Echegaray en 1978/1978 (Klein y Cruz Uribe 1985). La aplicación

de procedimientosde recogidaintegral de material otorgaplenarepresentatividada las
valoracionesproporcionadaspor aquellasmuestras.

Lascampañasdeexcavaciónde 1978/1979 hanproporcionadoun elevadonúmero
de restos faunísdcos, correspondientes en su inmensa mayoría al segmentosuperiorde la
secuencia. Existe una gran desproporción estadística entre las muestras correspondientes
a los distintos niveles que componen la secuencia, pues si algunas de las muestras de los

niveles fértiles del segmento superior(6-4s) secomponende cercade 2.000fragmentos
en otras del segmento inferior apenas contienen una decena (9).
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• No hay información faunisticaalgunapara los primerossegmentosde la secuencia
(13’14), asociadosa depósitosen basea limos arenosos.El primer nivel fértil de la
secuenciaescogida(11) conforma una sucesión de al menos cinco capas con una matriz

arcillosa limosa, que descansa sobre un depósito absolutamente estéril (12). En función

de las correlaciones entre los resultados de 1978/1983 y los ofrecidos por las antigua
trinchera 1 de Janssens y Echegaray puedendeducirsealgunascifras(Azpeitia 1958).
En este contexto sólo destacan las cifras proporcionadas para el antiguo nivel VI

(correspondientes al nivel 11) aunque sólo contiene un centenar de fragmentos por lo
que los resultados faunisticos no pueden considerarse más que como preliminares,
debiendo mantener reservas sobre su representatividad para la totalidad del yacimiento

hasta su validación con datos más recientes.

• En el momento de publicación de los resultados sólo se había excavado una zona muy

restringida de los primeros niveles del segmentointermedio (9-10). Así, la muestra
reconocida por el momento para el nivel más inferior apenascontienealgunosescasos
fragmentos (33) a pesar de pertenecer a un depósito de abundante contenido orgánico.

Se trata de una matriz arcillosa con fuerte contenido carbonoso (hogares en su base),
interpretado como la base de ocupación del nivel superior (8), con quien comparte

grandes semejanzas sedimentológicas: el subnivel Sa constituye un conchero inserto en

una matriz arcillosa que evoluciona hacia una matriz arcillosa de mayor contenido
orgánico en el subnivel 8b.

• El segmento superior de la secuencia constituyeel principal objeto de análisis. Las
primeras evaluaciones faunísticas de absoluta significación (6) se enraiza en el nivel

inmediatamente anterior (7), un nivel muy fino compuesto por una arcilla limosa con
abundante detritus orgánico, interpretado como la base de sedimentación del nivel objeto

de análisis. Los distintos subniveles que conforman este último nivel constituyenuna
acumulaciónmasivade huesos,envueltaen unamatriz de limos arenososcondetritus
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angulosos, una matriz arcillosa en sus tramos inferior e intermedio (aquí con presencia

de hogares) que se vuelve mas carbonosa hacia el tramo superior. Esteúltimo contexto
puede ser determinado con precisión al disponer de una muestra faunística absolutamente
representativa.

• El mayor volumen de fragmentos se encuentra en la muestra correspondienteal nivel
superior de la secuencia (4) a consecuencia de la concentración de excavaciones sobre
este nivel, facilitando así la muestra más amplia de las disponibles hasta este momento

en todos los yacimientos cantábricos. Estas referencias se insertan en un contexto

estratigráfico singular por la relativa complejidad estructural de los componentes
antrópicos(rampasapisonadas,empedrados,fondossubrectangulares),particularmente
en unaárearestringidadenominada“santuario”.Sedesconocela distribuciónexactade
fragmentos en cada uno de los dos subniveles diferenciados: el subnivel superior (4a)

correspondiente a una arena limosa y el subnivel inferior (4b) con una matriz de limos

arenososbastante más orgánico hacia su base. Al margen de las estructuras
documentadasde origen antrópico,el nivel solo alcanzaun pequeñoespesor.

Las valoracionesarqueozoológicasse restringenbásicamentea los niveles más
avanzados de la secuencia (6-4), un escenariode relativa complejidadal coincidir con
ciertas variaciones paleoambientales bajo una génesis magdaleniense común (Magdaleniense

Medio), que no permite sin embargo establecer todavía el contexto completo de las

variaciones tafonómicas al carecer de una publicación sistemática al respecto.
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El Castillo

El primer sondeo fue realizado en 1903 por Alcalde del Rio, que precedió el gran

programade excavacionesdel Instituto de PaleontologíaHumaineporBreuil, Obermaier
y Bouyssonie. La estratigrafía recogida finalmente (Obermaier 1925) permitió distinguir
una secuencia clásica del Paleolítico Superior Inicial en base a los tradicionales conjuntos

industriales: cuatro capas auriñacienses separadas por niveles arcillososestériles,un nivel
solutrense inferior, un nivel magdaleniense inferior, un nivel magdaleniense supenor y un

nivel aziliense, separados también por capas arcillosas estériles y un capa estalagmítica

entre los niveles magdaleniense y aziliense. La amplitud de la excavaciones no tuvo
una repercusión idónea en las publicaciones del momento a este respecto (Breuil y

Obermaier 1912a; Obermaier 1916, 1925), habiendo de esperar hasta fechas recientes para
una publicación pormenorizada (Cabrera1984).

Las primeras investigaciones faunísticas fueron realizadas por Vaufrey, que tan
sólo llegó a analizar algunosmuestrasy computaralgunosejemplaresde Cervuselaphus
y Boss.p. paraalgunosniveles,sobrematerialesprocedentesdel Institutode Paleontología
Humana.Lascitasarqueozoológicasreseñadasaquíprocedende losestudiosantiguamente
almacenadosene 1 Instituyo dePaleontologíaHumanade Parísprocedentesde lasantiguas
excavacionesde 1910/1914(Klein y CruzUribe 1994). La contextualizaciónestratigráfica
de los materiales así utilizados responde a una amplia secuencia sedimentaria, donde se

acusa una alternancia entre paquetes deposicionales antrópicos y capas estériles, de acuerdo
con los siguientes términos para cada uno de los niveles objeto de estudio:

- 18. Matriz de limos muy pardosde amplio espesor(70 cm.), asignadaal auriñaciense
delta, con presencia de dos hogares,dondeel segundo (correspondiente al de mayor

potencia: 15/20 cm.) aparece asociado a valores musterienses.La pervivencia de
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algunostaxonespaleontológicos(RinocherusMerck)parecerespondertambiéna fases
tan antiguas, fuera del objeto de estudio.

16. Matriz de limos arenososcalificada como auriflacienseG, dividida en cuatro

niveles, discontinuos a lo largo de la superficie del yacimiento: dos asociados a

micromamíferos, aun considerándose globalmente como resultadode ocupaciones
efímeras.

14. Matriz de amplio espesor(100 cm.) calificadacomoAuriñacienseB, que integra

tres capas distintas: hogar superior (10 cm.) muy extenso,un hogarmedio(10 cm.)
de menor extensión y un tercer hogar inferior (2/4 cm.) bastantemásrestringido.

12. Matriz de limos pardos (50 cm.) calificada como Auriflaciense A, correspondiente

a dos conjuntos sedimentos diferenciados: una matriz negra continua(15 cm.) con
numerosos hogares y una matriz limosa con bloques abundantes (másnumerosashacia
el exterior).

10. Matriz solutrense correspondiente al nivel más delgado de la secuencia (10 cm.),

con presencia de varios hogares (6/8 cmj. Es consideradoel nivel másdelgadode la
secuencia y uno de los menos ricos (Carballo 1922; Straus 1983a)-

8. Matriz magdalenienseB de amplio espesor máximo (200/145 cm.), que responde
en realidad a la integración de tres capas diferentes: (a) una matriz negra homogénea

asociada a hogares. (b) una matriz limosa amarilla con formación brechificada en la
base (e) una matriz rojiza con bandas de hogares intercalados.

6. Matriz negra magdalenienseA de medianoespesor(35/50cm.), limitadaal interior

del actualvestíbulo,dondese intercalanbandasde tierraquemadarojiza. Las recientes
caracterizacionestipológicasindustrialesasumencontradiccionescronológicasinternas
(arpones de doble hilera de dientes de fases magdalenienses avanzadas con horizontes
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de raspadores nucleiformes y carenados de fases magdalenienses más antiguas). El

límite superior parece coincidir con el Dryas II considerando la superposición al nivel
6 de unacapalimosa conbloques.

4. Matriz rojiza conpotenciainterior relativamenterestringida(15/30cm.), calificada

comoaziliense.

Las actuales muestras no ofrecen un número de individuos adecuado a la gran
amplitud de lasexcavacionesrealizadasen el yacimiento,acusandoasí una insuficiencia
estadística que bien pudieran incapacitar las basesdocumentalesdisponibles.Enprincipio,
y a pesarde reconocerel considerableestadode fragmentaciónde las colecciones,los
investigadores más recientes aseguran que las muestras incorporan la mayoría de huesos
conservados (1), aun no desacreditando las posibles pérdidas de materiales durante el

proceso de excavación. Los inconvenientes más graves que afectan la representatividad y

fiabilidad estadística de las muestras recientes y que encuentran su mayor expresión en las
descontextualizaciones estratigráficas, básicamente la integración de diversos subniveles

pertenecientes a una filiación industrial genérica similar y la indiferenciación muestral de
diferentes asignaciones industriales. La descontextualización afecta muy especialmentea
los niveles Aurifíaciense Delta (18), AurifiacienseA (12) y nivelesmagdalenienses,donde
está bien reconocida la integración de diversos conjuntos sedimentarios.

El nivel auriñaciense delta incorpora materiales musterienses, explícitamente

diferenciados,bien manifiestoen el conjunto arqueozoológicopor la presenciade
especies antiguas.

El nivel auriñaciense A (12) ofrece contaminación industrial de la calificación genérica

como PerigordienseSuperiorcon materialessolutrenses,pudiendooptar tanto por
integraciónmecánicadeposicionalcomopor falta de habilidaden la excavación.
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El nivel magdaleniense B reúne materiales de dos subniveles antrópicos explícitamente

diferenciados, lo que ofrece una justificación para el amplio tamaño de la muestra

arqueozoológica, que incorpora el mayor numero de fragmentos identificados entre las
muestras correspondientes al segmento seleccionado de la secuencia.

El nivel magdaleníense A ofrece contaminaciones industriales no manifiesto en la

designaciónsedimentariaperofácilmenteperceptiblesenla configuraciónindustrialdel
conjunto, que reúne materiales magdaleniense antiguos y tardíos.

La escasa fiabilidad se manifiesta especialmente en el reducido rango de
diversidad taxonómica por especies. El caso más grave se localiza en los niveles
auriñacienses, donde los fragmentos identificados aparecen prácticamente limitados al

Equascaballas, lo que permite asegurar los supuestos de pérdidao de cuantificación de
materialespertenecientesa especiesidentificadasen los primerosavancespaleontológicos
sobre el yacimiento. La exclusivapresenciade fragmentoscomputadosde Equascaballas

contrasta con la antigua identificación de materiales de numerosas especies (Cervus

elaphus,Capreoluscapreolus,Ross.p., Rupicaprarupicapra, Capra s.p.),coincidiendo
así con algunas opiniones sobre la ausencia injustificada de fragmentos de Cervuselaphus
(Marriezkurrena y Altuna 1983) y contraviniendolas opinionessobrela excelenciade las
muestras disponibles (Klein y Cruz Uribe 1994). Aunque en las antiguas seriessólo se
ofrecen cómputos numéricos para Cervuselaphusy Ros s.p. de niveles seleccionados
(Vaufrey), las precisiones realizadas ofrecen en algunos casos unprofundodistanciamiento
con las cuantificaciones recientes, dando así ocasión a problemas difíciles de
contextualizar. El casomásgraveseproduceenel nivel 18, dondelas antiguasreferencias
llegaron a identificar hasta 216 individuos (O, profundo contrastecon la ausenciade

fragmentos identificados en los cómputos más recientes. En este sentido, las antiguas
aportaciones no ofrecen precisamente un numero preciso de los individuos identificados de
Eqauscaballas,únicaespecieidentificadamásrecientemente,impidiendoasísiquierauna

someraaproximacióncomparadaal problemay una comparaciónentrelos dosestudios.
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La Pasiega

Las únicas excavaciones controladas en la cueva de La Pasiegafueronrealizadas
por GonzálezEchegarayy Ripolí en 1952 (GonzálezEchegaray y Ripolí 1953), limitadas
aunapequeñazanjaconla finalidad de aclararla estratigrafía.La únicamuestrafaunística
disponible procede de la revisión de los materiales extraídos en esta operación, conservados

en el Museode Santander(Straus1974/75).No esclarala procedenciade los materiales
que componen la muestra, desconociéndose particularmente su filiación industrial precisa,

una circunstancia que no sorprende si se considera que la elaboración de su secuencia es

simplemente resultado de una clasificación tipológica ex profesode los materialestras el
proceso de excavación, máxime cuando el material industrial fue recogido conjuntamente

sin haberdiferenciadopreviamenteadscripciónestratigráficaalguna,pudiendocontemplar
fácilmenteunapresenciasignificativade materialessolutrensescomopuntasfoliáceasentre
los materialesmagdalenienses(Straus1974/75,1983a}Asípues,prácticamenteno exliten

dudas sobre la mezclade fragmentosfaunísticoscorrespondientesa diversosepisodiosde
ocupación en una muestracalificadaambiguamentecomosolutreo-magdaleniense.

Hornosde la Peña

Las primerasexcavacionesrealizadasbajo direcciónde Alcaldedel Río en 1903,
fueron ampliadashacia 1909/1910por Breuil, Bouyssoniey Obermaier(Alcalde del Río,

Breuil y Sierra1911; Breuil y Obermaier1912; Obermaier1916, 1924, 1925). El perfil
estratigráficoes configurado desdela sucesiónindustrial (Breulí y Obermaier 1912),

compuestapor tresgrandesunidades:Auriñaciense,Solutrensey MagdalenienseInferior,
hallandoun depósitoestéril intermedioentrelos dosprimeros.
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Aunquetodosestosnivelesproporcionaronrestosfaunisticos,tansoloseconocen
cifras estimativasparael denominadonivel solutrense,obtenidosde la revisión de los
materialesalmacenadosbajoel epígrafe“solutrense”en el MuseoArqueológicode Madrid
(Straus 1975b), desconociéndose suprocedenciaexactarespectode lasdiferentescampañas
efectuadas en el yacimiento. Se carecen de evaluaciones para los nivelescalificadoscomo
Auriñaciensey MagdalenienseInferior o Medio. No existenelementosparacalibrarel
grado de fiabilidad y representatividadde los datos,aunqueel mismo Strausseñalaa tal
propósitola posibilidaddepérdidasde material industrial típico, cuandomáspor tantode
material óseo. El NMI cifrado para el nivel solutrenseeselevado,muy posiblementepor

tratarse de un depósito de gran espesor (100 cm. combinando auriñaciense y solutrense).

Rascaflo

Lasprimerasexcavacionesde Carballoen 1912 (Carballo1912), Riañoy Sierra

en 1912 y Obermaieren 1922 (Obermaier1923) no encontraroncorrelatohastafinalesde
los setenta.Enla actualidad,cualquierreferenciaexplícitadel yacimientoaparecereferida
a las excavaciones realizadas por GonzálezEchegarayy Barandiaránhacia1974(González
Echegaray y Barandiarán 1981), donde se obtuvo el diseñoestratigráficahabitualmente
reconocido. Los datos faunísticos proceden de los estudios paleontológicos del material

obtenido en las excavaciones de 1974 (Altuna 198 la).Considerandola secuenciadescubierta
en toda su totalidad, se registra unagrandesproporciónen el volumende fragmentosentre
los distintos segmentos de la secuencia,puessi lasmuestrasdel segmentosuperiorofrecen
un númeromásquesuficienteparaotorgarplenafiabilidad estadística,lasmuestrasde su
segmento inferior apenas ofrecen fragmentos, habiendo sido justificado comoresultadode
un régimende ocupaciónmuy efímero. Así por tanto, cualquierexpectativade análisis
principia conlasprimerasocupacionesasociadasaconvencionesmagdaleniensesiniciales.
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Fig. 2.3. Secciónestratigráficade Rascaño
Línea dc canetodela,bandastvi yVfl (depositodc ni’ele, 106)yde¡sendasIX yX (depositode nFteiesscl.l) (GauMez Echegarayy Freema,t 1981).

Las característicassedimentológicasexpresandiferentesgénesissedimentarias
(tabla 2.3): a basede circulaciónhipogeapor corrientesfluviales de régimentranquilo,
disgregaciónmecánicaconresultadosdeelevadocomponentegrueso,coladasde barropor
solifluxión con elementosgruesosheredados,y precipitacionesquímicas.Una adecuada

contextualización de los componentesfaunísticosen estosdepósitosexige contemplarlos
siguientes puntos:
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Tabla 2.3. Descripciónde la secuencia

MV. IEXTURA INDUSTRIA

9- Limo arcilloso pardooscuro EntrIl
8
7• Limo arenosoarcillosoasrtusillenso Esésil

estratigráficade Rascaño

<cm.) Obnrvaci«tei

28
23
20

Sc¿illtazión

6 Limo arenosoarcilloso amarillento EnEril 26 Depdtw flanisl por pérdida dc carga tu un medio de baja energía.

5. Arcilla arena limo, pardo ocre MagdalenienstA. 25 Ciadade barro prccedentesdcl extenor en sin medio— autencia de

cinlcido draica,

4b -
¿a

Arena limo,artillen new
Arena limon arcillo. pardo oscura/negra

Magélenteur 1.
Ma4tlenieow1.

21
12

Dominio de elementosgitaesosendetrimento dc la matmz.

3- Limo arenosoamarillento Mag&Jeniense1. 25 Tsanspn fluvial dc baja energía,con decantaciónen trame ints superior.

2.3 Arcille arena limo. pardo oscura MagdulenieoseSY. 28 Sedimentomixto. ceo rema.dllzaciasesdcl nivel infrayacente. Inwpora
elementospor disgregación n,edrtica dc calla Cuelo).

22 Cascreecidocaidirea 6 Circulación laminar dc sitan cartcoatzhL

2.1- Cantes calizos (a,enalima arcillen negra) Magdalenienr S.P 13 So¿ifluxión.

1.3- Cantos calizes <tusunclede matriz) 35 Ciadadc balTo ca levadopet.ediaueotatiomuy bIenio lista hacer
demprecerle maon.

1.2 Limo arenosoarcilloso pardo nardivegro fliliense 4 Ciada dc barra

1.1- Brecita calcáreablanquecina 4 Pz.cipisaci&,química por aguaslaminareso prosedentesdel ¡renodcl lecho
sinapenesdetrísicos.

(1) Los depósitos estériles que marcan el inicio de la secuencia aseguran la desocupación

humanade la cueva.La basequesoportael primernivel de ocupaciónsecorrespondecon
un depósitofluvial de sedimentaciónpor pérdidade cargaen un medio de bajaenergía,
conarenasexpresivasde removilizacióny arrastrede aguapor reactivaciónhipogea.
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(2) El nivel basedel intervalo de ocupaciónhumana(5), aquel queofrece las primeras
referenciasfaunísticas,secorrespondeconun depósitogroserode transporteen coladade
barro quedeterminael carácteralóctonode los materialesde fauna. Se hanconsiderado
aportesantrópicosde componentesrodadossin disposicióndeterminada,acordescon la
ausenciadeáreasde concentraciónde materialesfaunísticos(e industriales).

(3) Los niveles4a y 4b seconsiderannuevamentecomounidadessedimentariasdecarácter
grosero con muy escasa matriz y amplio predominiode fraccióngruesa.Se tratade una
sedimentación masiva con plena carencia de estructuración sedimentaria. Las dos muestras

faunísticas diseñadas, correspondientes a tramos diferenciados, no responden tanto a las

singularidades en la matriz sedimentaria como a la evolución de su tonalidad: una tonalidad
negra para el subnivel superior en contraste con una tonalidad entre pardo oscura y negra

parael subnivel inferior.

(4) La muestra del nivel 3 se corresponde con una matriz de limos arenosos amarillentos
y espesor considerable, constituyendo el segundo depósito analizado correspondiente a una

reactivación de la circulación hipogea, con dos tramos progresivos correspondientes a al

transporte en suspensión y a decantación. Se configura así unasedimentaciónmasivadonde
las diferencias de tonalidad son mínimas y los lentejones discontinuos no permiten diseñar

subdivisiones precisas de mayor interés (Laville y Hoyos 1981).

(5) La relativa complejidad estratigráfica del nivel 2 contrasta con Ja existenciade una
únicamuestrafaunística,impidiendoasídescendera unaescalapormenorizadadeanálisis.
Desdeunasimpleperspectivamacroscópicasedistinguieroncuatrounidadessedimentarias,

simplificadasal fina! en dos unidades(Laville y Hoyos 1981): el subnivel 2b (antiguos
nivelesmacroscópicos2.42.3), identificadogrossomodoconunamatrizde tono negruzco
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o pardo,y el subnivel 2, constituidopor unaarenalimosaestéril y un horizontenegrode
muy fuertebuzamiento(2.1). Los rasgossedimentariosdel subnivel2.3. manifiestancierta
complejidad, al integrar un depósito mixto originado por removilizaciones del nivel inferior
(3), incorporaciones calcáreas y transporteulterior en colada(que no modificó los rasgos

estructurales). Se desconoce sin embargo la distribución precisa de fragmentos en cada uno
de estos subniveles que componen el nivel 2.

(6) El nivel superior 1 se concibe también como una unidad sedimentológica relativamente

compleja. La mayoría de los fragmentos óseos podrían pertenecer al subnivel inferior 1.3,

considerando el espesor y amplitud de los subniveles,aunqueno existenpruebasdel todo
concluyentes al carecer de la distribución precisa de fragmentos por niveles. El subestrato
1.2 es un lentejón discontinuo y restringido. El subestrato superior 1.1. es una estalagmita

blanda de reducido espesor con algunos huesos (edad holocena). En los subniveles 1.3. 1.2
depósito procede del transporte de la matriz por solifluxión o coladas de barro en deshielo.

Así pues, la mayoría de los depósitos responden a condicionesde estratificación

masiva y acciones de solifluxión o coladas de barro, que impide la delimitación estricta de
suelosdeocupacióno similares.Lasúnicaspropuestassobreestructuraslatentessecentran
en algunas escasas asociaciones de componentes en áreas restringidas (cantos, caninos). Se

ha insistido en el carácter marginal de la zona excavada y en su desplazamiento respecto

de las áreasprevisiblemenwcenitalesdel yacimiento , así como la escasa entidad de las
superficies excavadas, de las que tan sólo resulta representativa el nivel inferior de
ocupaciónhumana5 (Barandiarány Echegaray1981).
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Piélago II

El yacimientode El PiélagoII fue excavadapor GarcíaGuineahacia1967/1969

(GarcíaGuinea1975, GarcíaGuineaet al.1985). Las referenciasfaunísticasprocedende
los estudiospaleontológicosdel materialhalladoen aquellasexcavaciones(LópezBerges
y Valle 1985). Los caracteressedimentológicos incorporadosen la brevesíntesisresultan
excesivamentesimplesparacontextualizarlas muestrasfaunísticasy el mismocarácterde
los sondeos impide un reconocimiento idóneo de la dinámica sedimentaria, reduciendo las

posibilidades de análisis a algunas breves insinuaciones.

La muestra ofrecida por el nivel base (5) secorrespondeconunamatriz arcillosa
entremarrónclaray amarillenta,quedejapasoaunamatriz de intensa tonalidad negruzca
y espesor moderadamente apreciable (8/18 cm.), prácticamente estéril desde el punto de

vista faunístico(apenas10 fragmentosidentificados).La mayoríade fragmentosrecogidos
pertenecenal segmentointermediode la secuencia,unacomplejasucesiónestratigráfica
cuyo nivel inferior (3) ha sido diferenciado en dos tramosdistintos sobre una matriz
homogéneaa basede arcillasocre marrón,y cuyo nivel inmediatamentesuperioraparece
dividido en dos tramosseparadospor un tramo estéril intermedio(2b). El nivel superior
de la secuencia(1) ofreceen susdistintostramosunamatriz arcillosaqueevolucionadesde
tonalidadesmarronesoscuraso negruzcasen su tramoinferiorhaciaunacoloraciónmarrón
clara en su tramo intermedioy tonalidadocre en e] tramo superior.

Las diferentesmuestrasfaunísticascorrespondientesa estasucesiónno contienen
un número de fragmentos suficientemente elevado para disponer de un gradode resolución
adecuadoaunquepermitendefinir los trazos genéricosesenciales,exceptuandoquizá la
muestra perteneciente al subnivel 2c ofrece un número de fragmentos significativo para

realizar valoraciones fidedignas.
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Santimamiñe

Lasprimerasintervencionescontroladassobreel yacimientode Santimamiñefueron
dirigidasporBarandíarán,Egureny Aranzadien 1918/1926(Aranzadiy Barandiarán1925,
Aranzadi,Barandiarány Eguren1931; Aranzadiy Barandiarán1935). Hacia 1960/1962
volvieron a realizarsenuevasexcavacionesa cargode Barandiarán(Barandiarán1962a,
1976).La intervencionesrealizadashansugeridounasecuenciaestratigráficaque,debiendo
servircomocuadrode referenciaparacualquiervaloraciónfaunfstica,constituyetan sólo
refrendode una sucesiónde filiación industrial compuestapor las siguientesunidades:

Gravetiense (VIII), Solutrense (VII), Magdaleniense(VIa,VIb,VIc) y Aziliense (y).

Sobreunabaseestratigráficasensiblementesimplificada,las valoracionesfaunísticas
actualmentedisponiblessólopuedenconsiderarseenel mejordeloscasoscomomeramente
aproximativas, pues incorporan una serie de graves inconvenientes. Tanto la amplitud de
la superficieexcavadacomola continuidadsedimentológicaentreunidadesestratigráficas
diferenciadas,debieranexigir comoaproximaciónmásidóneaun perfil microestratigráfico
antesqueun cuadromacraestratigráficode filiación industrial. En estamisma línea, las
referenciasfaunísticasactualesse encuentranprevisiblementemuy condicionadaspor los
efectosde agregaciónderivadosde una seriación estratigráfica esencialmente industria].

Tantolas excavacionesantiguascomolas másrecientespermitendudarde la validez
de la secuenciaestablecidasobreunagénesisindustrial. El espesorde lasdiferentescapas
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resulta sustancialmente amplio como para rechazar unasecuenciaestratigráficade mayor

complejidad:asípor ejemplo,el espesormedio del nivel VII alcanza95 cm. y cadauno
de lossubnivelesdelnivel VI oscilaentre60/70cm. A nivel comparativo,el nivel inferior
(VII) alcanza un espesor semejante al establecidoparael nivel solutrensedeAltamira, que
las últimas interpretacionesasegurancomounasíntesisarbitrariade diversosepisodios

sedimentarios.Tanamplio espesorparecesermásconsecuenciade unameraextrapolación
de carácter industrial al depósito que de unaverdaderaconfiguraciónmicroestratigráfica.

El diseño macroestratigráfico establecidotiendeajustificarsepor la aparenteausencia
de discontinuidadessignificativaso rupturassedimentológicasprecisasen el transcursode
la secuencia,dandolugara unasucesiónininterrumpidadesdefasessolutrenseshastafases
azilienses. En este sentido, las distintas tonalidades del nivel calificado como solutrense,
intervalode apreciableespesor<75 cm.) no permite avanzar en su diseño microdeposional

pero advierte cuandomenossobrela integraciónde diferentesritmos deposicionales:una
tonalidadrojiza en sutramo inferior (VIc), evolucionahaciaunacoloraciónmásoscuraen
su tramointermedio(VIb) y vuelvea adquirirtintesmásclarosen su tramosuperior(Vía).
Desde este punto de vista, el amplio espesorestratigráficoalcanzadopor el nivel inferior
pareceasegurarlas posibilidadesde agregaciónestratigráficaindiferenciadaentrediversas
unidades sedimentarias, que pudiera pertenecer incluso a distintos episodios climáticos, una

circunstancia particularmente previsible para el nivel superior (VI) dondeseha llegadoa
establecerunasubdivisiónen tramosdifícil de proyectarsobrelas referenciasfaunísticas.

Desde un punto de vista exclusivamente arqueozoológico, las distintas referencias
bibliográficas disponibles paraalgunosnivelesrevelandesajustessignificativos.Así sucede
conlos fragmentosfaunísticosprocedentesde lasexcavacionesde Aranzadiy Barandiarán
en 1918/1926(almacenadosen los fondosdel MuseoHistórico de Vizcaya), etiquetados
comopertenecientesal nivel VII, que fueronasignadosal solutrensesimplementepor el
descubrimiento de una sola punta romboidal (Straus 1974, 1983a).Desdeunaperspectiva
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faunística, la muestra en cuestión fue asignada a un ambiente frío por la recuperaciónde
un fragmentode asta plana identificadacomo reno (segúnlas referenciasofrecidaspor
Clark y Thompson1953),aunencontrandoademásfragmentosdejabalí, combinaciónque
pudiera resultar de la agregación indiferenciada de unidades sedimentológicas atribuidas

a distintosepisodiosclimáticos.

Lasimprecisionesadquierenmayorénfasisdesdela perspectivaindustrial, segúnestá
establecidopor lascontaminacionesentrematerialesindustrialesde muy distinto signo. La
asignaciónsolutrenseparael nivel inferior de la secuencia(VII) apareceenentredichotras

considerarla presenciade componentesindustrialesdel MagdalenienseInferior (Utrilla
1981), Magdaleniense Medio y Superior (González Sainz1989). Por otraparte, la misma
presencia en el nivel magdaleniense (VI) de componentes tempranos y avanzados, e incluso

de materiales intrusivoscon inevitable adscripciónaziliense,tales comofragmentosde
arponeso geométricos(GonzálezSainz 1989), parecengarantizarla indisposiciónde la
muestrafaunísticacorrespondiente.

Atxeta

Lasexcavacionesrealizadasenel yacimientode Atxetapor Barandiarándurante1959
y 1960 (Barandiarán1960a, 1961a) ofrecen una secuenciaestratigráficade carácter
industrial,conformadaporla siguientesucesiónde niveles:Solutrense(F), Magdaleniense
SuperiorFinal (E) y Aziliense(D). Los datosfaunísticosactualmentedisponiblesproceden
de las revisiones efectuadasa partir de los materiales conservadosen el Museo
Arqueológico, Etnográfico e Histórico de Bilbao, proporcionados por las excavacionesde
Barandiarán(Castaños1 983a).
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El diseñoestratigráficoactualmentereconocidoresultacompletamenteajeno a la
génesis microdeposicional deldepósito.El nivel intermediode la secuencia,tramosuperior
al metro de potencia con predominio de materiales en arroyada, ha sido reconocidocomo
unasucesiónsedimentológicacompleja,asegurandoefectosde agregaciónentremateriales
faunísticosprocedentesdediferentesunidadessedimentadas.Porotra parte, la restricción
de las intervencionesen planta, limitadasa unareducidazonamarginalen el interior de
la galería(puesel sectorprincipal del yacimientopermaneciósin excavar),puedehaber
ocasionadounapérdidade representatividadde losdatosdisponibles,ciertamenterelevante
considerando los desajustes estratigráficos entre los distintossectoresde excavaciónenárea
tan limitada. De estaforma, la carenciade representatividadde la columnaestratigráfica
no pareceresultarajenaal caráctermarginaldeláreaexcavada,casosingularmenteacusado
en el nivel solutrense,detectadotan sólo en un planode medio metro cuadradosituado
exclusivamenteenel tramointerior de la galería,aunpermaneciendointactoy careciendo
dealteracionessedimentarias.Porcontra,el tramosuperiordela secuenciacorrespondiente
a fasesmagdalenienses(E) dejaen entredichoel carácterde los materialesfaunísticos
debidoa la interposiciónde alteraciones sedimentarias parciales por escorrentía.

En último término, la propiacapacidadestadísticade las muestrasfaunísticasdebe
considerarseconprecauciónpuesla escasaentidadde las intervencionesapenasha llegado
a facilitar un volumen suficiente de fragmentos paraconcederfiabilidad estadísticaa los
resultados. El número de fragmentos en lasmuestraspertenecientesa nivelesmásantiguos
de la secuencia no superan el medio centenar, alcanzándose en la muestra correspondiente

al nivel superior (C-D), si bien en este caso la integraciónartificiosaentrelos fragmentos
correspondientes a horizontes azilienses (D) y epipaleolíticos(D) discapacitavaloraciones
al respecto.
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Bolinkoba

El yacimientode Bolinkobafue excavadopor Aranzadiy Barandiarándurante1932
y 1933(Barandiarán1950),siendoobjetode interésmástardepor Loriana(Loriana 1941).
La secuencia estratigráfica de referencia se corresponde básicamenteconlasexcavaciones
de Barandiarán,quienelaboróuna simple sucesiónde filiación industrial a partir de los
siguientes niveles: Auriñaciense Superior (VI), Solutrense Inferior (y), SolutrenseMedio
y Superior (IV), Magdaleniense Inferior (III) y Magdaleniense Final o Aziliense con dudas
(II). Las referenciasfaunísticasdisponiblesprocedendel estudiode los materialesque,

conservadosen el MuseoArqueológico,Etnográficoe HistóricoVasco,fueronobtenidos
traslas excavacionesdeAranzadiy Barandiarán(Castaños1983b).Sedisponede muestras
paralosdistintosnivelesestablecidos,exceptuandoel nivel superior(II), cuyosfragmentos
correspondientesdebieranencontrarseincluidosen unamuestradesignadacomo111-1, que
reúnefragmentosóseospertenecientesal tramo superiorde la secuenciaperocarentesde
sigla sobrenivel específicoalguno.

Los mayoresinconvenientesde lasmuestrasdisponiblesprocedennuevamentede las
deficienciasgeneradaspor unaaplicaciónindustrialexprofesoaunacolumnaestratigráfica
ciertamentecompleja.No existenreferenciasconcluyentessobrelas génesissedimentaria
del depósito, aunquealgunasbrevesreferenciassobre variacionesen la matriz parecen
asegurar la ineficaciadel marcode referenciaindustrial. Lostramosaurifiaciensesaparecen
asociadosa una matriz de tonalidad rojiza de espesormuy variable (15/65 cm.), que
progresa hacia unamatriz de coloraciónnegruzca(15 cm.) hacialos tramossolutrensesy
magdalenienses (IV/Ilí), quizá como reflejo de la evoluciónorgánicadel depósito. No
obstante, el volumen dedatosno pareceratificar tal evoluciónsedimentaria,puesel mayor
númerode fragmentosidentificadossecorrespondeconel nivel inferior (VI) y desciende
sustancialmentehacialos nivelesintermediosde la secuencia,tramodearcillasrojizasmás
intensasqueen el nivel anterior.
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Lezetxiki

El yacimientode Lezetxiki ha sido objeto de numerosasexcavacionesdesde1956
hasta1968, dirigidaspor Barandiarány Altuna (Barandiarány FernándezMedrano1957,
Barandiarán,1960c, 1963c, 19Mb, 1964c, 1965c, Barandiarány Altuna 1966, 1967a,
1967b,1970).La columnacorrespondienteal PaleolíticoSuperiorcomprendeal menos dos
niveles explícitos correspondientes al Paleolítico Superior: un nivel superior(1) atribuido
al MagdalenienseSuperior Final y un nivel inferior (II) asignadocomo Gravetiensey,
ocasionalmente como Solutrense. Algunos autoresproponenunacalificaciónaurifiaciense

para aquellos niveles inmediatamente precedentes, calificando comoauriñacienseel nivel
III, tramo de mayorextensión(Merino, Laplacey Baldeán)y asignandoal aurifiaciense
arcaico el nivel IVa (Merino y Laplace),aunqueotrasopinionesmantienenuna filiación
musterienseen amboscasos(Barandiarán,Freemany Baldeón)

En este estudio se ha optadopor centrarlas discusionesarqueozoológicasenaquellos
nivelesquedisponen de una asignación industrial más segura, esdeciren el nivel inferior

queescalificadounánimementecomoGravedense(II) y el nivel superiorqueesasignado
sin ningún génerode dudasal MagdalenienseSuperiorFinal (1). En el nivel superiorse
handistinguidodossubnivelesdiferentes,correspondiendola muestrafaunísticaencuestión

al tramo superior (la) pues su tramo inferior (Ib) resulta absolutamenteestéril. En
cualquiercaso,la muestrafaunísticaesmuy poco representativaal contarcontansólouna
veintena de fragmentos y carecerpor tantode cualquierfiabilidadestadística.Lamuestra
disponibleparael nivel inferior, asociadaa unamatriz oscuracon crioclastosen la base,
ofreceun númerodefragmentosrelativamentesignificativoy permitemayorcapacidadde
análisis.
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Ermittia

El yacimiento de Ermittia fue excavado por Barandiarány Aranzadien 1924/1926
(Aranzadiy Barandiarán1928), describiendounasucesiónestratigráficaqueconstituyeen
la actualidad el marco de referencia paralas estimacionesfaunísticasdisponibles.Se trata
de unasecuenciabastantesimpleelaboradaapartir de los referentesindustrialesclásicos,
compuesta por tres niveles sucesivos: Solutrense, Magdaleniense Superior y Aziliense (de

espesor similar sobre 30/35 cm.), conun depósitoestérilintermedioentrelosdosprimeros
(20 cm.). El nivel solutrensedescansasobreotro tramoestéril, arcillasamarillentascon
grandes bloques de base.

Las muestras faunísticas proceden de las revisiones del materialalmacenadoen la
SociedadAranzaditras las excavacionesde Aranzadiy Barandiaránen 1924/1926(Altuna
1972),disponiendode un volumende datosmuy semejanteparalos nivelesreferenciados.
Las referenciassedimentariasresultanmuy pococoncisas:unamatrizpedregosade tono
grisáceoparael nivel solutrensey unamatriz en evoluciónparael nivel magdaleniense,
desdeun tonocenicientode carácterapelmazadoconrestosdecarbónen su tramoinferior,
haciaunamatriz de tonalidadmásnegruzcaen su tramosuperior.La matrizadquiereuna
tonalidadnegruzcaen el nivel aziliense,a la quecorrespondela muestrafaunísticamenos
significativa.

Desde el punto de vista sedimentológico,bajo criteriosde evaluaciónmacroscópica
no exentosde cierto carácterintuitivo, resultaprevisible la ausencia de homogeneidad

contrastadaentrelos depósitosque componencadanivel de la secuencia.Lasvariaciones
en la gradaciónde coloraciónde la matriz pudieranserreflejo de oscilacionesen el ritmo
sedimentario, circunstancia previsible en los ampliossegmentoscronológicosasociadosa
los tramos solutrense y magdaleniense. La integración de distintos estadiosevolutivos
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pareceseguraen el nivel magdaleniense,considerandola asociaciónderasgosindustriales
de diferenteprocedencia.La imprecisiónen la segmentacióndel depósito,particularmente
la ausenciade discontinuidadesentrelos nivelesmagdaleniensey aziliense,ha llegadoa
ocasionarunamezclade materialesindustrialesque, trasunacalificación genéricacomo
magdaleniense, incorpora materiales magdalenienses y componentesaziliensestempranos
(GonzálezSainz 1989). Desdeun punto de vistaestrictamentepaleontológico,los efectos
de agregación estratigráfica pudieran tambiéntenersentidoparael nivel solutrense,tras
considerar la combinación de especies de ambientación climática netamente opuesta como

Rafingertarandus y Susscropha.

Urtiaga

Las primeras excavaciones en Urtiaga fueron realizadas por Barandiarán y Aranzadi
en 1928/1936(Aranzadiy Barandiarán1948), volviendoa ser excavadopor Barandiarán
en 1954/1955y 1959 (Barandiarán1960b;Barandiarány Elósegui 1955). Estostrabajos
confirmaron una estratigrafía compleja en los diferentes sectoresde excavación,
correspondientecon la siguiente sucesiónindustrial (Barandiarán1947): Magdaleniense
Final/MagdalenienseInferior (F), MagdalenienseFinal (D) y Aziliense(C), apreciándose
un nivel estéril (E) entrelos dosnivelesmagdalenienses.

Lastablasfaunísticasprocedende las revisionesdel materialquefue almacenadoen
la SociedadAranzaditraslas sucesivascampañasde Aranzadiy Barandiarán.Lasmuestras
resultanmuy voluminosas,llegandoa superarel mediomillar de fragmentos,tantopor la
ampliaextensiónde las intervencionescomopor la granprofundidaddel depósito.Estos
criterios y la propia caracterizaciónde unasecuenciade inequívocaraigambreindustrial
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en un escenario sedimentario complejo (véanse los procesos de inundación en determinados
tramos)originan inconvenienciasen cuantoa la representatividadde los resultados.

La muestra faunística correspondiente al nivel inferior de la secuencia seleccionada
(E) se corresponde con un depósito de gran espesor (80/100 cm.), una matriz negruzca con
fuertematizcarbonosoen su tramoinferior y másamarillentahaciasu tramosuperior,que
incluye una brecha estalagmitica intermedia, con gran concentración de lapas en algunos

sectores,a modo de separaciónentreaquellostramos,dondela presenciade elementos
estructurales de origen antrópico (hogares) evidencia una relativa complejidad en la génesis

sedimentaria. Por su parte, la muestra perteneciente al nivel intermedio (D) fue extraída

de un depósitode notableespesor(100/200cmi, matriz oscuray carbonosaconpresencia
de estructurasde origen antrópico (hogaresde grandesdimensiones),resultantede una
génesis sedimentaria compleja donde cabe cierta posibilidad de integración de diferentes

unidades deposicionales. Finalmente, la muestra correspondiente al nivel superior (C)
refleja un descenso de fragmentos respecto de los niveles anteriores que se encuentra

inevitablemente en relación con el menor espesor estratigráfico del depósito (40/30 cm.),
una matriz negruzca y carbonosa con franjas rojizas, con estructuras de combustión formal

y relativamente complejas.
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Ekain

El yacimientofueexcavadoporBarandiaránhacia1969/1975.Lasúltimascampañas,
realizadas en 1971/1974) estuvieron limitadas a un árearestringidadel vestíbulo y de la
galería izquierda, que proporcionó una estratigrafía prolongada perodiscontinuaenalgunos

segmentosde la columna.Los estudiospaleontológicosde los materialesextraídosen las
cuatro últimas campañas (Altuna 1984) constituyen el punto de partida de cualquier estudio
arqueozoológico. La planificaciónmetodológicade losprocedimientosde recogidahabitual
en las excavacionesmodernasgarantizala calidadde las muestras,si bien no secuentacon
un número suficiente de fragmentos para concederplena fiabilidad estadísticaa los
resultadosdebidoal carácterrestringidode las excavaciones.Así, buenapartede las

muestrasno alcanzael centenarde fragmentos,cifra muy reducidaencomparaciónconlas
estimadas paraexcavacionesrecientesen otros yacimientoscantábricos.

El nivel basepuedesubdividirseen dos depósitosdistintosa partir de la estratigrafía
macroscópica y ciertos criterios paleontológicos:un subnivel inferior(Xb) correspondiente
a unabrechacompactade arcilla y bloquescalizos(25 cm.), sin evidenciasindustriales,
y un subnivel superiorcaracterizadopor unasedimentaciónmasivaqueconstituyeel tramo
de mayorespesorde todala secuencia(65 cm.). El tramode ocupaciónantropogénicamás
intensa(VII) esdiseñadocomounasucesióndevariossubnivelesdondealternansubniveles
de estratificaciónmasivay de amplioespesor(20cm.: VIIf y VIIb), consubnivelesde una
estratificacióndelgaday reducido espesor(4/8 cm.) dondela presenciaocasionalde
hogares(VIIb) garantizatambiénplanosdeposicionalescon una génesisexclusivamente
antrópica.Lasmuestrasde los dosdepósitosquecomponenel tramosuperior(VI) ofrecen
similarescriterios sedimentarios,incluyendola presenciade hogaresvuelve a garantizar
condicionessectorialesde sedimentacióncon un origenexclusivamenteantrópico,con un
descensodel espesoren su tramo final, parael nivel V (6 cm.) conevidenciasantrópicas
(hogares)y III (13 cm.).
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Amalda

Lasexcavacionesen el yacimientode Amaldafuerondesarrolladashacia1979/1984,

bajo direcciónde Altuna (Altuna, Baldeóny Mariezkurrena1990). La secuenciaaparece
compuesta por un relleno compacto aunque de escasa potencia, considerando el intervalo

cronológicocorrespondiente,circunstanciadebidaen granmedidaa los sucesivos procesos

de desmantelamiento. El segmento de la secuencia correspondiente al Paleolítico Superior
procedebásicamentedel perfil B/C (fig.3.1), ofreciendounasucesiónde caracteresmuy
similares a los obtenidos en otros perfiles del área de excavación.

La secuencia estratigráfica seleccionada para el Paleolítico Superior se compone de tan
sólo tres niveles. El nivel inferior de la secuencia escogida (VI) aparececonstituidapor una
matriz limosa amarillenta y compacta de potencia variable (11/23cm. interior), con diseño
de un hogar de tierra carbonosa asociado a huesos quemados. El nivel intermedio(V) se
encuadra en una matriz limosa similar a extraída en el nivel precedente aunque con mayor

gradode compactacióndel depósito,conun lentejóna basede tierraarenosadecolor más
claro en su superficie.Finalmente,el nivel superior(IV) aparececompuestopor unamatriz
arcillosa másamarillentay compactaque la del nivel anterior, con ciertossubnivelesen
sectoresaisladosde la cueva (IVa’, IVa, IVb) aunsin llegaraalcanzarepresentatividad
paratoda la superficieexcavada.En esteúltimo nivel sehandocumentadodos hogares,
el primerocompuestopor tierra carbonosay huesosquemadosdesplazadosentrebloques

y cantoscalizos,y el segundoreducidoprácticamentea unamanchacarbonosaindefinida.
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Fig.2.4. Sección estratigráfica de Amalda
Ptrñl B/C en las ban~s6-lS
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Erra lía

La únicasexcavacionesefectuadasenel yacimientode Errallafuerondirigidaspor

Altunaen1977/1978(Altuna, Baldeóny Mariezkurrena1985a),quiénextrajoun depósito
de amplio espesoratribuidomayoritariamenteal MagdalenienseInferior. Lasmuestrasde
faunaanalizadasprocedendel estudiopaleontológicodel materialrecogidoduranteestas
mismasexcavaciones(Altuna,Baldeány Mariezkurrena1985b).La muestraperteneciente
al nivel intermediode la columnaestratigráfica(IV) seha interpretadocomoresultadode
una tafocenosisnatural,a consecuenciade la muertenaturalde variosejemplaresde Capra
pyrenaicaal margende intervenciónhumana(considerandola ausenciade evidencias
industrialesy la presenciade restosen conexiónanatómica).

Las muestrasfaunísticasrestantesrevelan una sustancialdesproporciónen el
númerodefragmentosidentificados,absolutamenteajenaa deficienciasdedocumentación
portratarsede unaexcavaciónmodernaque garantizala recogidasistemáticade cualquier
material, pudiendointerpretarsecomoun parámetrode la intensidado continuidadde las
ocupacionesen funcióndelcaráctersedimentariode los respectivosdepósitos.La muestra
faunísticacorrespondienteal nivel inferior (V), conun espesorsuperioral restode niveles
antrópicos(40cm.),contieneun númerode fragmentossuficientementeelevadocomopara
otorgarplenarepresentatividady fiabilidad estadísticaa los resultados(sólo es superado
por la muestracorrespondienteal nivel inferior de la secuenciaescogidaen Amalda). Por
contra, la muestracorrespondienteal segmentosuperior(111/1) no aportaun númerode
fragmentosapreciables,circunstanciaposiblementerelacionadacon al menorespesordel
tramo(20 cm.), dondela integraciónde fragmentospertenecientesa tresnivelesdistintos
constituyeun serio inconvenienteen la representividadde los resultados,especialmenteal
tratarsede unidadessedimentológicasatribuidasa diferentesepisodiosclimáticos: si los
primerosniveles(111-II) seidentificanconunacapadebloquesasignableal mismoepisodio
(Allerod), el nivel superiorse ha atribuidoa un episodiomásavanzado(Dryas III).
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Fig.2.4. Sección estratigráfica de Erralla.
Limite de las bande, 1/1 (cuadros6y7)
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Aitzbirtate IV

La primeraexcavaciónenAitzbirtate IV fue efectuadapor Lersundien 1892, tras
la que siguieronexcavacionesde Soraluce,G. de Reparazy Rotondo.Barandiaránrealizó
entre1960 y 1964excavacionesde granextensión,que proporcionanel gruesode la base
documentalhoydisponible(Barandiarán1961b,1962b, 1963b, 1964a,1965b).La ausencia
de una memoria de síntesis y las diversasformas de descripciónde los niveles han
originado bastantes incertidumbres en cualquier trabajo posterior de análisis e

interpretación, babiéndose propuesto una sinopsis secuencial desde una base de referencia

exclusivamente industrial, a partir de las unidades convencionales (Barandiarán 1967):

Auriñaciense, Solutrense Medio/Superior, Magdaleniense impreciso sin arpones,
MagdalenienseSuperior Final y Aziliense. Sendosniveles estériles aislan el tramo
solutrense respecto de los tramos auriliacienses y magdalenienses. Los cuatro niveles de

filiación industrial ofrecen un espesor medio similar (40 cm.).

Lasvaloracionesfaunísticasprocedendelestudiopaleontológicodelos materiales
recogidosporBarandiaránen 1960/1964(Alama 1972). E] número de fragmentos de cada

muestrano resultaparticularmentesignificativo considerandola amplia extensiónde las
excavaciones,el elevadoespesorde susnivelesy el intensorégimende habitaciónque se
ha supuesto para el vestíbulo de la cueva. En estesentido,excavacionesde caráctersimilar
en otros yacimientos cantábricos han llegado a ofrecer un volumen de fragmentos desde
luego netamente superior, desprestigiando un tanto las valoraciones actualmente disponibles

paraesteyacimiento.

La aplicación de una secuencia de filiación industrial en un depósito de amplio

espesorocultamuyprobablementeunasucesiónsedimentológicabastantecompleja,de tal
forma que cada uno de los niveles designados bien pudiera considerarse como agregación

La basedocumental. Revisióncrftica 122



Diagnósticocrítico : Las seriesvascas

indiferenciada de diversas unidades sedimentarias aescalamicroestratigráfica.Así,el nivel

auriñaciense no es ajeno a una serie de capas claras en alternancia sobre unamatriz oscura
genérica(45 cm.). La certezasobrela posibilidadde agregaciónpareceseguraen el tramo
solutrense,unamatriz arcillosaamarillentaoscuraquepareceincorporarunasucesiónde
diversascapassedimentariasde relativacomplejidad,asociadaahogaresbiendelimitados.

Las posibilidades de agregación estratigráfica también adquieren relativa certeza

en el nivel calificado como magdaleniense, bajo una matriz genérica de coloración rojiza
oscura.El espesorde estetramotambiéninduceapensaren unasucesiónsedimentológica
relativamente compleja, considerando la ausencia de rupturas sedimentológicas precisas así

comolasdificultadesparareconocerunasucesiónsemejanteen todosloscuadros.Algunas
propuestas han intentado establecer una periodización, no tanto con propósito de establecer

unasucesiónestratigráficamásprecisacomode disponerde caracterizacionesindustriales
sobre un continuum que evoluciona desde un Magdaleniense indeterminado sin arpones
hastaun MagdalenienseSuperiorclásico.La presenciade bloquesde desprendimientoen
la basedel nivel y tramosintermediosha permitidojustificar unadivisiónestratigráficaen
dos intervalos, atribuidosal MagdalenienseInferior (111-1V) y MagdalenienseSuperior

(Barandiarán1967a,b) simplementeen funciónde la presencia de arpones. En cualquier caso,

desdeun planoesencialmentearqueozoológicoestapropuestarepresentauna integración
artificiosa de fragmentos óseosde distintacronologíay significaciónclimática,resultando
imposible determinar convenientemente la distribución parcial de los restos faunisticos a

lo largo del intervalo.

El nivel calificado de aziliense, una matriz de coloración negruzca en alternancia

con capas claras, tampoco es ajeno a problemas de descontextualización estratigráfica ya
que puede incluir tanto depósitos verdaderamente azilienses como depósitos epipaleolíticos
en su tramo superior, con los problemas derivados de una síntesis arbitraria de diferentes

episodios climáticos (González Sainz 1989).
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Así puesla supeditaciónde la secuenciasedimentológicahacialas convenciones
industriales tradicionales impide obtener tanto referencias de carácter microestratigráfico,
esencial en cualquier depósito de amplio espesor, como diseñar los rasgos esenciales en la

dinámicaevolutiva de la secuencia.En estascondicionesy en el mejor de los casos,las
referenciasfaunísticasdel yacimientosólopermitentrazarlos rasgosgenéricos,debiendo
admitir las posibilidades de graves desvirtuaciones respecto del contextofaunísticoasociado
a una tafocenosis derivada desde una dimensión microestratigráfica.
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DIAGNOSTICO GENETICO:
ALGUNAS APROXIMACIONES COMPLEMENTARIAS

Aspectosesencialessobredegradaciónósea

Los estudios sobre procesos de destrucción diferencial de materiales oseos (Brain
1967a, 1969; Binford y Bertram 1977) constituyen un punto de arranque esencial en

cualquier intento de caracterización de los registros faunísticos. Una exigencia básica,
implícita en la selección de los procedimientos de evaluación del registro, es la

determinación de los indices de probabilidad diferencial y conservación integra de las
piezas, tanto en función de la génesis deposicional originaria como de los procesos de

alteración postdeposicional derivados de la matriz sedimentaria. Este tipo de análisis no

cuentan con tradición consolidada en los estudios paleolíticos cantábricos, de tal forma que

sólo existen algunos breves ensayos concebidos más como proyectos iniciales de
experimentación que como análisis precisos de las condiciones de acumulación y

modificación de los depósitos. El más conocido de estos ensayos hace referencia a El Juyo,
donde se ofrecen estimaciones sobre las pérdidas tafonómicas en base a la relación

proporcionalentreel numerode fragmentosidentificablesy el númerode individuos(Klein
1989; Klein y Cruz Uribe 1984), asícomoa valoracionescomplementariassobrela relación
de los fragmentos oseos compactos y los fragmentos de huesos largos.
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El gradode fragmentaciónoseaconstituyeun índicede intensidadde las actividades
intencionales de descuartizamiento y un referente básico en la caracterización logística del

asentamiento. Desde el primer unto de vista, la variabilidad de las conductas encaminadas
al aprovechamiento de las presas (integral o selectivo) condicionan el grado de destrucción

del material oseo en función del índice alimenticio de las diferentes unidades anatómicas del

animal: así, el escaso contenido energético de algunos huesos desestima su manipulación o

fracturación, mientras el elevado contenido de otras piezas favorece su fragmentación con
objeto de obtener un máximo aprovechamiento de las posibilidades. Desde el segundo punto

de vista, la escala de tratamiento del hueso y las cadenas de descuartizamiento y consumo
de los animales constituyen una expresión de la organización del uso del territorio y de la

vertebración logística asociada. Una revisión crítica de las distintas hipótesis referentes a
la génesis de fragmentación distinguen diversas dimensiones posibles:

1. Indice de ocupación antrópica. Los escenarios de ocupación temporal efímera encuentran

validez en aquellos contextos caracterizados por un índice de fragmentación bajo, asumiendo
la escasa incidencia de factores intensivos de pisoteo del depósito debiera restringir las

posibilidades de fraccionamiento del material depositado. En contrapartida, los escenarios

de ocupación permanente y continuada por grupos humanos debieran encontrar justificación
en contextos de elevada fragmentación osea, considerando el incremento en la probabilidad

de destrucción del material depositado por la continuidad del pisoteo. El grado de
fragmentación depende igualmente del nivel de base sobre el que descansa el depósito objeto

de alteración postdeposicional.

2. Indice logístico. Los escenarios de tratamiento intensivo de los animales con vista a su

preparación para el consumo, deberían justificarse a partir de aquellas muestras asociadas
a elevados índices de fragmentación osea. En contrapartida, los escenarios de tratamiento

básico de las presas, actividades exclusivas de despiece o desarticulación esencial de los

animales, debieran encontrar su justificación en aquellas muestras asociadas a índices bajos
de fragmentación ósea.
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3. Tácticas de caza. La contextualización del grado de fragmentación osea aparece asociada

indirectamente a factores alternativos de selección de conductas de descuartizamiento de
presas en función del peso (tamaño) del animal. La restricción de fragmentos mensurables

puede mantener relación con el perfil de mortalidad por edad. En este sentido, la abundancia
de individuos juveniles y particularmente de recién nacidos favorece el incremento potencia]

de fraccionamiento al contar con huesos de mayor fragilidad que los aportados por
individuos adultos. En un sentido complementario, la abundancia de especies de gran talla

(caballo y grandes bóvidos) constituye un factor potencial de disminución del indice de

fragmentación.

4. Procedimientos de excavación. Las inconveniencias derivadas de las conductas de

selección de material oseo durante las excavaciones más antiguas desvirtúan la capacidad

de evaluación de las muestras obtenidas. La tendencia a seleccionar los fragmentos oseos
fácilmente reconocibles tanto por su entidad como por sus dimensiones, así como la escasa

preocupación por la conservación del material más fragmentado (esquirlas oseas) actúa en
favor de una inflación artificial de la integridad del deposito.

Los análisisempíricossobreel gradode fragmentaciónoseaapenasfacilitan unaslíneas
de aproximación muy generales. Afortunadamente, los métodos de recuperación integral en

las excavaciones más recientes han permitido incorporar evaluaciones sobre el indice de
fragmentación del material oseo y aportar algunas valoraciones sobre las proporciones de

esquirlas oseas y fragmentos no reconocibles que determinan el contexto de fragmentación.

Los parámetros de medición están determinados por los estadios progresivos de
identificación del hueso, pudiendo efectuar a nivel comparativo una configuración dual:

a) La relaciónproporcionalentreelpesode los fragmentosidentificablesy no identificables.

b) la relaciónproporcionalde los fragmentosmensurablessobreel total de los fragmentosidentificados.

Cuandola muestraresulta reducida,no convieneotorgardemasiadavalidez a la proporción de
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fragmentosdeterminablesenel conjunto total de fragmentosrecogidos(Altunay Mariezkuwena1985).

c) La diversidadtaxonómicade las piezasmensurablesy su morfometría,de acuerdocon el grado de

degradaciónde los distintostipos de huesos(probabilidadespotencialesde conservaciónpostsedimentaria)

constituyeuna~incióndel gradodefragmentacióndel registro.En uncontextode degradaciónambiental

ajenoa factoresde índole cultural, la alteraciónde huesoscompactosdeberíaconfirmar como rasgo

inequívocamenteasociadounasfrecuenciasinferioresde aquellasotraspiezasconmenorcapacidadde

resistencia.

Las primeras valoraciones sobre el grado de fragmentación ósea en varios

yacimientos como La Riera (Altuna 1986b) Amalda (Altuna 1990c), Erralla (Altuna y

Mariezkurrena1985)y Ekain (Altuna y Merino 1984), muestran diferencias significativas

en los fndices de conservación diferencial entre diversos yacimientos. Las evaluaciones al
respecto deben considerarse simplemente como aproximaciones comparativas genéricas,

considerando la precariedad de los análisis cuando cualquier análisis de este tipo exige una

homologación de los datos disponibles en relación al peso, densidad, utilidad, frecuencias
de representación y relación contextual en el yacimiento.

La relación proporcional a partir del peso entre fragmentos identificables y
fragmentos no identificables constituye el primer parámetro de medición disponible para una

aproximación al grado de fragmentación, si bien ofrece muy escasas posibilidades de

inferencia ya que son escasas las series que ofrecen cómputos a este respecto: La Riera,

Ekain, Erralla y Amalda. En cualquier caso, considerando este parámetro pueden
establecerse varios estadios progresivos de degradación ósea, cuyas situaciones extremas se

corresponden con la secuencia de Amalda, donde el peso alcanzado por el material

indeterminado sobre el peso de material determinado garantiza e] mayor grado de
fragmentación ósea, y con la secuencia de Erralla, donde el peso de fragmentos
determinados es ampliamente superior al peso de fragmentos indeterminados y supone el
menor grado de fragmentación posible. Las muestras que componen la secuencia de La

Diagnósticogenético:algunasaproximacionescomplementarias 128



Aspectosesencialessobre degradaciónósea

80

60

40

20

0
VI IV VIII

A,nié La Rita

III 1 4 8 10 12 14 16 18 21 26 28 111/1

Fig.4.1. Frecuenciarelativadel pesototal de fragmentosidentificadosanivel taxonómico
sobreel total de fragmentosóseosrecuperados.

AmsJ~ Ritpkqm ~¿cqm
LaRJett Cnt daph.s
f.m: Cern,doph¡u
Erruik Cape»m~

Diagnóstico genético: algunas aproximacionescomplementarias 129



Aspectosesencialessobre degradaciónósea

Riera y el segmento intermedio de Ekain ofrecen un grado moderadodefragmentaciónosea,
donde se puede constatar una equiparación proporcional entre ambas categorías, si bien
hacia su segmento más tardío (111-II) se registra cierto incremento proporcional de los

fragmentos indeterminados, que aproxima los resultados al estadio característico de Anialda.

No se observan variaciones apreciables en el grado de fragmentación de cada serie,

exceptuando en la sucesión de Ekain, y quizá en La Riera, donde las variaciones detectadas

en el transcurso de su secuencia adquieren representatividad si se comparan con la profunda

estabilidad de Amalda, aun cuando no pueden considerarse significativas de modificaciones

sustanciales. Considerando válidas estas variaciones, el segmento intermedio de su secuencia
ofrece menor grado de fragmentación que los segmentos inicial y fmal, anotando la carencia

de datos para evaluar con detalle el grado de fragmentación de ciertos niveles (4/6).

La proporción de fragmentos mensurables sobre el total de fragmentos identificados

constituye un nuevo parámetro de definición del grado de fragmentación y único método de
evaluaciónallí dondepudieraexistirunaposiblepérdidadeesquirlasy pequeñosfragmentos
oseos irreconocibles. En cualquier caso, el avance en la analítica de degradación del material
representa una base de análisis progresivamente más restringida, limitando así las

capacidades potenciales de evaluación, de tal forma que para disponer de una mayor

fiabilidad tan sólo se puede acudir a las muestras con un número suficientemente

significativo de fragmentos. En estas condiciones, las estimaciones procedentes de las series

seleccionadas diferencian varios estadios progresivos de fragmentación:

Fig. 4.2. Frecuencia relativa de fragmentos mensurables sobre el total de fragmentos óseos
Identificados anivel taxonómico. >
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1. Mínima proporciónde fragmentosmensurables

La Riera(Cervusetaphus/Caprapyrenaica).Los escasosfragmentosmensurablessonreflejo inmediatodel

escenarioglobal de piezasidentificadas,particularmentedel elevadogrado de diversidadtaxonómica,al

contemplartanto piezasdensasy compactas(falanges)como piezascon escasacapacidadde resistencia

(mandibulas),unarelación defragmentosque no parecerespondertanto a un perfil de fraccionamientocomo

a efectos derivadosde la diversidad del perfil anatómicogeneral. La mayoríade las interpretaciones

tafonómicassobreel registrode La Rierainsisteen las correspondenciasconel elevadogradode fragmentación

del registro (Altuna 1986; Strauset al.1983),unfaetorconsideradoglobalmenteparalas diferentes

unidadesanatómicas.Los fragmentosneurocranealesse hallan completamentefragmentados,habiendo

encontradotambiénun elevadogradode fraccionamientoenlos elementosaxialesmásdensos,las vértebras,

incluyendocuerposvertebrales.Enel esqueletosehadocumentadoescasasepífisisdehuesoslargosenteros,

así comounagranmayoríadelas diáfisis,a consecuenciadel elevadogradode fragmentación,impidiendoasí

ladefmiciónde caracteresbiométricossobretodoenel primer caso. Sehaobservadounamayorequiparación

proporcionalentrediáfisis y epífisis para lo huesosmetacarpianosy metatarsianos.El elevadogrado de

fraccionamientoesinterpretadoa resultasdeaccionesantrópicas,aduciendopor ejemplola roturadelas epífisis

con el propósitode extraerla grasainterior, la roturadel cráneoparaextraerel cerebroy los cortessobre

falangesterminalesy astrágalosparaaprovecharel tuétano.Dehecho, la escasapresenciade estasúltimas

piezascontrastacon las posibilidadespotencialesde supervivenciade un huesotan densoen contextosde

elevadafragmentaciónsedimentada.Los análisiscomparativosconel desgloseesqueléticode CaprapyrenaiCa
intentan asegurarunas pautas de manipulación diferentes para ambas especies,argumentandounas

probabilidadesde mptura intencionadaligeramenteinferior para la última y por tanto la intención de

aprovecharmenossistemáticamentelos aportesde grasay tuétano,especialmenteenlas diáfisis de los huesos

largos.

Amalda(Rupicaprarupicapra),la mayoríade fragmentosqueofrecenmedidaspertenecena piezascon

buenasexpectativaspotencialesde conservaciónpreferencial(falanges,astrágalos,centrozarsosy molares),

ofreciendoasíun cuadrorestringidoqueno desentonadel escenariogeneralasignadoa elevadascondiciones

de fragmentación,donde las mejoresposibilidadesde supervivenciase correspondencon piezasdensasy

compactas.

EkainVII (Cervuselahus).Apenassehanpodidodocumentarfragmentosmensurables(7 elementos),que

pertenecenensutotalidada falanges.la escasaproporcióny suexclusivadependenciahaciapiezascompactas

y densasgarantizael contextode elevadafragmentacióndel materialóseo.
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Erralla y (Caprapyrenaica). Los fragmentosmensurablesde CoprapyrenaiCa resultanpertenecertanto a
piezasdeelevadaresistencia(falange,astrágalo,calcáneoy centrotarso)comoa piezasde relativafragilidad

(mandíbula,maxilar, escápula,humero,tibia y fémur),cuadroqueofrecesemejanzascon el obtenidodel

tafonemanaturalde la especieenel yacimiento(IV), dondeel conjunto de fragmentosmensurablesregistra

una integracióndepiezascompactas(astrágalo)y piezasmásfrágiles (tibia y fémur), quedebieraasociarse
inequívocamenteaun escenariode escasafragmentaciónosea.

2. Moderadaproporciónde fragmentosmensurables.

CuevaMorín (Cervuselaphus).La mayoríade losfragmentosmensurablesde Cervuselaphuspertenecena
las falanges,aúnregistrandotambiéndientes,astrágalosy metacarpos.Así pues,buenapartede losfragmentos
en cuestióncoincidenconpiezasdensasy compactas,conaltasprobabilidadesde conservaciónenescenarios

de elevadafragmentación.

Tito linstillo (Cerrar elaphus).El cuadrode fragmentosmensurablesparael Cen-uselaphusparticipade las
característicasgeneralesdel cuadroesqueléticocompleto,encuadrandoentrelas constantesmásfrecuentestanto
piezasconelevadacapacidadde resistenciacomopiezasconunamayorfragilidadpotencial. En cualquiercaso,
el registroafectaaprecianvariacionesimportantesen laproporciónde fragmentosmensurablesduranteel
transcursode su breve secuencia,dejandodetectaruna curva de incrementodel grado de fragmentación
conforme se avanza,integrandoen su extremo superiorun estadiode elevadafragmentación,próximo al
obtenidopor términomedioen la Riera:

1. En las muestraspertenecientesal segmentoinferior (2- lc) los fragmentoscapacesde ofrecer
medicionessuelenpertenecera falangesy astrágalos,aúntambiénreconociendometápodos,húmeros,
fémuresy tibias, e incluso,ocasionalmente,mandíbulas(lc).

2. En las muestrasque integranel segmentosuperior(lb-la) la mayoríade fragmentosmensurables
resultanserfalangesy astrágalos.El restode las piezas consignadasen el segmentoanteriorofrecen
menoresposibilidadesdemedición.En suma,las únicaspiezasmensurablesson aquellasquemuestran
mayorcapacidadderesistencia,siendoescasaso prácticamenteausenteslaposibilidaddemediciónde
las otras piezasde menor resistencia.Estos parámetrosconfirman un incrementodel estado de
fragmentacióndel huesoen los nivelessuperiores.

Erallam (Caprapyrenaica).El nivel III tan sólo reúnedosfragmentosmensurables,no pudiendoestablecer
demasiadasvaloracionesal respecto,máximeconsiderandolos inconvenientesimplícitos enlamuestra.
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3. Elevadaproporciónde fragmentosmensurables.

Rascaño(CoprapyrenaiCa). En grandeslíneas,el cuadrode fragmentosmensurablescoincideconun escenario
de escasafragmentación,al contarde forma significativa con piezasde escasacapacidadde resistenciay
extremadafragilidad, aúncuandoen el transcursode su secuenciase confirmanvariacionesde consideración
enlas proporcionesy asípor tanto las probabilidadesenelgradode fragmentación:

1. En el segmentoinferior de la secuencia(5-4a), la proporciónde fragmentosqueofrecenmedidasresulta
ciertamenteelevada.La mayoría deestosfragmentossonfalangesperoseaprecianimportantescontenidos
de fragmentospertenecientesa piezasmuy poco resistentescomo maxilaresy mandíbulas,escápulas,
humeros,einclusocráneosenlos nivelesdemenorfragmentación.El cuadrodepiezasasíobtenidoratifica
unescenariodeescasafragmentación.Los efectosderivadostanto del descuartizamientointencionadode
animalescomode conservacióndiferencial postdeposicionalresultande escasaincidencia.

2. En el segmentosuperiorde la secuencia(2-1), laproporciónde fragmentosqueofrecenprobabilidades
de medicióndesciendesustancialmente(alcanzandocifras muy próximasa las previstasen el segmento
inferior de Tito Bustillo). La mayoríade estosfragmentosresultanserfalanges,auncuandosusfrecuencias
estánmuy por debajode lo previstoenotras series.Así pues,el incrementodel gradode fragmentación
registradoen el segmentosuperiorde la secuenciacoincideconunacapacidadparaobtenermedicionesen
las piezasmás compactasen detrimentode las piezasde mayor fragilidad. Estascondicionesparecen
asegurarunatendenciadeincrementodel gradode fragmentacióndel material.

UrtiagaD-C (Cervuselaphus).El conjuntode fragmentosmensurablesdocumentadosen las muestrasque
componenel segmentosuperior de Urtiaga ofrece unanotablediversidad,máspor efectosde la propia
diversidadtaxonómicacaracterísticadel registroóseoidentificadoglobalmentequeporconsecuenciade una
correspondenciaestrictaconclavestafonómicasparticularesderivadasde supuestosde degradación(recuérdese
quelas variablesdel registroóseoparecendependerenbuenamedidade un diseñoinadecuadodeexcavación).
Laconfiguracióndel nivel D constituyeunaexcelentereferenciaparala comprobacióndelas falangescomo
piezascon mayoresprobabilidadesde ofrecermediciones, juntoadientesaisladosy astrágalos.Otraspiezas
queofrecenmedidasresultansermetápodosasícomohúmerosy radios.
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Aitzbirtate IV auriñaciense(Cervuselaphus).La muestraauriñaciensede Aitzbirtate IV apenasofrece

fragmentosmensurables,resultadomuy disparsu distribucióny sindependerde las piezasmásdensas.

4. Muy elevadaproporciónde fragmentosmensurables.

la proporcióndefragmentosmensurableses sustancialmenteelevadaen comparacióncon las restantesseries
cantábricas.No escircunstancialtanelevadapresenciade fragmentosmensurablesconcoleccionesprocedentes
de antiguasexcavaciones,dondeexistendudassobresi lametodologíade recogidade materialpudierahaber
provocadounaselecciónde los restosde fácil e inmediataidentificacióny el abandonode los fragmentosde
difícil identificación,particularmentede esquirlasy pequeñosfragmentos.

La Paloma(Cervuselaplius) . Entrelos fragmentosmensurablesen la Palomase documentanla práctica

totalidaddepiezas,circunstanciarelacionadaconel amplionúmerodefragmentosquecomponensusmuestras.
En casi todasestas,los fragmentosmensurablessuelenpertenecerafalangesy astrágalos.Dientesy en menor

medida,metápodos,centrotarsosy calcáneos,constituyenotraspiezasconelevadasprobabilidadesparaofrecer
medidas.No obstante,tambiénse constatanotros componentesde menor resistenciatantode las extremidades
(escápulay pelvis, fémury húmero,radio y tibia) comode lacabeza(maxilary mandíbula).

UrtiagaF-E (Cervuselaphus).El conjunto defragmentosmensurablesdocumentadosenel segmentoinferior

de la secuenciade Urtiagarespondeplenamentea las característicasanalizadasparasu segmentosuperior,si
biencon un menorgradode diversidadtaxonómica:falangesy astrágalosconstituyenlas piezasconmayores
probabilidadesde medición, siguiendolosdientesaisladosy los fragmentosde húmero.
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Síntesis:

(1) Sobre La Riera y Amalda

Los escenarios de elevada fragmentación representados en la serie asturiana de La
Riera y en las series vascas de Amalda y Erralla, pueden ser interpretados en dependencia
múltiple hacia agentes postdeposicionales de diversa índole. Desde un punto de vista

eminentemente empírico, algunas asociaciones entre los índices de fragmentación osea y los

cuadros esqueléticos en algunas series no ratifica contextos de degradación natural del
depósito. Los perfiles de elevada rentabilidad que caracterizan algunas sedes como La Riera

y Amalda,asociadosa la identificaciónde piezasde mayorfragilidadfrente a procesosde
destrucción postdeposicional, no constituyen rasgos característicos de los escenarios de
elevada fragmentación postdeposicional. El elevado grado de fragmentación oseo de La

Riera coincide con diversos criterios difíciles de justificar en un contexto de carácter
postdeposicional: el predominio de piezas frágiles como costillas; la escasez de piezas

densas y compactas como falanges, carpos y tarsos; la relativa abundancia de huesos

apendiculares largos; y la abundancia de mandíbulas entre los fragmentos mensurables.

Así, el escenario sostenido de fragmentación en La Riera y Amalda no debe obedecer
tanto a un contexto perenne de destrucción deposicional como a conductas intencionadas de

carácter cultural, posiblemente relacionada con actividades de tratamiento de las presas.

Algunos rasgos particulares sobre la degradación del material oseo ratifica la dependencia

haciacausaseminentementeculturales,particularmentela fracturaciónde piezascompactas
y densas. Así sucede con las rupturas de falanges, en las que predomina la rotura
longitudinal por la cresta sagital como respuesta intencionada.

Diagnóstico genético:algunasaproximacionescomplementarias 136



Aspectosesencialessobre degradaciónósea

Aun admitiendo la posibilidad de factores postdeposicionales, sus implicaciones en
el registro empírico tiense a concebirse desde una dimensión individualizada, idónea para

la explicación de determinados niveles o áreas de un mismo yacimiento, pero incapaz para
ofrecer soluciones sobre la totalidad del depósito y de toda su secuencias. Las consecuencias

de acciones de pisoteo continuado cabría interpretarse como una solución adecuada a las

secuenciasampliasy continuadas,dondela prolongaciónreiteradapudieraserfactor clave
parala degradacióndel materialenterrado.

(2) SobreEkain~

El elevadogradode fragmentaciónóseaenlos nivelesmagdaleniensesde Ekain (VII-
VI) puedeinterpretarsecomoresultadode unaelevadaintensidadde ocupación(Altuna y
Mariezkurrena1984), que debieramásponerseen relacióncon actividadesintensasde

tratamientode los animalesqueconactuacionesno intencionadasderivadasde un régimen
de ocupaciónconstante,auncuandotambiéncabeadmitir queel descensoen la proporción
de fragmentosdeterminableshaciael nivel calificadocomoMagdalenienseInferior en Ekain
(VII) debieraponerseenrelaciónconla elevadacontribuciónde las capturasde individuos
reciénnacidos.No en vano, adelantemosquela singularidaddelespectroesqueléticode las
muestrascorrespondientesa estesegmentode la secuenciaocasionanun gravedesajuste
respectode las constantestafonómicasparalas restantesseriescantábricasreconocidas,que
encuentraunaasociacióninmediatacon la propia singularidadde las cohortesde edad,
particularmentecon las elevadasproporcionesde individuosreciénnacidos.

(3) SobreRascaño

Los escenariosde escasafragmentaciónratificanun índice insignificanteen cuanto
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a los efectos de modificación postdeposicional, pudiendo interpretarse a efectos culturales

desde dos hipótesis distintas: bien como resultado de un indice efimero de ocupación, bien

a resultas de un índice somero de tratamientode los animalescapturados.En realidad,
ambashipótesispuedenadquirir validezparaRascafio,cuyo registroofreceal menosclaves
inequívocas en este último sentido, de acuerdo con un perfil esquelético propenso al
abandonode las partesmenosrentablesdelanimal. Por otraparte, la evolucióninternahacia
el incrementodel gradode degradacióndel materialpuedetambiénestardeterminadopor

cambiosen las clavesanteriores,bienporunamayordensidaden el régimende ocupación,
bien por una mayor consistencia en las tareas de manipulaciónde las carcasasanimales.

(4) Sobre Ekaiw

El escaso grado de fragmentaciónoseade los nivelesde Ekain asignadosal Paleolítico
Superior Inicial (X-IX) es interpretado como síntoma de un escenario de ocupación efímera

(debiendo contextualizarlo en un escenario de Ursusspelaeus).Recuerdese a este propósito
como la integridad de los restos resulta especialmentesignificativa en las piezas del
esqueletoapendiculardistal, especialmenteenmetápodosy falanges,estasúltimasafectadas
de forma sistemáticapor corteslongitudinalesen los momentosde máximafragmentación
asociadosa escenariosde ocupaciónhumana. Algunas brevesanotacionesde carácter
tafonómico,como la ausenciade fracturase incisioneshumanasen los huesos,las rupturas
atípicasde ciertoselementosen comparaciónconlos patronesde fracturaciónhumana,la

ausenciade tratamientosparaseccionartendodesde uniónentremúsculosy huesos(sobre
epífisis, astrágalos,centrotarsosy calcáneos)y la presenciade huellasde mordisqueo,
pareceasegurarque unarelacióncausaldirectaentreel escasogrado de degradacióny
actividadesde animalescarnívoros(Ursusspelaeus).
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(5) Sobre las seriesindustriales

Los escenarios de escasa fragmentación asociados a series de carácter industrial

pueden estar en relaciónconposiblespérdidasdelmaterialmásfragmentadoa consecuencia
de unaselecciónpreferencialde los fragmentosmásconsistentes.En estesentido,algunas
referenciassobreel tamañode los fragmentosdeterminablesen diversosyacimientovascos
(Urtiaga, Lezetxiki y Aitzbirtate IV) confirman la abundanciade fragmentosde gran
longitud (superiora 7 cm.) y pesorealmenteapreciable(superiora 50 gr.), en marcado
contrastecon lo evaluadoen algunosyacimientosexcavadosrecientemente.En principio,
cabríamantenerreservassobrela significación de susmuestras,al sermuy probableuna
perdidade pequeñasesquirlasa causade una tendenciaa seleccionarpreferentementelos
fragmentosmásreconociblespor suentidady tamaño.A esterespecto,contemplarquelas
tareasde recuperaciónde fragmentosrealizadasmásrecientementeen la escombrerade
Urtiagavuelve a ratificarseun marcode escasafragmentacióndelmaterial óseo.
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Los agentescarnívorosdeacumulación

La defmiciónde los escenariosde acumulaciónosteoarqueológicaal margende las
actividadesde homínidosen la cornisacantábricaconstituyebásicamenteun análisisde los
escenariosde concentraciónde restosde Ursus spelaeus.Las síntesismásrecientessobre
el papel del Ursusspelaeusen contextosarqueológicosy paleontológicoscentroeuropeos
(Musil 1980-1981)constituyenlos mejoresreferentesparacontextualizarlos escenariosde
dominio de esta misma especiehacia las primerasfases del PaleolíticoSuperior Inicial

Cantábrico.En principio, los registroscantábricosdel PaleolíticoSuperiorseencuentran
bastantedistanciadosde los registrosde canívoroshabitualesen áreascentroeuropeas
(Kahlke 1975; Gamble1983b, 1990), si bien la dinámicaevolutiva propuestaparael área
cantábricaofrecevarias coincidenciasen lo referenteal puntode inflexión: el abandonodel
antiguo escenariode predominio de carnívorosde gran talla en tomo al 20.000 B.P.

(Gamble1990),momentode expansiónde los carnívorosde menortalla (preeminenciadel
Canislupus y, en menormedida,de Vulpesvulpes).
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Frentea los escenariosdependientesdel Ursusspelaeus,la intervencióndepequeños
carnívoros(cánidos, félidos, mustélidosy vivérridos) en la formación de los depósitos
resultamásdificil de determinar:la incorporaciónde pequeñoscarnívorosen coincidiencia
con la desapariciónde los carnívorosde mayortalla puedeinterpretarsetantoaresultasde
actividadesde cazapor gruposhumanoscomodela ocupacióndelascuevaspor animales
en períodosde desocupacionhumana(Gamble1990). En esteúltimo caso la dependencia

en el depósitoosteoarqueológicosóloafectaal espectrode microvertebrados(salvoquizá
enel casode Canislupus,que pudieraabatirespeciesde mayortamaño).En cualquiercaso,
este tipo de inferencias aparecensiemprecondicionadaspor los inconvenientesque se
derivande las conductasintraespecíficas,de las disparidadesapreciablesen los hábitosy
conductasregistradasincluso dentrode unamismaespecie.

La discriminaciónde los depósitosentrehomínidosy Ursusspelaeus,considerando
suincompatibilidadpor factoresde peligrosidady rivalidad/competitividad(Straus1982),
ha sido interpretadocomomedidadel gradode desarrollotecnológicohumanoen fasesdel
PaleolíticoInferior (Medio) y del gradode expansióne intensificaciónde la productividad
humanasobreescenariosterritorialesenfasesdel PaleolíticoSuperior(Lindly 1988; Straus
1982; Villaverdey Martínez1992):el abandonoprogresivode ocupacionescarnívorasy la
tendenciade incrementodel gradode ocupacionhumanaesasumidaa resultasde cierta
progresióndesdeabrigosde tiempocompartido(alternanciaocupacionalentrecamiívosy
homínidos)hastaasentamientosde ocupacióna tiempocompletopor el hombre.

La relaciónproporcionalcarnívoros/unguladosconstituyela referenciamásinmediata
parala identificacióngenéticadel agentede acumulacióndel deposito,habiendode precisar
los parámetrosquedeterminanel umbralde acumulaciónpor las conductasalimenticiasde
los carnívorossuperiores:el análisiscontrastadoentreyacimientosdel levantepeninsular
considerala cifra del 30% de carnívoroscomoel umbralde diferenciación,asegurandolos
coeficientessuperiorescomoíndicesde actividadcarnívoray, en contrapartida,los indices
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inferiorescomo índicesde actuaciónantrópica.Enel casocantábrico,puedendiferenciarse

dos escenariosen función de la proporciónde fragmentosde carnívorossobrela totalidad
de fragmentosidentificadosy en relaciónconla distribucióntaxonómicapor especies:un
dominionetode Ursusspelaeusy un predominiode pequeñoscarnívoros(Vulpesvulpesy
Canislupus). Ambosescenariosrespondenaun patrónterritorial netamentediferenciado
(flg.4.1) aun posiblementeafectadopor las restriccionesen el reconocimientode los
registrosdesdeuna perspectivatemporal,al reproducirseen algunosyacimentosde las
comarcasvascas,particularmentehacia los segmentoscorrespondientesal Paleolítico
Superior,apenasencontrandoreferenciaen las comarcasasturianasy cántabras.
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A. Los escenariosasociadosa Ursusspelaeus

Lesescenariosde máximapresenciade carnívorosen el ámbitode estudioaparecen
restringidosa ciertostramosde los segmentosinferioresde ocupaciónde Ekain y Urtiaga
(PaleolíticoSuperiorInicial). Las mejoresprobabilidadesde análisis se centransobre el
amplio predominiocarnívorodel segmentoinferior de Ekain (X-IXb), interpretadocomo
resultadode conductasalimentariasde Ursusspelaeus(Altuna 1984, Torres1984),puesel
reducidonúmerode fragmentosen Urtiaga (G) anula en estecaso cualquierexpectativa
convincente.

En el escenarioseleccionadode Ekain (fig .4.3), aproximadamentela mitad de la
totalidadde fragmentosidentificados(55-40%)pertenecena carnívoros,conun dominio
neto de Ursusspelaeusy presenciaapreciablede Canis lupus,Crocutacrocuta,Pantera

pardusy Vulpesvulpes(fig.4.4). Estemodelobaseexperimentasucesivasvariacionesen
funciónde las frecuenciasde representación,de tal forma quela muestramássignificativa
por su mayor númerode fragmentos(correspondienteal subnivelXa) revelala máxima
representaciónde fragmentosde carnívorossobreel total de fragmentosidentificados(94%)
y la amplia concentraciónde Ursus spelaeus(97% de los fragmentosde carnívoros).De
hecho,la distribuciónde frecuenciasexclusivasde la especiemuestraunaprolongacióndel
Ursus spelaeusentreel límite de profundidades345-410cm., condos fasespuntualesde
máximarepresentación,localizadashacia380 y 395 cm. (fig.4.3): un intervalo asociadoa

fasesauriñacienses(28.000 B.P.), mediandoentre los subnivelesXa/IXb, que se hace
coincidir conla fasede mayoréxito ecológicode la especie(Torres 1984). La curvade
descensode la especieseprolonga a lo largo del intervalo IXb-IXa, para alcanzarsus
mínimasrepresentacionesen el nivel VIII. De hecho,el esquemaperdurahastael subnivel
IXa, dondese reproduceun predominiode Rupicaprarupicapra sobre Ursus spelaeus,
osiblementea consecuenciade un nuevoescenarioestratégicodependientede actividades
humanaso cuandomenosde alternanciaocupacional.
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En estascircunstancias,el escenariosueleinterpretarseesencialmentecomoresultado
de las conductasalimentariasde Ursusspelaeus,insistiendoenla plenaasociaciónentreesta
especie y un variado espectrode herbívoros: Cervus elaphus, Capreoluscapreolus,

Rupicaprarupicapra, Coprapyrenaica,Equuscaballusy Bisonpriscus(Bosprimigenius)

(Altunay Mariezkurrena1984).Unareflexiónconvincenteal respectorequiereel análisis
de las evidenciaso marcassobrelas superficiesoseas,ya no sólodesdela macroscopiade
los perfilesde rupturao rasgadosinodesdela microscopiade los surcosen susdiferentes
variantes(Binford 1981; Blasco 1992). En la actualidad,resultaimposible efectuaruna
sinopsisde estecalibre debidoa la ausenciade infonnacionesal respectoen las antiguas
monografiassobreel PaleolíticoSuperiorCantábrico,advirtiendosesolo algunasbreves
referenciassobrevisualizacionesmacroscópicasde las marcas,generalmenteen contextos
asociadosa elevadascantidadesde restosde Ursus spelaeus(Altuna y Mariezkurrena
1984),procedeimientosquepor totrapartehansidosometidosrecientementeaunarevisión
críticano del todo favorable(Haynes1983). En estalíneade análisis,las referenciasmás
frecuentesseorientanhaciala ausenciade elementosculturalesasociados(componentes
industrialeso restode talla),el escasogradode fragmentaciónósea,la ausenciade fracturas
e inciones asocaidasa actuacioneshumanasen los huesos (carencia de signos de
seccionamientode los tendondesqueunenlos músculosa los huesos,particularmenteen
torno a epífisis, astrágalos,centrotarsosy calcáneos),y a la presenciade huellas de

mordisqueo.

Las escasareferenciasindustrialesparael segmentoXa-IXa (pequeñosvestigiosde

carácterchatelperronense),la correspondenciadel espectroesqueléticode Ursusspelaeus

contafonemasnaturales(predominiode elementoscraneales,ausentescomponentesdistales
apendiculares,expresionesmásconvincentesde tareasantrópicasde deshollamiento)y la
ausenciade marcasintencionadasde selecciónanatómicaantrópicaen los fragmentosóseos
de unguladosherbívoros,demuestraun escenariode ocupaciónintensivade carnívoros,con

ocupacioneshumanasesporádicas.Enestesentido,la ausenciade elementosindustrialesen
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el subnivelXb constituyeun elementomásfiable paragarantizarla plenaconfiguración
del espectrode unguladosrespectode prácticasde animalescarnívoros. No obstante,
aunqueno sehanadvenidoreflejosde actividadantrópicaen los fragmentosdeungulados
para el tramo Xa-IXa, no puede desvincularsepor completo cierta relación con las
actividadesde consumohumano,aun resultandodifícil determinarla proporcionalidad
exacta.

Fig.4.3. Frecuenciasrelativasde carnívoros
sobreel total de grandesmamíferos
en la secuenciade Ekain.
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B. Los escenariosasociadoa pequeñoscarnívoros

Las esferasde tiempocompartidoasociadasa pequeñoscarnívorossólopuedenhallar
justificaciónencienosespectrostaxonómicosvascas,caracterizadosen cualquiercasopor
un predominiosustancialde fragmentosherbívoros(80% NR). La presenciaapreciablede

componentesculturalesrevelaun indice de ocupaciónhumanamuy superioral registrado
en dominiosde Ursusspelaeus,identificandola presenciade carnívorossimplementecomo
agentescomplementariosen la formacióndel depósitoosteroarqueológico,particularmente
en los espectrostafonómicosde micromamíferos,aunno pudiendodesestimarposibilidades

de consumohumano.El escenarioen cuestiónadquierepersonalidadsingularenlos niveles
másavanzadosdel segmentoinferior de Ekain (IXa-VIIO, en los nivelesintegradosen la
secuenciade Bolinkoba, en buenapartede los niveles incorporadosen la secuenciade
Urtiaga(1) y en el nivel solutrensede Ermitia.

Bolinkoba

Los índicesdecarnívorosinferioresmássignificativossecencuentranenlas muestrasde Bolinkoba(25-
15% NR; 30-40% NMI), caracterizandoseporun predominiode Vulpesvulpesentrelasespeciescarnívoras,
seguidode Canislupus, Pontherapardusy Ursussp., ordenaciónquesemantienetantoapartir del NR como
del NMI (fig.4.4.). Incluyendolos fragmentosdeherbívoros,resultaquelas frecuenciasdelostresprincipales
carnivoros(Vulpesvulpes,Pantheracfleo y enmenormedidaCanis lupus)superanalas frecuenciasde los
herbívorosexceptuandoa la Coprapyrenaica,componentepredominantedel registro. En estascondiciones.
No se contemplangrandesvariacionesen lasproporcionesentreambostipos deespecies,sobretodoa partir
del NMT. La posición distanciadade este yacimientorespectode los circuitosde movilidad másfrecuentes
garantizaun contextode desocupaciónhumanade la cuevaen determinadosperíodosy en tal caso, su
utilización comoguaridaporcarnívoros.

Ekain(VIII)

El escenariorepresentaun estadiotransicionalenun perfil evolutivo interno demayor recorridoque,
reconsturidosobreun descensoprogresivodefragmetosde Ursasspelaeusduranteel intervalocorrespondiente
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alnivel IX, procedealasustitucióndel dominio de máximopredominiocarnívoroporun dominio antrópico,
caracterizadoporun ampliopredominiodeespeciesherbívoras(82%). El cambiooperativoen la proporcion
carnívoros/herbívorosvieneademásacompañadopor un cambioefectivo enelperfil de especies.El espectro
de diversidadpara las especiescarnívorasno experinientacambios en los primerosestadiostransicionales
sobrefasesinmediatamenteanteriores:predominiode fragmentosde Ursas spelaeusy cierta presenciade
fragmentosde Canis lupus. Crocutacrocuta, Pantherapardas L. y Vulpesvulpes.Por contra, el espectro
taxonómicode la fasetransiciona](VIII) representaun cambiode orientacióndrástico:ladesapariciónde Ursas
spelaeus,el predominiode Vulpesvulpesy la presenciade Canis lupus. Integrandolos herbívoros,las
frecuenciasde Vulpesvulpesson inferioresalas previstasparaCervuselaphusy Rupicaprarupicapra. Las
frecuenciasde Vulpesvulpesconstituyenla máximarepresentacióndecarnívorosde pequeñatalla en todala

secuencia,exceptoun repuntepuntualde Canis lupus reproducidoen el nivel IV (36.36%).Las frecuencias
de Vulpesvulpesdesciendenprogresivamentealo largode la secuenciaqueresta,sobreel total defragmentos
reconocidosdc carnívorosy herbívoros.

Urtiaga

Los índicescarnívorosen las muestrasinferioresde Urtiaga(1-O, prácticamenteestérilesteúltimo)
resultanmuy similaresalos obtenidosparalas muestrascorrelativasde Ekain(28-22%),si bien enestecaso
los fragmentosidentificadosresultanmuy escasose invalidanen cierta medidala capacidadparasoportar
argumentosconvmcentes.La mayoríade fragmentosidentificadosde carnívorospertenecena Vulpesvulpes,
únicaespeciequeadquiereconstanciaa lo largo de todala secuencia,puesaundocumentándoseunaamplia
diversidadtaxonómica (Canis lupus, Ursas sp., Mustela ermínea,Mustelaputorius, Meles metes,Felis
sylvestris,Felis íynxy Pantheracf leo), las especiesno suelenaparecerde formarecurrenteenlas diversas

muestras,probablementea causade las variacionesenelnúmerode fragmentos.

De formapuntual, seadvierteunaconsiderableproporciónderestosde carnívorosenel nivel IV de la
secuenciade Ekain (40%), circustanciasingularpor su localizaciónhacialasfasesmástardíasde ocupación
del yacimiento. Sucontextualizaciónresultaaúnmásproblemáticaconsiderandoquelas muestrasfaunísticas
al respectono contienenun númerodefragmentossuficientementerepresentativo,dificultandode estamanera
unareconstrucciónprecisade las estrategiashumanas.
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Unaperspectivaintegradade los dominiosde alternanciaocupacionalentrehomínidos
y carnívorosdemuestraalgunasclavesimportantesen el diseñofuncionalde asentamientos
y en las constantesde evoluciónsincrónica:

1. Variabilidadterritorial. Los dominiosde alternanciaocupacionalcarnívoros/homínidos
aparecenllinitadosa las comarcasvascas,advirtiendoasíunaprofundadivergenciaconlos
yacimientosasturianosy cántabros,dondeapenassedocumentanfragmentosde carnívoros.
En principio, la ausenciade carnívorosen la prácticatotalidadde seriesasturianasrevela
un régimende ocupaciónantrópica,pero las escasasprobabilidadesparacalibrarsiquiera
de forma aproximadala relaciónproporciónalcarnívoros/herbívorosparalas muestrasdel
PaleolíticoSuperiorInicial matizacuandomenoslos resultados.No en vano, las muestras
inferioresde la secuenciaescogidaen Cuetode la Mina (G-F) muestraníndicesmoderados
de fragmentosde carnívoros,aunno pudiendotomarsedemasiadoen cuentaconsiderando
laspérdidasde materialen suscolecciones.Desdeluego, seadvierteunadisminuciónde las
proporcionesde fragmentosde carnívoroshacianivelesmásavanzados(E), asocaidosa los
complejossolutrensesmástardíosen el yacimiento.En cuantoa las comarcasvascas,se

contemplandiferenciassignificativasa escalalocal: las proporciónesde los fragmentosde
carnívorosen los yacimientossituadoshacialas zonasinteriores(Lezetxiki, Bolinkoba)
resultansuperioresa las cifradasen zonascosterasdel área,posiblementecomoproyección
del indice de ocupaciónhumana.

2. Variaciones cronológicas. La tendenciacontinuista en la relación proporcional

carnívoros!herbívorosperfiladaduranteel transcursode la secuenciade Ekain adquiere
representatividadcomo escenariode cambio sostenido,cuandomenos, en el índice de
ocupaciónhumana,de acuerdoconunaprogresiónsostenidasobretresestadiosprogresivos
de cambio:
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1. El nivel Xa contienelos primerosindicios de ocupaciónhumana(trazasindustriales)aun
no existiendocriteriosdefinitivos paraconfirmarunavinculacióninmediataentremuestras

faunísticasy las actividadesde caractercultural. No en vano, la ausenciade incisionesy
rupturasoseaspropiasde las actividadesde descuartizamientohumano,el escasogradode
fragmentacióndel materialoseoy las evidenciasde huellasde mordisqueoconstituyenlas
clavesparaasociarla presenciaherbívorosalas conductasalimenticiasde carnívorosy no
tanto a las actuacioneshumanas(Altuna y Mariezkurrena1984)

2. El tramo superiodel nivel lix es interpretadocomo escenariodependienteesencialmente
de actividadesde aprovechamientohumano,conincidiendocon la práctica desapariciónde
fragmentosde Ursus spelaeus.La presenciade varios fragmentosde Vulpesvulpespuede
resultarde ocupacionestemporalesde la cuevapor animalescarnívoros,pero no parece
tenerunavinculacióninmediatade la presenciade herbívorosde grantamaño,que deben
asociarsepreferentementecon actividadesde caracterantrópico.

3. El nivel VIII confirmaun nuevoavanceen la configuraciónantrópicadel registro,cuya

expresiónmássignificactivaresultadel incrementotanto de los restosindustrialescomodel
grado de fragmentacióndel material oseo asociado.La presenciainequívocade estos
indicadorescultutalescontrastacon la ausenciade incisiones o rupturasen los huesos
propiasde patronesde actividadhumana.A pesardeestacontrariedad,puederatificarseuna

dependenciadel registrode herbívoroshaciaactividadesde cazapor gruposhumanos.

La tendenciaasí establecidapuede interpretarsecomo el mejor modelo evolutivo
disponibleporel momentoparala tmasicióndesdeun escenariode tiempo compartidohasta
un escenariode tiempocompletoporhomínidos.Resultadificil establecerestemodelocomo
patrón signficativo a escala regional si bien se cuentancon propuestasde caracter
alternativo.Así, aunquemenosperceptible,una tendenciaen el mismo sentidosepuede
apreciarduranteel transcursode las secuenciasde Urtiagay Bolinkoba.
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- Los mayoresindicesde carnívorosen la secuenciaUrtiagaseencuentranen las muestras
del segmentoinferior, correspondientesa las fasesdel PaleolíticoSuperiorInicial (I-G),
paraexpermientarun descensohacialas fasesmástardías(F-D), coincidiendocontramos
de mayor intensidadantrópica.

- Lesmayoresindicesde carnívorosen la secuenciade Bolinkoba selocalizanen muestras

de suprimeramitad (VI-IV), paradisminuiren susegundamitad (III-III/I), manteniendo
siemprevaloresmuy superioresa las estimadasen las restantesseriesvascas.

Los espectrosde unguladosasociadosaescenariosde ocupaciónalternanteen el área
vascatiendena interpretarsecomoresultadode las costumbresalimenticiasde carnívoros,
en función de los siguientescriterios: ausenciade elementosculturalesasociados(asípor

ejemplo,el subnivelXb de Ekain no contieneningúnelementoindustrial, ni siquieralasca

o restode talla alguno),escasogrado de fragmentacióndel materialóseo(la integridadde
los restosresultaespecialmentesignificativaen laspiezasdel esqueletoapendiculardistal,
sobretodo en los metápodosy las falanges,piezasestasúltimasqueaparecenal completo
enEkain), ausenciade fracturase incionesasocaidasaactuacioneshumanasen los huesos,
conrasgosatípicosen comparaciónconlos patronesde fracturaciónhumano(en Ekain no

sehanregistradosignosde seccionamientode los tendondesqueunenlos músculosa los
huesos,particularmenteen tornoaepífisis,astrágalos,centrotarsosy calcáneos)y presencia

inequívocade huellasde mordisqueo.
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APENDICE
De las siluetas estratigráficas

El análisisde la basedocumentalen materiaarqueozoológica,especialmentede sus
correspondenciascon el trazadosecuencialde ordenaciónestratigráfica,así comode sus
relacionesconrangosbásicosdegenéticadeposicional(gradode fragmentación),constituye
el punto de partidaesencialparael desarrollode las propuestasinterpretativasexpuestas
en este ensayo.Puestoque la definición de los significadoscontextualesderivadosdel
registroempírico arqueozoológicoactual constituyeen el fondo una proyecciónde los

caracteresimplícitos en los diseñosestratigráficosde lasdiversassecuencias,la capacidad
de resoluciónde las seriescantábricasobjetode estudioexige un tratamientoespecificode
las categoríasde definición metodológicadel continuumestratigráficode acuerdocon los
avancesde la disciplina. En esteensayoseproponeunaordenaciónde los resultadosen
funciónde las categoríasbásicasde resoluciónde imagenexpuestaspor los elementosde
definición estratigráfica,cuyo punto de partidamás elementalseencuentraen la latitud
cronológicade los depósitos.
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Los escenariopuntuales

Lasbasesdocumentalesdisponiblesen las brevessecuenciasreconocidashastaeste
momentoen los recientesestudiossobre LasCaldas,Tito Bustillo y Piélagoconstituyen
unaescalainferiorde análisis,a consecuenciabásicamentedel limitado recorridoofrecido

por sus respectivassecuencias.Así, aunqueestasmismas seriesdebieranaportaraltas
probabilidadesde resoluciónde imagenenla búsquedade tendenciasprogresivas,la misma
interrupciónde sussecuenciasimpide la elaboraciónde los diseñosevolutivosen todasu
amplitud, limitación que dificulta considerablementecualquier intento de formalización
contextual de las líneas evolutivas y de reconstrucciónintegrada de los modelos
ecosistémicosen la búsquedade unacomprensiónglobalde la dinámicade cambio.Desde
este punto de vista, cualquier intento de interpretaciónde las oscilacionesadaptativas,

particularmenteen una identificación precisa de las alternanciascríticas, requiere
inevitablementesu contrastaciónconmodelosobtenidosen secuenciasde mayorrecorrido,
auncon riesgosderivadosde las singularidadesespecfficasdecadaserie.

La definiciónprecisade estetipo de escenariosseencuentraademásmediatizadapor
factoresde muy distintaíndole. Así, la imagende Tito Bustillo aparececondicionadapor
unaindefinición de su segmentocronológicoque, afectadopor la posibilidadde un hiatus
en torno al segmentointermediode su secuencia,tieneefectosderivadosen el marcode
interpretaciónde la dinámicade cambios. En cuantoa la configuraciónde las imágenes
en las secuenciasde Las Caldas y Piélago, los intentos de reconstrucciónaparecen
gravementedistorsionadospor la escasafiabilidad derivadadel reducido numero de
fragmentos,unacircunstanciaque dificulta unapercepcióndefinida de la dinámicade
cambiosal introducir un alto componentede variaciónpor azar. Por estarazón, resulta
habitual asimilarseel diseñode Piélagocon los esquemasregistradosen el yacimiento
inmediatode Rascañoparalas fasescontemporáneas,unacircunstanciaque debieratener
efectosveracesen sus líneasgenerales,aúncuandolos estudioscomparativosentrelos
registrosfaunísticosevidenciancienosdesajustes.
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Las secuenciasde corta latitud cronológica(pequeñaescala)

Las secuenciasde ocupaciónhumanareconocidasen Rascaño,Amalda y Ekain
ofrecenextensióncronológicasuficientepara la elaboraciónde modelosecosistémicos
consistentes,aunno facilitandounareconstruccióngeneralparatodoel períododeestudio.
Considerandola infraestructuraempíricadisponible, la extensióncronológicade estas
secuenciasrepresentaunacoyunturaidóneaparaelaborarun diseñode las estratigrafías
contextualesaunaescalaregionaly obtenerimágenesprecisasde lastrayectoriasevolutivas
definidas sobreestímulosde caráctercíclico (perturbación/recuperación)y concatenación
de variacionesde distinta índole, de magnitud similar a las tendenciasdireccionales
implícitas en los recorridospuntuales.

En última instancia, la definición de las imágenes sigue dependiendode las
condicioneslocalesde sedimentación.La concatenaciónevolutiva del depósitoen estas
secuenciasrevela cierta dependenciahacia tramos de sedimentaciónmasiva donde la
incorporacióndeprocesoserosivosde carácterlocal y regional,queimpidenen numerosas
ocasionesla determinacióndeprocesoso factoresconcatenadossobreestímulosculturales
per sé. Una de las expresionesmás conocidasen este sentido se encuentraen las
discontinuidadesque, a nivel regional, se reconoceduranteel continuum filogenético
solutrense,a causade los procesosde erosiónasociadosa las condicioneshúmedasde
ciertosepisodios(Laugeriey Lascaux),de magnitudsuficienteen ciertasseriesasturianas
comoparaimpedircualquierreconocimientode las entidadesde ocupaciónhumanaen las
fases de reactivación cárstica (Coya Rosa, Cueto de la Mina), condicionando
indirectamenteaspectosde matizculturalcomolasdefinicionesenlos índicesdeocupación
y en las supuestasconstantesespecializadasde los espectrosde caza. En este sentido,las
dificultadesresultanespecialmenterelevantesenaquellassecuenciaspropensasa rangosde
profundaestabilidad,habitualesen las seriesde Rascañoy en algunoscomponentesde
Ekain(trazasbiogeográficas).La preeminenciade curvasplanasdificulta enalgunoscasos
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la propiadeterminaciónde las tendenciasdireccionalesimplícitasa medioplazoe incluso
en toda su secuencia.En cualquiercaso, las extensionesde latitud media ofrecen las
mejoresilustraciones,por el momento,del dinamismoquegenerael sistemaadaptativoen
función de los ajustesflexibles, constituyendoademásunabasede referenciaeficaz en
algunassecuenciasde mayoralcanceque, comoLa Riera,ofrecenintervalosdeocupación
netamenterepresentativosde estemodelo (segmentosolutrense).

Las secuenciasde latitud cronológicamedia(mediaescala)

La secuenciade ocupaciónreconocidaen La Rieraofrecela coyunturamásidónea
parala elaboraciónde unadinámicacontextualaescalaregional.La extensióncronológica
resultasuficienteparadefinir imágenesprecisasde las trayectoriasevolutivasbasadasen
estímulosde caráctercíclico y de su proyecciónsobretendenciasdireccionalesimplícitas

(por ejemplo las tendenciasdemográficasde largo plazo) y las tendenciascíclicas que
operanporperíodosde tiempo (ascendencia,clímax y regresión).Se trataen suma,de la
interacción secuencial de procesos predecibles que se prolongan a las reiteradas
modificaciones,cambiosdeajustey crecidasdeumbralde lasperiodicidadesprehistóricas,
cuyaacumulaciónprogresivageneralos cambiosde identidadcultural. De estaforma, la
secuenciade La Riera se convierteen clave esencialparala definición de la dinámica
adaptativaen susmúltiplesescalas,dimensionesy variantes.En cualquiercaso,la imagen
aparecedeterminadapor la calidadde los segmentosestratigráficos,particularmentepor

el caráctery dicontinuidadesen el ritmo de sedimentaciónde los depósitos(fenómenosde
alteraciónerosiva). En este sentido, las discontinuidadesestratigráficasparecenreflejar
procesosmás complejosque los derivadosde contextosuniformesde deposición,tales
comolas propuestasdesarrolladasapropósitode La Riera(Strauset al.1981),queseñalan
un ritmo de acumulaciónconstanteparasu extensodepósito(25 cm /1.000años>difícil
de congeniarcon las variacionesen las morfologíasdeposicionalesdurantesu amplio
transcurrir.
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Los trazos sedimentariosdel segmentosolutrenseestán basadosen un ritmo
deposicionalconstanteque, bajo constantesde sedimentaciónhojaldrada(especialmente
durantebuenapartedel transcursodel Lascaux),descubreun progresivodescensoen el
espesorde los niveles (segmentoen desolutreanización).La continuidad del depósito
garantizala reconstrucciónde tendenciasprogresivasy continuadasque, especialmente
difíciles de descifraren otrasseriescantábricas,ofreceunacoyunturaidóneaparaperfilar
una trayectoria continuista del intervalo asociado a las convencionesindustriales
solutrenses.El segmentomagdalenienseofrecemenorgradode resolución,al comprender
discordanciasrelativamente amplias por hiatus erosivos o de desocupación,aún
manteniendomayor capacidadsi se compara con otras secuenciascantábricas.En
comparacióncon la secuenciade La Riera, la imagentradicionalderivadade la secuencia
de Cuetode la Mina, responsabledeunacalificaciónesencialmenteindustrialdel depósito,
constatauna desvirtuacióndel componentemicroestratigráficoque se deja advertir en la
reconstrucciónsecuencial del yacimiento inmediato de La Riera. Aún cuando la
configuración sedimentariade la secuenciade La Riera ofrece una correspondencia

ciertamentesignificativaconla seriaciónindustrial,circunstanciaquefacilita la perspectiva
integradadel depósitoconvistasa su comparaciónrespectode secuenciasinscritasbajouna
terminologíaesencialmenteindustrial, no resultaadecuadoasumirunacorrespondencia
estrictaentreambasclaves.

Las secuenciasde amplia latitud cronológica(granescala)

Las secuenciasseleccionadasen CuevaMorín y El Pendoofrecenun recorrido
cronológicoprolongadoparatodo el períodode estudioque en principiodebieranservir
como basede comparacióna gran escalaen cualquier intento de reconstrucciónde las
estrategiasde adaptaciónparael PaleolíticoSuperior.Lasconstantesdiscontinuidadesque
se sucedenduranteel transcursode la secuenciaestratigráficano ofrecenunacoyuntura
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idóneaparala elaboraciónde trayectoriasevolutivasde caráctercíclico, habiendode ser
asumidasdesdeunaperspectivaque, bajo fórmulasde tendenciasdireccionalesde cambio
a granescala,aseguranmásunaacumulaciónprogresivacomoclavesen la definición de
los cambios de identidad cultural. En cualquier caso, tanto los inconvenientesde
contextualizaciónde los segmentosasociadosa las fasesdel PaleolíticoSuperior Inicial
como la incorporaciónde prolongadoshiatus estratigráficosen fasesmásavanzadas,
impidenel diseñode un continuumevolutivo consistentee incapacitaa las muestraspara
unaconfiguracióncompletade las trayectoriasde cambioa gran escala,especialmenteen
las fasesmás antiguasobjeto de estudiodebido a la ausenciade basesdocumentales
alternativas.

Noobstante,las capacidadesde ambassecuenciaparala definicióncultural aparecen

seriamentedistorsionadaspor unacalidad de imagen muy inferior a la obtenidaen las
seriescantábricasde mediorecorrido.Las discontinuidadessedimentariasquetranscurren
en la sucesiónestratigráficaotorgancierto carácterfragmentarioa la configuracióndel
depósito y provocaninconvenientesen la definición del continuum cultural, máxime
cuandose carecede confirmacionescronológicasprecisasy de caracterespaleoclimáticos
homologablesincluso para una misma unidad deposicional.Los desajustesentre la
secuenciaestratigráficaquesostienelasbasesdocumentalesosteoarqueológicasy lasnuevas
propuestasde revisión sedimentológica,particularmentela indefinición de las unidades

sedimentológicasen numerosospuntosdel depósito,demuestrala incapacidadde estas
seriesparaalcanzarunahomologaciónconlas seriacionesmicroestratigráficasactuales.En
estesentido,lasconsecuenciasderivadasdeunacontextualizaciónestratigráficainadecuada
introducendistorsionesañadidaspor efectosdecontaminaciónentrematerialesdediferente
procedenciasedimentariaque,considerandoel reducidovolumende fragmentospor causa
de los fenómenosde degradaciónfísico-químicadel depósito,disminuyeaúnmássi cabe
lascapacidadesparauna reconstrucciónde la dinámicaesencialmentecultural.
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Las secuenciasde filiación industrial

Las secuenciasestratigráficasprocedentesde las antiguasexcavacionesrepresentan
una proyecciónde las sistematizacionesclásicasde carácter industrial asimilablesa
escenariosde mediaescala,convirtiendola seriaciónevolutivaenla traslaciónsimplificada

de una filogenia industrial actualmenteen desuso.La configuraciónestructuralimplícita
en la basedocumentalresultaasíajenaa los caracteresdiferencialesde sedimentacióndel
depósito,dandolugaraunaseriacióncronológicadedifícil confrontaciónconlos modelos
microestratigráficosrecientes.Estefiltraje industrial apenasofreceunacoyunturaidónea
parala elaboraciónde unadinámicacontextualaescalaregional,incapacitandola seriación
comoinstrumentoparala definiciónde las trayectoriasevolutivasbasadasen estímulosde
caráctercíclico,ofreciendoensu lugarunavagaproyecciónsobretendenciasdireccionales
de largo plazo, frecuentementedistorsionadarespectode un perfil microestratigráfico
actualizado(véaseCoya Rosa y Cueto de la Mina). De esta forma se asistea una

sustituciónen la escalade estudioque, incapazdeofrecerunacomprensiónintegradade
las periodicidadesprehistóricas,sólopermiteen el mejor de los casosunaperspectivade
los cambiosde identidadcultural sobre trayectoriasde largo plazo.

La escasarepresentatividadde estasseriesesbásicamenteconsecuenciaderivadade
la integración indiferenciada de materiales procedentes de diferentes unidades
deposicionales,argumentandoimplícitamenteuna génesisindustrial común, simplemente
consecuenciade la tradición historiográficade la investigación.Estahomologaciónentre
elementosde diferentesunidadescronoestratigráficasconstituye una serie objeción en
cualquierintentode análisiscomparativocon seriesmásactualizadas,máximecuandose
asisteactualmenteaunaprofundarevisiónde los criteriosde definición industrialclásicos,
pudiendo haber originado distorsionesen los resultadosrespectode una perspectiva
actualizadade especialesconsecuenciasen la apreciacióncontextualde las magnitudesde
cambio y de la amplitud de variación. Por otra parte, las sospechasde una selección

Apéndice 159



De las siluetasestratigráficas

intencionadade materialesfaunísticosen muchasde estasserie desacreditaen buena
medidasu configuraciónclaveen loscontextosdecambiogradualo progresivo.Desdeeste
punto de vista, el diseño comparadoentre estasseries y las seriacionesactualesno
encuentrajustificación sin una revisión crítica de los parámetrosde homologación,
resultandodesaconsejableestablecercomparacionesestrictas mas allá de una simple
aproximación.
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El espacioestratégico

LOS ESCENARIOS FISIOGRAFICOS

El espacioestratégico

El reconocimientode ladimensiónterritorial, juntoconsusconsecuenciasen las esferas
demográficay socioeconómica,constituyeun elementoclaveen la definiciónde los circuitos
de información, recursovital paralos cazadoresrecolectoresdel que dependeel éxito de las
estrategiasde subsistencia(Moore 1981), su capacidadde adaptacióna las nuevasexigencias
y e] gradode resoluciónde lascontingenciasalimentarias.Desdeestaforma, la vertebración
territorial de las estrategiasde subsistenciadebeconcebirsecomounadimensiónesencialen
el cuerpoadaptativo,claveparaunacontextualizaciónbásicadel gradode flexibilidad de las
estrategiasy de las posibilidadespotencialesde aprovechamientode la tramageográfica.La

simbiosisentrela asociaciónde personasen un territorio, ordende definiciónde los grupos
sociales(bandas,tribus) y caráctersegmentariodefinitorio de la organizaciónsocialhumana
(Renfrew 1978), condicionaaspectostanesencialescomola distribucióncelulareinteracción
periódicade los gruposhumanos.

Encontextosasociadosa sociedadescazadorasrecolectoras,el reconocimientoanalítico
de las distribucionesarqueológicasagranescala,bajoconstantesde interacciónconel paisaje
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(Clarke1977),puedereconsiderarsecomoresultadodeunasíntesiso integracióndelpotencial
de adquisiciónde recursos,las conductasde rotacióndel grupoy la distribuciónoperacional
de las actividadesen un ordenfuncional y estacional.De estaforma, el reconocimientodel
gradode movilidad residencial,punto de anclajebásicoen la determinaciónde la escalade
uso del territorio, comofunción del áreade operacionesy medidainmediatadel esquema
organizativode asentamientogrupal (clavesde fusión y fisión estacional),requiereanálisis
complementariossobreel marcode distribucióntemporalde lascapturas,gradode diversidad
de las actividadesde subsistenciay modusoperandiqueintervieneen la sucesiónocupacional
del asentamiento.

La concepciónfisiográficadel territorio y las posibilidadesparaprecisarunaanalítica
intencionadade distribuciónde puntosde asentamientoen la escenografíaterritorial (Bailey
1978, 1983; GonzálezSainz 1995; Rasilla 1982; Utrilla 1981, 1994) constituyeunaclave
fundamentalen la estructuraciónorganizadade lasáreasdepoblamientoy en laconfiguración
sistemáticade los estrategiasintegralesde aprovechamientode recursos.Estesentidoorienta
la convencionalrelaciónentrela baseeconómicacantábricadel ciervoy la caracterización
fisiográficade un territorio refugioparalaspoblacionesde esteanimal,consideradocomouna
opciónalternativaa la baseeconómicadel renoenel suroestefrancés,al concebira la cornisa
cantábricacomouna franja (relativamenteestrecha)de productividadsuperiora las amplias
planiciesdel sudoestefrancés.

La organizaciónterritorial de las comunidadescazadorasrecolectoraspaaleoliticasen
la cornisacantábricaaparececondicionadaen primerainstanciapor las fuertesrestricciones
en el rangode movilidad en comparacióncon el potencialde desplazamientoslogísticosen
el suroestefrancés.Las lineasbásicasdedesplazamientoposiblesen tanestrechocorredorde
450km. de largopor 40 km. de ancho(desdeel macizomontañosogalaicohastael valle del
Bidasoa:mapa6.1) debenserconcebidaspreferentementeensentidolongitudinal,delimitando
la franjade movimientosen sentidoN/S apartir del distanciamientoa la coberturamontañosa
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Mapa6.1. La región cantábrica:Areasde estudio

1 Couisacca, aeurianaa casuales (NaI6n~ Detalle: Mapa 5.2
2 Cosrarcas asturianas orientales Detalle: Mapa 6.3
3 Co,ssarcas cántabras casuales Desalle: Mapa 64
4 Ccoarcaa vaacaa Detalle: Mapa 6.5

que cubre las primeraslíneasde nievesperpetuasy el desarrolloglaciar. En
debecontemplarsela relaciónentrela capacidadpotencialde aprovechamiento
la gradaciónde altitudes, quealcanzasus cotasmáselevadasen el sector má
(Picosde Europa:2.648 m.) paradescenderhaciasu sectorcentral (2400 m.) y
menoresalturasen el sectororiental (1.500m.).

0 50 00km.
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El primeraspectoesencialen la organizacióndelpoblamientoterritorial esla escalade
uso del espacio.Un referenteinicial al respectoconsisteen el reconocimientoactualizadode
losaspectossobreorganizacióny planificaciónde lasactividadesdesubsistenciaencazadores
actualescomolos nuniamut,comunidadesdependientesde recursosmigratorios(caribú).Los
estudiosantropológicosbien reconocidossobreestosgruposhanvenido a demostrarla gran
amplitud del territorio potencialmenteutilizadopor unapequeñabandaen el plazodeun año
(Binford 1978a, 1988). Estosestudiosconfirmanqueun grupode cinco familias disponeen
el transcursode un añode un áreade operacioneso áreacentralde residenciaanualbastante
extensa(5.400 km2), que incluso se incrementaextraordinariamente(25.000km2: 74 x 83
km.) si llegaa considerarsela movilidad logística implícita entrecampamentosestratégicos

dependientesde los campamentosresidenciales.Proyectandounarelaciónterritorial de tal
magnituden la mismacornisacantábrica,el territoriodisponibletienela capacidadsuficiente
paraalbergarhastacuatroo cinco unidadessocialesdistintas,con unacapacidadinmediata
de explotaciónen tomoa los 20-30km. (Corchón 1995),acordeconlímites de asociaciones
estilísticasE/W (Fortea1989), lo quepermitedisponerde un territoriode suficienteamplitud
comoparaofrecerposibilidadesdeutilizacióncombinadadediferentesespacios,garantizando
la disposiciónde surtido segurode opcionesalternativasy limitandolas posiblescrisis por

explotaciónde un úniconichoecológico.

Desde luego, el reconocimientoideal de las esferasde poblamientocelular en el

corredorcantábricodurantefasespaleolíticasaparececondicionadoinevitablementepor la
calidaddel registroempíricodisponible.La restriccióndelas informacionesarqueozoológicas
a algunasáreasespecificasde la cornisacantábricaimpide unacontextualizaciónglobal de
las estrategiasde subsistenciade acuerdoconlasorientacionesdesarrolladaspor los estudios

etnológicos,circunstanciaaúnmásproblemáticaaceptandocomoválidaslas extrapolaciones
con las líneasde movilidadde las comunidadescazadorasactualesdependientesde recursos
móviles.Lasinformacionesarqueozoológicasdisponiblesseconcentranbásicamenteencuatro
áreasbásicasde la cornisacantábrica(mapa5.1;el únicoyacimientono referenciadoenestas
áreasesChufín).
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La distribuciónde yacimientosen la cornisacantábricatiendea localizarseen torno a
los cursosfluviales, asegurandoasíun modelogenéricoproclivea la ordenaciónlineal de las
redesgrupales(Haggetet al. 1977; Butzer 1989), una conceptualizaciónimplícita en los
estudiosde geografíasocial dependientede las clavesestilísticasparietales(Straus1987b;

Utrilla 1994; Moure 1994).Desdeestepunto devista, la estructuracióndel poblamientose
organizadesdela formalizaciónde lascuencashidrográficas,particulannenteen funciónde
la morfologíaen el perfil de drenajede los cursos:

1. El áreade estudiocentradaen tomo a la cuencadel Nalón ofreceun perfil fluvial de
amplio recorridolongitudinal, asociadoa unareticuladendriticade grandesdimensiones.El
relativodistanciamientoentreel zócalomontañosoy la líneade costa,asícomola ausencia
de relievesresidualesde ampliaextensiónfacilita unaampliaextensiónde la llanurafluvial.

2. El segundoáreaseorganizaen tomo a las cuencasfluviales del Sellay áreaslimítrofes,

(pudiendo integrar la cuencadel Cares,aun sin disponerde informacionesfaunísticas).
Ambascuencasformanredesarticuladasen tornoa un eje básicode sentidoaltitudinal N/S
que, correspondienteal desplazamientodel cursoprincipal desdeel macizomontañosohasta
la línea costera,facilita tantoun desarrollolongitudinala partir de sus afluentesdeprimer
rangocomosuextensiónen forma de anchosvallesinterioresparalelosa la líneacostera.La
proximidadde los relievesprelitoralesprovocaunarestricciónde la llanura costera.

3. El áreadeestudiocorrespondientea las comarcascántabrascentralesaparececonfigurado
por recorridosfluviales de carácteraltitudinal: las cuencasdel Saja y Miera constituyen
cuencasfluvialesde medianalongitud, conun eje vertebralesencialen sentidoN/S dondela
ausenciade afluentesimportantesdeprimerordenimpide la extensiónen sentidolongitudinal
de la red. Una variantede este modelo seencuentraen la cuencadel río Asón, dondese
configurauna red dendriticade medianasproporciones.En esteterritorio la llanuracostera
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alcanzamedianaextensióny no ofrecerelievesresidualesintermedios,comoen el oriente
asturiano.

4. El áreade estudiocorrespondientea lascomarcasvascasconstituyeun amplio y complejo
territorio surcadopor cuencasfluvialesdecortorecorridoaltitudinal.Lascuencasde los ríos
vascosconformanunasucesióndecuencasdepequeñasdimensiones:Oka, Oiz, Artibai, Deba
y Urola. La inmediataproximidadde lasestribacionesmontañosasa la líneade costaimpide
unamplio desarrollode la llanuracostera,presenciandosóloaperturasde escasasdimensiones
en las líneasde penetraciónhaciael interior (particularmentela Ría de Guernica).
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Asturiascentral

La cuencadel Nalónconstituyeel eje básicode vertebraciónen las comarcascentrales
de Asturias. El territorio inmediatoaparececaracterizadofisiográficamentepor un relieve
pocodiferenciado:unallanura aluvial de ampliaextensión,interrumpidapor apenasalgunos
relievesresiduales,queoriginaun paisajea basede suavesondulaciones(mapa6.2). De esta
forma, las líneasde comunicacióny desplazamientono aparecenobstaculizadasni limitadas
al desarrollodelosperfilesfluviales. La granmayoríadeyacimientossesitúanenzonasbajas
(200/300m.) de topografíapoco accidentada:el límite inferior de poblamiento (Peñade
Cándamo)vienedeterminadopor la finalización de la bandade materialescalizos;el limite
superiorde poblamiento(Entrefoces)se sitúa en la línea de 500 m., transición hacialas
primerasestribacionesque conformanel relieve estructuralde la cordillera cantábrica.La
distribuciónde yacimientosestáajustadaa la articulaciónlineal que facilita el desarrollode
la cuencafluvial principal, no pudiendodeterminarsi tal distribuciónestárelacionadaconel
trazadohidrográficoo resultasimplementeconsecuenciade las líneasde investigación.

Los yacimientossituadosen plena llanura litoral estánlocalizadosen los pequeños
vallestributariosde la cuencafluvial del Nalón. El primeryacimientode interés,LasCaldas,
se localizaen la cabeceradel pequeñovalle correspondienteal arroyotributario del mismo
nombrecuyasaguasvierten directamenteal Nalón. El segundoyacimientoanalizado,La
Paloma,selocalizaen el pequeñovalle del río Soto, próximoa la vertientederechadel curso
inferior del Nalón, en tornoalas inmediacionesde la SierradelPedroso,un relievede altitud
significativa(650m.). Losyacimientossituadosenel límite delpoblamientointerioraparecen
localizadosen los primerosestrechamientosde los vallestributariosdel Nalón: tal es el caso

del abrigode Entrefoces,que sesitúaen el estrechodesfiladerodel Riosa,pasonatural que
comunicala llanuraaluvial con las vegasinmersasen las primerasestribacionesmontañosas
(Fozde Morcin, Riosa),justamentehaciael primeralineamientode la cordilleracantábrica,
marcandoasíla línea situadaen torno a los 500m. comolimite del poblamientointerior.
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Mapa 6.2. Lascomarcasasturianascentrales:
Distribucióndeyacimientosconinformacionesarqueozoológicascuantificadas.
Nun2T~i~ sfr >rimienwr wr tabla 0.1.
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Asturiasoriental

El orienteasturianoconstituyeunaregiónde fisiografíamuy compleja,caracterizada
por un relievedesigualy profundamentediferenciadoa pequeñaescala,condicionadopor la
propiacomplejidadde la redhidrográfica.El mosaicofisiográficocomprendevariasunidades

derelieve:unallanuralitoral de muyescasodesarrollo,conformandounareducidaplataforma
costera,compuestaporvariosnivelesescalonadosdenominadosrasas;unassierrasprelitorales
de elevadaaltitud a escasadistanciade la costa; unadepresiónprelitoral queal amparode
la coberteramesozoicainterior sirve de baseal desarrollolongitudinalde vallesfluviales; y,
finalmente, las primerasestructurasdel zócalomontañosode los Picos de Europa.

Un mosaicofisiográfico tan complejoorigina unadefinición estrictade los circuitos
decomunicación,intercambioy desplazamiento,acordeconlas lineasde articulaciónfluvial
y con las limitacionesde carácteraltitudinal aconsecuenciade la proximidadde las primeras
estribacionesmontañosasa la líneacostera.El límite superiordel poblamientose mantiene
en la línea de 500 m. si bienalgúnyacimientosesitúaexcepcionalmentepor encimade este
límite (Collubil). A esterespectoseñalarcómola líneade nievesperpetuasse ha situadoen
tornoa los 1.400/1.500m. (Obermaier1914), si bien las lenguasterminalespudieranhaberse
desplazadoinclusohastala líneade 700 m., segúnha podidoconstatarseen los glaciaresde
PeñaSantade Enol (830/930m. en Covadonga),Dobra(650m. en Amieva), Deva(930m.)
y Bulnes/Cares(250m. en Arenasde Cabrales).

Las informaciones faunisticas disponibles se reducenprácticamenteal pequeño
corredorlitoral: en la estrechallanuracosterasedistinguendos focos de concentraciónde
yacimientos,que bienpudieraninterpretarsecomolos centrosbásicosenel regulamientodel
poblamientoregionalconsiderandola ausenciadefocosalternativosdeyacimientosenel área.
El primercentrode poblamientose localiza sobrela actual desembocaduradel río Sella, un
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territorio de ciertaextensiónque abarcayacimientosconemplazamientosmuy diversos.El
Cierro se localizajunto a un pequeñoarroyoquevierteal río SanMiguel, muy próximo a
la desembocaduradel Sella, en unazona topográficade muy escasaaltitud (100/200m.).
CoyaRosaselocalizaenun pequeñomanantialtributariodel río Acebo,arroyoqueconforma
un valle cerradoentrealtitudeselevadas(400m.) y por tantoplenamenteinsertode unrelieve
abrupto(Sierradel Sueve).

El segundocentrose localizajuntoal pequeñoarroyodel Calabrés,en tornoal macizo
calcáreode La Llera, pequeñaviseracalizalocalizadajunto al pequeñoarroyodel Calabrés,
que, situadaen paisajede suavetopografíay bajaaltitud (100m.), ofreceunabuenasucesión
de yacimientos:La Riera, Cueto de la Mina y Balmori. La inmediataproximidadentreestas
cuevasimplica su identificacióncomocentrocomúndeactividades.Los yacimientoscercanos
deCoberizasy Briciacompartenunalocalizaciónmuy similaren las vertientesdeestegrupo.

Los yacimientossituadosenel valle interior(Glieña) ofrecentambiénemplazamientos
muy variables. Los Azules se localiza en una pequeñaelevaciónen plena llanura aluvial
interior, unazonade fácil accesoy topografíalocal pocoaccidentada(100/200m.) situada
justamenteen la conexiónentreel Sellay el GOeña.Por contra, El Buxu estáemplazadoen
la cabecerade un pequeñovalle tributariodel Gaeña,posiciónde pendientesmoderadas.El
yacimientode Collubil estálocalizadoen la gargantadel río Colín (290m.), un afluentede
corto recorrido que confluye en el curso alto del río Sella, en un desfiladerorodeadode
pendientespronunciadasy coincidiendojustamenteconlas inmediacionesdela líneade 1.000
m. (Sierrade Amieva).
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Mapa 6.3. Lascomarcasasturianasorientales:
Distribucióndeyacimientosconinformacionesarqueozoológicascuantificadas.
Numeracide & >.cimieows: w tabla 0.!.
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Cantabria

El territoriocántabroseleccionadoofreceun marcofisiográficorelativamentesimple,
caracterizadoen primerainstanciapor unallanuracosterade moderadaextensión,un relieve
abasede suavesondulaciones,mínimasirregularidadesy apenasalgunasalturasmoderadas
(300m.), configurandoun suaveperfil de dolinasy pequeñosvalles. El poblamientointerior
coincidecon las primerasestribacionesestructuralesdel zócalomontañosode la cordillera,
unareducidafranja de elevadosrelievesmuy próximosal cordal montañosointerior, del que
sólo les separanestrechosy encajadosvalles.Así dispuesto,el modelofisiográfico permite
una fácil disposiciónde las líneasde comunicacióny desplazamientoa travésde los cauces
fluvialesy, por supuesto,de las líneaslongitudinalesa travésde la propia la llanuracostera.
El límite máximo de poblamientose sitúahaciala líneade los 500 m. de altitud, aunquela
máximadensidadde yacimientosse localizaen las zonasbajas(200/300m.).

Los yacimientossituadosenla llanuracosteraofrecenun emplazamientomuy similar,
enmarcadoen un paisajedealturaspocosignificativas.Las singularidadesqueintervienenen
la selecciónde emplazamientosdependenposiblementede las condicionesde habitabilidad
másque de su funciónestratégicaespecíficaen el marcoterritorial. Así, Altamira aparece
localizadaen unadolina que domina los alrededoresinmediatos,emplazamientosemejante

al ofrecidopor El Pendo,queocupala vertientenortede unadolinade grandesdimensiones
y ofreceasíunapanorámicadesdesu cimasobrela llanurasituadaentrela bahíade Santander
y la desembocaduradel Pas.

En contrapartida, las singularidades que determinan la selección de yacimientos en las
zonas interiores dependen de la capacidad estratégica del emplazamiento. Así, los yacimientos
de Monte Castillo y Miera se localizan en un marca de tránsito entre la planicie costera y los
primeros relieves estructurales de la cordillera, justamente en torno al encajamientode los
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valles que, produciéndosehaciael tramofinal delcursomedio,viene acoincidir conla línea
altitudinal de 500 m. Estos emplazamientosparticipande unacombinacióndevallesfluviales
relativamenteanchosy entornosconaltitudesconsiderables,quellegana superarinclusolos
600 m., generalidadesque no ocultancondicionanteespecíficosen la articulaciónlocal del
poblamiento,a saber:

1. La seleccióndel entornode MonteCastillocomoáreade poblamientoesresultadode una
combinaciónde diversosfactoresestratégicosclaves: su localizaciónen un relieve residual
anexoa lasprimerasestribacionesdel macizomontañosoen el área,su posicionamientoa
mediocaminoentrelos vallesdel Pasy Besaya(facilitandosu interconexióny la circulación
sobreun modelode fácil comunicación)y su capacidadcomoescenariode ampliavisibilidad,
al tratarsede un monteaisladode considerablealtitud (657 m.). La conjunciónde factores
motiva unpotencialestratégicoidóneoparaconvenirseencentrodegravedaddelpoblamiento
y de vertebraciónterritorial (concentraciónde escenariosparietalesdeprimer rango).

2. El yacimientoinmediatode Hornosde la Peñase sitúa en un pequeñoafluentesobreel

tramo final del cursomedio del Besaya,un valle ciego situadoen las proximidadesal área
de aperturadel valle principal. La proximidadentreambosMonte Castillo y Hornosde la
Peña(6 km.) y las relativasfacilidadesde comunicaciónpermiteconcebirla interconexión
de suscircuitosdecomunicación,considerandoademásel relativosolapamientode susesferas
potencialesde aprovechamiento.

3. El núcleodel Miera, constituidopor los yacimientosde Rascatioy Piélago,selocalizaen
los primeroscordalesmontañososcoincidentescon el encajamientodel valle (300/350m.),
en un desfiladeromuy estrechoy profundo,de notablespendientes,que alcanzanencienos
tramosladerasprácticamenteverticales.La inmediataproximidadentreambosyacimientos
permitenconcebirunaesferade operacionescomún.
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Mapa 6.4. Las comarcas cántabras centrales:
Distribucióndeyacimientosconinformacionesarqueozoológicascuantificadas.
Numeracido ~ yscimieomst nr tabla 0.1.
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País Vasco

El amplioterritorio seleccionadoenlascomarcasvascasdescubreun marcogeográfico
muy complejo, determinado por una acusada compartimentación fisiográfica incluso desde una
pequeña escala. Mientras en las anterioresáreaspuedenreconocerselas líneasesencialesdel
marco de articulación del poblamiento paleolítico,el reconocimientode laspautasresultamás
complejoen estecasopor la intervenciónde factoreslocalesen un modelobastanteprevisible
de dispersiónatomizadade yacimientos. Considerandolos yacimientosobjeto de estudio,
puedendiferenciarsetressubareas:

1. En la vertienteoccidentalsedistinguendos núcleosde poblamientoque, localizadosen
la ría de Guernicay cursosuperiordel Ibaizabal,vendríana confirmanla alternanciaclásica

entretierrasaltasy bajas.Santimamifley Atxeta, los yacimientoslocalizadosen tomo a la
desembocaduradela ría deGuernica,compartenunaorientaciónsimilar: sonemplazamientos
bajoscon excelentevisibilidad sobrela actual llanura de inundación,en las laderasde los
inmediatosrelievesabruptosy accidentados.Santimamiñese abre directamentea la llanura
costera,mientrasAtxetaselocalizaen un valleestrechosobrela confluenciade dospequeños
arroyos(biencomunicadoconla llanuradeinundaciónactual).La alternativainterior sehalla
enBolinkoba, situadoenel cursomediodel Ibaizabaly emplazadosobreel cursodel Asuntze
(justamenteen líneaparalelacon el núcleode Guernica),afluenteque absorvelos pequeños
arroyosquedesciendendesdelos relievesinmediatos(Sierrade Amboto), coincidiendocon
la líneade 500m. sobreun desfiladeromuy estrechode pendientesprácticamenteverticales,

quedificulta notablementeel accesoal yacimiento.

2. Lascomarcascentralesconfirmaunasucesiónde cuencasfluviales de medio recorrido,
originandoun marcogeográficomuy compartimentadoy diferenciadoa escalalocal, donde
la proximidadentreyacimientosfacilita unaestructuraciónhomogéneadel territorio en un
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escenario de estrecha dependencia. La configuración geográfica pudiera haber restringido las
líneas de movilidad territorial, máximecuandolos relievesmontañososlleganprácticamente
hasta la línea costera e imposibilitanla extensiónde la llanuraaluvial, quetansóloofreceuna
relativaaperturaen las zonasde inundación(habiendodeconsiderarel adelantode la llanura

litoral). Enestemarcogeográficosehanlocalizadosucesivamentelos siguientesyacimientos:
Lumentxa(Lea), Ermittia (Deba), Urtiaga(Deba/Urola),Ekain, Amalda y Erralla (Urola).

• Ermittiaestásituadoen laszonasbajaspróximasa la actual líneacostera,precediendolas
primerasestribacionesdel zócalomontañoso,enunemplazamientorealmentesingularpor
el estrechamientodel cauceentrependientesacusadas,justamenteanterioral desarrollo
en meandrosque marcael recorridoa su desembocadura.

• Urtiaga se encuentrasituadaentrelas cuencasdel Debay del Urola, un emplazamiento

en la cabecerade un arroyodepequeñalongitud,conformandoun valle protegidocercano
al monteAndautz, relieveaisladomuy próximo a la actual líneacostera.

• Ekainestálocalizadoen la última de unaseriede cúspidesquesirvende referenciapara
la confluenciade dos pequeñosarroyos, formandoel caucedel Goltzibar (Macizo de
Izarraitz, Erío Agude). Amalda se sitúa en el cauceprincipal del arroyo Altzolaras,
afluenteprincipal del Urola, zonasbajasdel fondo del valle situadasjustamenteen un

pequeñoensanchamientode la gargantadel río, inmediatamenteantesde la línea de los
400m. Erralla se sitúaen el cauceprincipal de Altzolarat, próximoa la líneade 500m.,
justo enfrentede un macizomontañoso.

El únicoyacimientode nuestrointerésen las comarcasvascasmásorientalesresulta
ser Aitzbirtate IV. El yacimientoaparecelocalizadojunto a un pequeñoregatoafluentedel
Urumea,un paisajerelativamenteaccidentadoconformadopor moderadaspendientes,situado
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en tomoa la aperturade la cuencadel Urumea(7 km. de su actualdesembocadura), unavez
dejadoatráslos vallesmásangostosy profundos.Se tratadeun bancalcalcáreodispuestoen
una cuencacon escasasafloracionescalizas, lo que explica la ausenciade yacimientos
conocidosen el áreay la concentraciónde cavidadesconpoblamientopaleolítico(Aitzbirtate
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Las representacionesterritoriales del poblamiento

El reconocimiento de la estructuración general en la distribución de los yacimientos,

de las constantes básicas de poblamiento y su articulación logística, resulta esencialpara
obtenerunacontextualizaciónadecuadade las informacionesfaunisticas,si bien el estudiode
las pautasdedistribuciónde yacimientosresultaunacuestiónrelativamentecomplejapor los
numerososinconvenientesimplícitos: prospeccionesarqueológicasincompletas,ausenciade
un cuadroestrictode contemporaneidadesentresecuenciasestratigráficasde yacimientosy
desconocimientodel carácterfuncionaldeestosmismos.Enestesentido,algunasaportaciones
llaman la atenciónsobrela dependenciaentreáreasde elevadadensidadde yacimientosy las
áreasde concentraciónde las tareasde investigación,demostrandoasí la relaciónentrelas

acumulacionesdeyacimientosy la concentraciónde prospecciones,proximidadalos núcleos
habitadosy marcotradicional de investigación(Muñoz y SanMiguel 1987).

No siendoocasiónde realizarun análisisdetalladode la distribuciónde yacimientos
reconocidos,encualquiercasoresultaaconsejabledesarrollaralgunoscriteriosesencialesque
determinanla contextualizaciónterritorial integradadelos yacimientosobjetode estudio.En
el estadoactual de losconocimientos,las propuestasde estudioscomparativosno permiten
establecerun análisisglobal, puesmuchasde las informacionesdisponiblesapenaspermiten
siquieraunadeterminaciónde los aspectosesencialessobreel poblamientolocal. Por otra
parte, la incorporaciónde yacimientosdescubiertosen lasmásrecientesprospeccionesapenas

incrementanlas posibilidadesde interpretacionesdetalladaspuesla ausenciade datacionesy
referentescronológicosno permitencorrespondenciasconlas secuenciasestratigráficasbien
conocidasy asípor tantosu integraciónen estudiosprecisosconcarácterglobalparatodo el
cantábrico.
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1. Asturias central.

La distribuciónde yacimientosen la cuencadel Nalón evidenciaun poblamientocomplejo
capazde sostenerun solapamientode las esferasde actividadentredistintosyacimientosen
casode contemporaneidadde susrespectivasocupaciones,no pudiendoestablecerhastaeste
momentocentrosde gravedaddelpoblamientoaunasumiendovariaszonasdemayordensidad
de yacimientos,alrededorde las confluenciasfluviales, circunstanciaquizá no del todoajena
a las condicionesparticularesde la investigación.

2. Asturiasoriental.

La distribuciónde yacimientosen las comarcasorientalesasturianasseajustaa un mosaico
fisiográficocomplejocontendenciaala concentraciónenzonasmásabiertascorrespondientes
a la llanuralitoral y vallesprelitoralesinteriores(Gueña).Los emplazamientosseleccionados
descubrendosnúcleosbásicosde poblamientoalrededordelos puntosde conexiónde la red
fluvial: la desembocaduraactual del Sella y en la confluenciaSella/Gueña.Ambosnúcleos
puedenconcebirsecomocentrosde gravedadconstantesen la articulacióndel poblamiento
local, considerandola elevadaconcentraciónde yacimientosy el caráctercontinuadode sus
ocupaciones.Estaconfiguraciónno eximede unadistribuciónde yacimientosmás amplia,

quefacilita asíel aprovechamientolocal de territoriosrelativamentemarginadosde las líneas
habitualesde desplazamiento.En este sentido, la dispersiónde yacimientosen tomo a las
estribacionesmontañosaspróximasa las inmediacionescosteras(CoyaRosa),en estrechos
vallesciegosconectadosconampliosvalles interiores(El Buxu), en paisajesinmediatosa las
primerasestribacionesdel zócalomontañoso(La GUelga)y en zonasinterioresinmersasen
plena cordillera (Collubil), garantizala diversidadde las opcionesde aprovechamientoy
confirmala explotaciónintegral de las posibilidadesterritorialesdel área.
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3. Cantabria.

La distribucióndel poblamnientoen las comarcascántabrascentralesapareceajustadaa dos
líneas distintasde articulaciónterritorial: un patrónde distribucióndispersoen la costay un

patrón agrupado en el interior, dualidad confirmada en las diferenciasimplícitas en cuanto
a la selección de los respectivos emplazamientos. La selección de asentamientos en la llanura

costera no respondetantoalas condicionesestratégicascomoa lasparticularidadesderivadas
de los condicionantes específicos de habitabilidad, favoreciendo asíunadistribuciónaleatoria
de los yacimientosen el interfluvio Saja/Pasy el posiblesolapamientode susesferasideales
de actividad.Esposiblequetal dispersiónpudieraocultarunaestructuracióndelpoblamiento
en basea la equidistanciaentreestacionescontemporáneas,quizáen relacióncondos zonas
reconocidasde elevadadensidaddeyacimientos,situadasrespectivamenteenlasproximidades
del Saja(Altamira, Linar, Carranceja,Cualventi,Cuco)y en las inmediacionesde la bahía
de Santander(CuevaMorín, El Pendo,Cobalejos).Por su parte,la selecciónde los núcleos
deasentamientoenlaszonasmásinteriorespareceresponderacondicionamientosestratégicos
derivadosdel aprovechamientoidóneodel entornoterritorial, ratificandoasí unadispersión
centrípetaen torno a doscentrosbásicosde poblamiento:Monte Castillo y Miera. Aún no
siendoobjeto de estudio,resultade cierto interésañadirquela vertebraciónde] poblainiento
en la cuencadel Asónofreceun agrupamientointerioresencial,si bienen estecasono existe
agrupamientosignificativo de yacimientosen el corredorcostero(el yacimientoaisladode
Fuentedel Francésconstituyeel único correlatoreconocidopor el momentoparael núcleo
interior).
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4. PaísVasco.

Resultaproblemáticoestablecerel diseñobásicodel poblamientoen las comarcasvascas

objetode estudio,si bienpuedenestablecersealgunasdetallessobrelas tresáreasespecificas
de estudiocon la finalidad de contextualizaradecuadamentelas informacionesdisponibles.
En lascomarcasoccidentalesdel áreasedistinguendos núcleosde poblamiento,situadosen
la llanuracosterade inundación(Santimamiñey Atxeta) y en las tierrasaltaslocalizadasen

el cursomedio/altodel Ibaizabal (Bolinkoba, Lezetxiki), cuyarelativaproximidadsueleser
consideradoaresultasde su integraciónen un circuito de movilidadcomún. En lascomarcas
centrales,la complejaarticulaciónhidrográficaquejalonael muy estrechocorredorcostero
determinaunainmediataproximidadentrelos yacimientospertenecientesaunamismacuenca
fluvial, tal comosepuederedefinirparalas cuencasdel Debay del Urola, dondeseregistra
unasucesióncontinuadade lasesferasidealesdeactividad,muyposiblementecomoresultado
de unadistribuciónordenadadelpoblamientoparaconseguirun modelode aprovechamiento
territorial intensivo.

Desdeel puntode vistadelpoblamientosereconocenalgunasregularidadesesenciales
que,acreditandorasgosbásicosenla vertebraciónterritorial, sirvencomoreferenciaconstante
en la conformaciónesencialde la distribuciónpoblacionalen la región. La distribuciónde
yacimientosencadaáreadefinidaofreceunoselementoscomunesa teneren cuentaparauna
comprensiónde la articulaciónterritorial del poblamientoy la adecuadacontextualizaciónde
las estrategiaslocalesde subsistencia,básicamenteen lo referentea las limitacionesen la
distribucióndel poblamientoy al ajustede las líneasde desplazamientorespectodel trazado
de la cuencafluvial:
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1. Existe unalimitación del marcode distribucióndel poblamientoen la línea de 500m.,

quecoincideconlasprimerasestribacionesestructuralesdelzócalode lacordilleracantábrica.
Los términosestablecidosacusanla restriccióndel poblamientoen torno a la llanuracostera
y vallesfluvialesprelitorales,de tal maneraqueel espacioútil de poblamiento,la dispersión
de yacimientosy el gradode ocupacióndel territorio esunafunciónde la distanciaentrelas
sierrasprelitorales(orienteasturianoy comarcasvascas)o primerasestribacionesdel zócalo
montañoso(occidenteasturianoy comarcascántabras)y la líneacostera.La expansióndel
poblamientohaciael interioraparecedeterminadapor el distanciamientoa la líneadenieves
perpetuas,que seha situadoen los 1.500 m. de altitud (Obermaier1914, Butzer 1973), si
bienel desarrolloterminal de las lenguasglaciarespudieralocalizarseen numerosospuntos
haciala líneade 650 m., estableciendolos 700m. comolimite máximode aprovechamiento
territorial por las comunidadeshumanas(GonzálezSainz 1989).

b. La dependenciade las líneasde desplazamientosocialhaciala articulaciónhidrográfica
resultaparticularmentesignificativaen un relievecompartimentadofisiográficamente,de tal
modoque las cuencashidrográficasse conviertenen eje básicode interconexiónparala red

de intercambios,tratamientode información,desplazamientoy comunicaciónde los grupos
humanos.La definicióndelos trazossocialesapartirde la configuraciónhidrográficaaparece

reconocidaendiversosestudiosetnográficossobrecazadoresrecolectores,justificándosecomo
elementoesencialen losparámetrosde segregacióntribal y de identificaciónde gruposauna
escalalocal (Wobst 1974).Así estáacreditadoen diversosestudiossobregruposregionales
del noroestede Alaska(Burch y Correlí 1972), subárticooriental canadiense(Rogers1969)

y continenteaustraliano,dondelos gruposlocalesen los cazadoresofrecenunadistribución
territorial ajustadaa pequeñascuencashidrográficas, configurandolos gruposde escala
regionalen función de las grandesdivisioneshidrográficas.

e. La planificaciónterritorial descubreunaarticulacióndiferencia]en las lineasbásicasde
asentamiento,cuyo aspectoesencialresideen laprobabilidadde localizarcentrosde gravedad
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del poblamiento,capacesde actuarcomofocos de ocupacióncontinuaday prolongada,ya sea
por la amplitud cronológicade ocupaciónde un único yacimiento,ya por la alternanciade
las secuenciasde ocupaciónde variosyacimientospróximosentresí (p.e. La Riera/Cuetode
la Mina). De estemodo se resuelvenlas exigenciasderivadasde la suposiciónempíricade
contemporaneidadentredistintosyacimientos,otorgandoun pesosemejanteparalos centros
básicosde gravedaden la articulacióndelpoblamiento,auncuandosevuelveareconocerque
la verdaderaentidaddependedel carácterespecificode lasocupaciones.

Desdeesteúltimo puntodevista, la distribucióndel poblamientoaparececonfigurada

a resultasdeun ordenamientoequilibradodelterritorio que, conlasdebidasreservasteóricas
y empíricas,recuerdalas expresionesreferentesa espaciamientosregularizadosentrelugares
centrales,dondela equidistanciaentrelos centrosdegravedaddepoblamientopermitediseñar
líneasde abastecimiento/aprovechamientointensivoparala totalidaddel territorio: un modelo
de ocupaciónqueen susconsecuenciasmásextremas(aprovechamientointegraldelterritorio)

pudieracorrespondera una red uniformede lugarescentralescapazde facilitar condiciones
de máximacontacto(Hodder y Orton 1976) y asegurarunaplanificacióneficazdel sistema
de información,combinandoel mayorgradoposibleparala aglomeraciónde centrosen un
territorio y el mínimo gradofactible de desplazamientoentreaquellos(Haggetetal 1977).
Así porejemplo, laproyeccióndecentrosnuclearesdepoblamientoen lascomarcascántabras
centralespareceasegurarun circuito local de subsistenciadondeel distanciaimientoentrelos
núcleospudieraconcebirsecomomedidadel gradode desplazamientoapequeñaescala,pues
ofreceun excelentecompromisoentreel modelo teórico de superposiciónde círculosy la
coberturaíntegrade aprovechamientoterritorial. En estascondicionesresultainjustificadoel
mantenimientode un árealocal de intercambio,desplazamientoy comunicaciónsuperiora
los limites fijados, aunquelasvariacionesespecificasen la densidadde yacimientos(Straus
1996a, GonzálezSainz 1995) parecenofrecervariacionesen la mediade desplazamiento,
quizácomoun parámetrode medicióndel gradode forrajeode los gruposy de la amplitud
de la redde intercambios,cuyadefinición precisaexigeun cuadrocronológicoprecisode las
secuenciasde ocupación.

Los escenariosfisiográficos 185



Las representacionesterritoriales del poblamiento

C.ntos & ytnañ &I pélam~mo
YEintlenws ewjdiad
Ota yadmlento A

o Rc&stknmblo —

Mapa 6.6. Planificación estructural del poblamiento

Las c~nsns tt.bns centrales

Los escenariosfisiográficos 186



Las representacionesterritoriales del poblamiento

Bien es cierto que tal propuesta puede ser sometidaa un profundo examencrítico
desde tratamientos teóricos (condicionantes topográficos derivados de fisiografías accidentadas

para el cálculo de distancias) como prácticos (tamaño de la poblaciónmuestral),pero las
posibilidadesde una resoluciónespacialóptima destinadaal aprovechamientomásrentable
de lasposibilidadesterritorialesy el funcionamientoidóneode los sistemasde intercambio
y comunicaciónsegúnlas necesidadeshumanasdel momento, resultaunanecesidadlógica
en la estructuraciónbásicade laslineasde subsistencia.En realidad,estapropuestadeestudio

constituyeunaversióngeneralizadade algunasde lashipótesisdearticulaciónlogísticasobre
un modelopulsatorioestacionalcosta/interiorquepromueveunaalternanciaocupacionalentre
yacimientoscosteros(consideradoscentrosbásicosdegravedaddelpoblamiento,básicamente
como campamentosbaseinvernales)y yacimientosinteriores(centroslogísticosen calidad
de campamentosespecializadosdurantemesestemplados),si bienestasaplicacionesparecen
reconocersemáscomosolucionesdescriptivasconfuertecomponenteestático(Butzer1986,
Straus1986a),ajenosa cualquiercontrastaciónempírica.

La configuraciónlogísticaimplícita en estemodelodevertebraciónresidencialresulta
másdifícil de definir, pueslashipótesis tradicionalessobrela correlaciónentretierrasaltas

y bajascarecende refrendoempíricoalguno, tal comohabráocasiónde comprobaren los
análisissobreestacionalidadde las capturas.Desdeunaperspectivaesencialmenteteórica,
las constanteselementalesque intervienen en la distribución celular se encuentran
determinadaspor la densidady abundanciade los recursos:el patrónde movilidaddepende
en gran medidade la predicibilidadde los recursosbásicos,factor determinantetantoen lo
referenteal carácterde los movimientos(circulares,oscilatorios)comoa la duración(anual,
estacional).Las másrecientesaportacionesintentanajustarlasdisponibilidadesambientales
a un esquemade variabilidaden laspropuestasde decisión(Wilsem 1973),sobretodo en las
posibilidadesde movilidad social, particularmenteen tornoa los factoresde fusión y fisión
grupal(Conkey1978, 1980, 1992), reconstruccionesquereconocenla influenciade modelos
de carácteresencialmenteetnográficoy que adoptanimplícitamentecomopunto de partida
el modelode planificaciónlogísticaforager(Binford 1980, 1982).
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Al margende postuladosteóricos,la ausenciade consensoen cuantoa la evolución
del sistemalogísticoempleadopor los cazadorescantábricosrefrendala imposibilidadpara
desarrollarun esquemadealternancialogísticaentreasentamientos.Así, si algunaspropuestas
mantienen la versatilidad del esquemapendular desde fases solutrenseshasta fases
epipaleolíticas(Straus1986a,otraspropuestasasumenvariacionessobreel mismo esquema
duranteel transcursodel tiempo,en un intentodeconcedermayordinamismoalasestrategias
adaptativas(Butzer 1986).Desdeesteúltimo puntode vista, se apuestaporla desviacióndel
modelologístico de carácterestacionalcosta/interiorhaciaun marcode segmentacióntribal
en las fases más avanzadas, mediante la consolidación de un contexto social competitivo entre
bandas, vinculado a unos conceptos cerrados de territorialidad y un incremento del grado de

sedentarización implícito en la restricción territorial. En el fondo, tal hipótesis representa la
previsión tradicional que considera una correspondencia sincrónica entre grupos competitivos

asturienses en la costa y azilienses en el interior, no resultando tampoco innovador por cuanto

recoge las premisas convencionales habituales que apuestan por una progresión desde grupos

nómadas con desplazamientos netamente definidos hasta grupos más evolucionados con
asentamientos permanentes.

La configuración de redes de emparejamiento tribal constituye el último eslabón en

la cadena de formalizaciones prácticas de la distribución celular del territorio. Desde este

punto de vista, la reproducción autónoma a escala territorial puede asumir varias perspectivas:

oposición, coexistencia pacífica o colaboración entre diversascomunidades,cuyaproyección
en el ámbito de la territorialidad exige el estudio de intercambios de infonnación y el grado
de conexión o autonomía social de las células territoriales grupales. Así, algunas opiniones

sostienen relaciones de colaboración social en fases magdalenienses (Conkey 1980, Gamble
1982), posiblemente con el propósito de reducir costes y riesgos, mientras otras opiniones

aseguran rasgos de competitividad N/S en los momentos finales del Pleistoceno (Butzer

1986), circunstancia difícil considerandolas dificultadesparaquezonatan estrecha pudiera
haber mantenido grupos sociales competitivos.
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Las variables de cambio en la densidad de poblamiento pueden efectuarse sobre dos

dimensiones alternativas: el incremento del régimen de asentamiento sobre un emplazamiento

especifico previamente ocupado y la prolongación o expansióndel poblamiento hacia zonas
vírgenes o marginalmente aprovechadas. En líneas generales, la mayoría de estudios orientan
los supuestos de incremento del poblamiento exclusivamente a partir de este último supuesto,

en realidad como consecuencia de la incapacidad para ofrecer soluciones sobre la intensidad
de ocupación más allá de algunas experimentaciones muy recientes sobre la intensidad en el

ritmo de sedimentación de las cuevas.

La expansión constituyeel parámetrobásicode intensificaciónterritorial, definido
convencionalmente como una ocupación o colonización de territorios no sujetos previamente

a explotación. El referente empírico básico sobre la expansión demográfica es el incremento
del número de yacimientos, aún resultando difícil establecer su verdadera dimensión debido

a las dificultades para una determinación detalladade las geografíaspoblacionales.Además,
el número de yacimientos no ofrece una medida directa del grado de expansión territorial si
no se contextualiza adecuadamente con las características estratigráficas del depósito con el

propósito de determinar el régimen de ocupación, la intensidad de producción en función del

radio de forrajeo del grupo y el grado de explotación logística de zonaciones ecológicas. Estos

criterios también resultan difíciles de precisar empíricamente, sobre todo en lo referente al
área de aprovechamiento del grupo residente más allá de modelos exclusivamente teóricos en
relación con las definiciones de forrajeo óptimo.

La articulación estructuraldelpoblamientoregionalrefleja dosumbralescríticos,que
pueden considerarse como modificaciones adaptativas de primer orden en la articulación de
las estrategias de subsistencia, correspondientes respectivamente con las primeras versiones
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solutrenses y asturienses. El mantenimiento de una estructura básica durante el transcurso del

Paleolítico Superior, basado en una estructura organizada del poblamiento a partir de centros

residenciales que catalizan la esfera de actividades socioeconómicas tales como las variaciones

en el modelo de organizaciónlogística, rangode movilidad interna y las posibilidadesde
expansiónhacianuevaszonasecológicas.

El modelodepoblamientoterritorial desarrolladoduranteel amplioperíododeestudio
adquiereversatilidadgrossomododesde la incorporacióndevariantesindustrialessolutrenses.
El arranque de buena parte de lassecuenciasde ocupaciónreconocidasjustamentehaciaestas
fases y su prolongación en el transcurso de amplio período que cubre el Paleolítico Superior
parece justificar inicialmente las estrategias expansivas del momento comoopciones destinadas
implícitamenteala intensificacióndela producciónpor unidadde superficie.Enestesentido,
el desarrollode estrategiasde expansiónconstituyeunaopciónde muy fácil asimilaciónante
exigenciasde incrementode la producción,puesconstituyeunaestrategiaperiférica de bajo

coste: exige menorgastosocial que las opcionesde intensificacióndirectasobrerecursosy
aportaunadimensiónañadidade reducciónde riesgosen casode asociarsecon modelosde
alternanciaresidencialconstante.En cualquiercaso,desdeunadimensión empírica, la génesis

del proceso de expansión solutrense (implosión brusca o modelo gradual de expansión) resulta
difícil de definir por la carencia de una base documental pormenorizada para las fases más

antiguas del segmento (Solutrense Medio), impidiendo así la comprensión de las variantes que
intervienenen el diseñodel poblamientolocal.

La representación territorial impuesta desde fases solutrenses indeterminadas aparece

afectada por variaciones constantes en la densidad de poblamiento (fig.6. 1), que no afectan

a la base estructural de los supuestos territorialesperoincorporanciertasvariablesenel grado
de intensificación local. Las variacicones tienden a asimilarse con tendencias prolongadas de

incremento del poblamiento durante el transcurso del Tardiglaciar, cuyos límites y magnitud
de variación constituyenel objetodediscusión.Algunasopinionessitúanel puntode inflexión

Los escenariosfisiográficos 190



Las variantes de expansiónterritorial

Mm

1 (20.5f30116.500) 11.00 lICO 4.75 4.00 2.25

3 (16.500/13.000) 14.85
4. (J3.~’10.500> 15.00

3 (10.50018.500) 17.50

2 <I&500/14.000) 9.W 4.90 2.00 2.80
3~ (141m/lI.200) 16.80 6.44 5.00 5.36
4~ <11.200/9.~) 20.46 4.55 7.27 8.64

Fuentes: a. Sn,, 1992
k Ga2dkz Sainz 1995:
e. Onlez Sainz 1995:
& GcÉztezSainz 1995:
e. Gfllez Sáinz 1995:

Thai
Anñn
Cantúa
hin Vito

Fig. 6.1. Tasas de incremento del número de yacimientos:

Vacimiento,/milenia Bando en Maite 1992 y Ga,ztln Sainz 1995

más acusado en el Tardiglaciar (justamente en la consolidación de instrumentales solutrenses),

justificando de aquí en adelante un gradiente constante en la tan de incremento hasta fases

asturienses (Straus 1992a) Algunas opiniones más recientes asumen dos puntos de inflexión
básicos,hacialos inicios del Tardiglaciar(coincidiendocon.la expansiónsolutrense)y tras
las últimas manifestaciones del Pleniglacial (coincidiendo con la implantación de las variantes

Magdaleniense Superior Final), asumiendo un gradiente variable en el ritmo de incremento,

superior a partir de este segundo estadio (González Sainz 1995). El estudio especifico de las
variantes territoriales diseñadas para las áreas de estudio contemplaal menosdos innovaciones
estratégicas:
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1. Las comarcas del oriente asturiano evidencian la consolidación de un régimen territorial
de aprovechamiento intensivo desde las primeras manifestaciones del ínter Laugerie/Lascaux,

cuya mejor expresión podría corresponderse con el inicio de las ocupaciones continuadas en

La Riera. No obstante, el momento preciso del arranque continuado de las ocupaciones no
aparece bien delimitado: la escasadensidadantropogénicade finalesdel Laugerieen este
yacimiento puede ser consecuencia de los efectos de desmantelamiento de los depósitos por

arroyada antes que de un régimen esporádico de ocupación, debiendo esperar los resultados
proporcionados por la secuencia estratigráficade Cueto de la Mina.

2. La expansión de las lineas de aprovechamiento hacia nuevos territorios locales se encuentra

perfectamente documentado a finales del Lascaux, coincidiendo con las primeras versiones
del Magdaleniense Inferior. El inicio de las secuencias de ocupación en marcos fisiográficos

del interior cántabro (Rascaño) y vasco (Ekain y Erralla) representaun incrementodel grado
de densidaddel poblamientocomonecesidadde explotaciónde territorios localesvírgenes,
localizados hacia posiciones marginales respecto de los circuitos básicos de comunicación en

fases solutrenses. El comienzo de ocupaciones continuadas en Rascaño constituye una opción
para la intensificación de las posibilidades de explotación en el extremo superior del valle del
Miera, en las proximidades del glacial. Por su parte, el comienzo de las ocupaciones también

continuadas en Ekain y Erralla responde al afán de aprovechamiento, hasta entonces marginal,

asociado a las comarcas del Urola, en un área secundaria inserta en circuitos de comunicación

local del valle del Alzolaras.

Los supuestos de incremento en la densidad de poblamiento hacia fases magdalenienses
avanzadas (González Sainz 1995) no parecen afectar a las áreas seleccionadas, que reúnen ya

las máximas probabilidades de expansión territorial. Tomando en consideración estrictamente
las tablas ofrecidas, el gradiente de incremento supuesto para las fases transicionales entre
Magdalenienseantiguoy Magdalenienserecienteresulta consecuencia del incremento en la

densidad de yacimientos en el territorio del Nalón, con cierta expansión hacia las zonas más
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interiores (Lluera, Viña, Entrefoces), y sobre todo con la ocupación de la cuenca del Asón,
mediante la incorporación de yacimientos de nueva planta (Fragua, El Perro, Otero, Chora,
Valle). Respectode estosdos parámetrosexpansivos,la constanciade incrementosen la

densidad de ocupación de antiguas zonas, particularmente en el Gúeña y Saja/Besaya,

adquieren bastante menor representatividad.

La articulación estructural que sostiene el entramado territorial anterior se mantiene
inalterabledurantetodo el Tardiglaciarauna pesarde ciertasvariantesen la densidadlocal
de poblamiento, asegurando la flexibilidad de un modelo de movilidad territorial durante tan

amplioperíodode tiempoy demostrandoel continuismode un modelo que garantiza el éxito

del proyectoeconómicode aprovechamiento.En cualquiercaso,lasalteracionesnecesarias
para restablecer el equilibrio exigido por descompensaciones en el sistema de subsistencia
afectana otros subsistemas,en un intento de mantenerinalterablela disposiciónterritorial
establecida, no impide la incorporación progresiva de elementos de cambio en la concepción

territorial que afectan a las disposiciones secundadas del modelo, tales como la incorporación
de nuevosterritoriosdeaprovechamientoy lasvariacionesenla mediadelos desplazamientos
locales.Tan sólo hacialas fasesaziliensesseproduceunadescompensaciónde las líneas
básicas que marcan la segmentación territorial de fases anteriores, a consecuencia de un

descenso en el número de yacimientos ocupados (quizá en respuesta a un incremento de los
asentamientos al aire libre).

Esta tolerancia encuentra síntomas de vulnerabilidad hacia las primeras versiones del
Preboreal, coincidiendo con la aparición de instrumentales asturienses que suceden grosso

modo haciael 9.500 B.P. (González Morales 1982). El desfase sustancial en la densidad
poblacional se desprende de la aparición de un elevado numero de yacimientos de nueva

planta, carentes de tradición de ocupación anterior y convencionalmente asociados a

concheros asturienses. El cambio se registra particularmente en el litoral asturiano oriental,
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que reúne el mayor numero de concheros asturienses conocidos por el momento al ofrecer

unas condiciones orográficas especialmente favorables para un aprovechamiento idóneo del
potencial de productividad de recursos litorales (González Morales 1982). Las nuevas claves

del poblamiento asturiense inciden tanto en la densidad de ocupación territorial como en la
articulaciónde las líneasde asentamiento,dondela tendenciahaciala concentraciónde las
áreas residenciales en áreas costeras origina no sólo un incremento sustancial de la densidad

de ocupación local en el corredor costero, sino también quizá a la desarticulación de la esfera
de operaciones tradicionalmente vinculado al esquema de movilidad logística costa/interior

que caracterizaba el sistema de subsistencia durante el Paleolítico Superior.
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LOS ESCENARiOS PAISAJISTICOS

Fisionomíade la Biocenosis

Dadoque la basede productividadregionaldeterminalas constantesde supervivencia

a medio y largo plazo, una aproximación empírica al contexto medioambientalde los
escenarios paleolíticos delineados en los perfiles palinológicos, sin duda referentes más
inmediatos del grado de productividad potencial, constituye la referencia inexcusable para una

acertada comprensión de las estrategiasde subsistenciade las comunidadeshumanas.La
mayoría de estudios polínicos demuestran una preocupación paleoclimática constante pero

acusan penurias en cualquier intento de aproximación biogeográfica. Sin embargo, una
perspectivadestinadaa la reconstrucciónde lasconstantesbiogeográficasque caracterizanel
entornodel yacimiento,acentuandoel énfasisen la descripciónde las grandesformaciones
y en su grado de estabilidada lo largo del tiempo, ofrece unaaproximaciónigualmente
fecundaen las recontruccionesdel sistemade subsistenciade lascomunidadeshumanas.

Estadimensiónde análisisengarzacon lasorientacionesespecíficasde la Cienciadel
Paisaje, perspectivade la Geografíaqueasumeunadimensiónglobaldel territorioy concibe
el paisaje como un segmento de espacio caracterizado por una combinación dinámica de
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elementosdiferenciadosconcarácterabiótico,biótico y antrópico,conespecialénfasisen la
reconstrucción de la dinámica interactiva implícita en las interrelaciones entre aquellos

componentes biogeográficos . Este punto de vista relega la preocupación constante por la

periodización paleoclimáticaa un segundoorden, aun debiendo mantenerpresentela
configuración climática pues no en vano constituye el refrendo inmediato de la dinámica de
cambios. Tan sólo comprobar en este último sentido las más recientes aportaciones sobre los

supuestos de verosimilitud del esquema de periodización tradicional en base a breves
oscilaciones climáticas, los estadiales y los interestadiales (Leroi Gourhan 197W, 1977,

1980b Leroi Gourhan y Girad 1979; Renault Miskoswky y Leroi Gourhan 1977; Renault

Miskoswky y Leroi Gourhan 1981), particularmente en el caso que nos ocupa de las fases del
Laugerie, Lascaux, Angles, Prebelling. Aunque en este ensayo se apuesta de forma más

decidida por unos supuestos de continuidadde las siluetaspolinicasen funciónde grandes
fases(Pleniglaciar,interestadiodel Tardiglaciar,Dryas III y Preboreal,segúnterminología
de SanchezGoñi 1993), sobretodopor su recienteratificaciónen estudiossedimentológicos,
basede contrastacióncronológicaesencialutilizadaen estetrabajo, y por su similitud con
ciertas variantes geomorfológicas básicas como los desplazamientosde la línea de costa
(retroceso continuado desde el 18.000 B.P).

Cualquier aproximación al reconocimiento de la diversidad vegetal en estudios de
carácter arqueológico ofrece limitaciones respecto del reconocimiento derivado de un estudio

fisionómico en el mismo ámbito de la Biogeografía. En primer lugar, los procedimientos de
evaluación del registro arqueológico tan sólo proporcionan información sobre los aspectos

fisonómicos básicos, identificaciones esenciales sobre el grado de formaciónvegetal,aunque
imposibilita el análisis pormenorizado sobre el grado de diversidad floristica propio de los
estudios sobre comunidades y asociaciones (Fitosociología). En segundo lugar, las

tipificaciones taxonómicas del hábitat a partir de la caracterización de los principales
componentes(véaseEricaceae,Cichoriae)puedenllegaraconstituirunamedidaacertadapara
la caracterizaciónbiogeográfica,puesimprimen el carácterfisonómicobásico y permiten
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calificar el tipo de formación, si bien pudieran derivar en argumentosexcesivamente
simplistas.

La preocupaciónbásicaen cualquieranálisisfitosociológícoresideen la selecciónde
los parámetrosde clasificación taxonómica.La clasificaciónde los espectrospaisajísticos
puedeestablecerseen funciónde la nocióndeformaciónvegetal,agrupación de taxones con
caracteresbiológicos análogos,que permiten designarlas unidadesde vegetaciónbásicas
convencionalmenteasumidasdesde una perspectivafisonómicapalcoambiental(bosque,
pradera, landa, maquis).El conceptode formacióntienecomobasefundamentalel gradode

diversidad taxonómica implícita en la cubierta vegetal, situándose por tanto en un plano
descriptivo desde donde imprimir una perspectiva esencialmente geográfica:la formaciónse
concibe como objeto geográficoimbricado en el paisaje y en correspondencia con otros

elementos del medio geográfico. De esta forma, el reconocimiento de las formaciones facilita

una aproximación relativamente simple, pero sin duda realmente efectiva, a las formasde
organización que pueden detectarseen los diagramas polínicos de los yacimientos
arqueológicos.Losparámetrosbásicosde definiciónde la formaciónvegetalofrecenunabase
de análisiscómoda,ajustadaal nivel de conocimientosarqueológicos:

1. El espesorde la cubiertavegetal,en funciónde su abundanciay densidad.
2. La estratificación de la cubierta vegetal, en función de la definición del estrato

dominante en cada formación (arbórea, arborescente, arbustiva,herbácea,etc.).

3. La continuidadde la silueta biológica dominante,en función del carácterabierto o
cerrado de las formaciones.

4. La estacionalidadde la siluetadominante,en función de las variacionesen la fitomasa
vegetala lo largo del ciclo anual.
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Las distintas clasificaciones fisonómicas de las formaciones vegetales ofrecen relativas

similaridades (Ferreras y Fidalgo 1991) aun conteniendo diferentes perspectivas de estudio.
Una simple clasificación en función de la naturaleza del estrato predominante ,según estudios

clásicos,diferencia: praderas (halófilas, mesófilas, céspedes alpinos, estepas y sabanas),
matorrales (landas, garrigas y maquis mediterráneos, formaciones arbustivas alpinas,
formaciones arbustivas circumpolares) y bosques.Una clasificación alternativa establecida
básicamentea partir del grado de continuidad ofrecido por la silueta dominante, diferencia
entre bosquesclaros con un estrato arborescente discontinuo, arbustos cerrados (landas),
estepasy formacionesabiertas de herbáceas(predominio de gramíneasxerófilas, intercalando
otras formas biológicas: altas hierbas vivaces o matorrales bajos), praderas, céspedesy
formaciones hemicriptofitas de herbáceas (con cubierta anual perenne y predominio de
gramíneas).

La determinación básica de los contextos paisajísticos recurre a la noción de clímax
comouna noción para sostenerla caracterización básica a partir de las especiesdominantes,
de tal forma que las especiesdominantesdebieran pertenecer a una misma forma vegetativa,
a resultas de unas constantes similares de adaptación a las condicionesclimáticas. Así,
mientraspraderasy estepasse caracterizan específicamentepor el predominio de formas
graminiformes,dondelas gramíneasy ciperiáceasresultandominantes,la tundraclímax se
caracterizaespecíficamentepor una dominante de ciperiáceas.

Dominio tundra(vegetaciónesteparia)

La tundra viene representada por formas vegetativas de tipo graminiforme y por abundancia

de hierbas perennes. Las bajas temperaturas, la brevedad de la estación favorable y los
vientos secos no permiten el desarrollo de las plantas, que apenas llegan a levantar unos
centímetros del suelo. Se han llegado a distinguir cuatro comunidades en la clímax de tundra,

Los escenariospaisajísticos 198



Fisonomíade la Biocenosis

si bien el clímax per sé está representado por una asociación de ciperiáceas, gramíneas y
hierbas. En aquellas áreas más abiertas o de mayor humedad se aprecia una expansión de

hierbas perennes no graminiformes en un contexto de intensa competencia entre gramíneas
y ciperiáceas. Las dominantes habituales de la asociación clímax resultan ser varias especies

de Carex (Cara rígida, Cara rapestris, Cara ¿¡‘¡curva) y un gran número de gramíneas

(Agrostis,Aira, Atopecurus,Arctagrostis, Calamagrostis,Danthonia,Festuca,Phelum,Poa
y Trisetum).Los páramos de brezales son considerados como un postclímax de tundra, así

como también las saucedas y abeduleras,en suelosricos y húmedoso laderasy valles
protegidos.

Dominio ericáceo

El dominio ericáceo viene representadopor unavegetaciónleñosade especiesarbustivaso
sufruticosas. En la actualidad, la asociación más característica reúne los géneros Erica (en sus

diversas variedades: Callum vulgaris -brezo vulgar, Erica cinerea,Erica tetralix, Vaccinum,
Empetrumy Ulex (¡¿¡ex, sarothamnus,genista), frecuentemente acompañados por Daboecia

cantábrica. La zonación y estado de humedad intervienen en la variabilidad de las
composiciones, tal como se aprecia en los siguientes estadios, de acuerdo con un orden

decrecientedel grado de humedad:

1~. Erica cinerea, Calluna vulgaris, Deschampsiaflexuosa,Vacciniummyrtillus.
20. Calluna vugaris, Frico tetralix, Juncussquarrosus.
30• Erica jetralix, Molinia coerulea, Nardus strl cta, Calluna vulgaris, Narthecium

ossifragum.

40 Erica tetralix, Tñchophorumcaespitosum,Eriophorumvaginatum,Myricagafe,Cara

edilnata. Puede estar representado tanto matorral sin arbolado (árboles inferior al 5%)

como matorral con arbolado (arbolado entre 5% y 20%).
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El dominio ericáceo tiende a ser convencionalmente identificado como paisaje de landas.

A este respecto, debe reconocerse que, en la actualidad, las landas atlánticas constituyen una

formación vegetal de zona templada, constituida por brezos, retamas y juncos. Se atribuye
a un estadio de degradación de bosques vinculadosa suelospobresy ácidos,en relacióncon
lavados naturales bajo condiciones de elevada humedad.Disponende unacapacidadpara
soportar una vegetaciónpobrede matorral,aunquecongran potencial de regeneración en caso
de mantener inalterable la vegetaciónnaturalde bosque,en casode almacenarlas sustancias
nutricias de la biogeocenosis en la fitomasa arbórea. El morfotipo identificado bajo la

convención de landas bretonas resulta pertenecer en su mayoría a Callunavulgaris, matorral
enano que alcanza una altura de 50 cm. sobre el suelo y se extiende en forma reticular densa

en los 10 cm. superiores, que se caracteriza por una elevada capacidad de resistenciaal frío

durante la estación invernal. En líneas generales, los registros polínicos dominados por
ericáceas tienden a interpretarse como escenarios más templados que los dominados por
cicoriáceas, posiblemente por los factores de degradación que intervienen sobre el brezal de

landa en condiciones de frío duradero, dado que la Calluna vulgaris no dispone de una

capacidad de resistenciasuficienteparaevitar las perdidasde aguaque se producen en los
períodos de heladas duraderas.

Dominio arbóreo

El dominio arbóreo contempla cuatro morfotipos esenciales: vegetación forestal de alta
montaña, vegetación forestal caducifolia, vegetación forestalescleriófilay vegetaciónforestal
arbustiva. La vegetación de alta montaña está compuesta por un segmento arbolado,

disponiendo de un complemento eminentemente arbustivo (clase Pino-Juniperetea
mediterránea y Vaccinio-Picereaeurosiber¡ana).La vegetación caducifolia (Querco-Fagetea)

reconoce varios subtipos: bosques mesófilos, bosques ribereños (Querco-Fageteas.sn),

saucedales (Saliceteapurpureae),orlas arbustivas (Rliamno-Prunetea)y herbáceas (Trifolio-
Gereanietea),debiendo centrar el interés en las formaciones de Betula, Corylusy Alnus,por
su frecuente aparición en los registros arqueológicos:
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(a) Los abedulares, formaciones arbóreas presididas por el abedul (Betula) señalan

actualmente el limite altítudinal del bosque, si bien su posición actual por encima del piso de
hayedo (sobre 1.300/1.400 m.) resulta una imposición del hombre.

(b) Las avellanedas, formaciones caducifolias presididad por el avellano (Corylus) no muy
extensas pero de personalidad consistente, constituyen una forma básica de adaptación a

vaguadas y laderas en arroyosy regatos, incluso en condicionesde inclinada pendiente,
aportando generalmente elevado complementoherbáceo.

(c) Las alisedas y choperas son formaciones boscosas de galería con carácter fluvial
ripisilvícola, muy relacionadasconprocesosde encharcamientodel suelo: los suelosllanos
son masproclives a la expansiónde lasalisedas,tendiendoa desaparecercuantomásestrecho
y torrencial es el curso al no poder competir con especies de mejor adaptación local como

sauces y avellanos.

Desde un plano esencialmente fitosociológico, el principal inconveniente de las

aplicaciones arqueopalinológicas sobre las formaciones caducifolias reside en la definición de
los espectros locales, generalmente relacionados con el desarrollovegetativoen las paredes
externas de los afloramientos, primeros tramos de las galerías y áreas de umbría, propensos

a la generación de microhábitats de carácter esencialmente ripícola, amplias formaciones de
plantas vasculares o filicales, y génerosdiversosde identificaciónhabitualen los diagramas

como Dipsacaceae,Rubiaceae,Plumbaginaceae,Labiataeo Hedera(Ramil 1994). El resto

de morfotipos arbóreos no ofrece evidencias arqueológicas consistentes, asociados a una
presencia esporádica que suele apuntarse como sinónimo de las condiciones más templadas:

una vegetación forestal escleriófila compuesta esencialmentepor encinaresy alcornocales
(clase y una vegetación forestal arbustivade coscojares,lentiscaresy madroñales.
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Una revisión de las reflexiones paisajísticas establecidasa propósito del Paleolítico
Superior Cantábrico revela la recurrencia frecuente a términos como tundra o estepa.La

diagnosis sobre los morfotipos actuales debe ser reconocida con precaución al no corresponder
posiblemente a una formalización similar a la reconocida actualmente para estos mismos

términos. Así sucede con el término tundra, relacionadoactualmenteconestadiosde muy baja
productividad, término de difícil aplicación para unos entornos del último glacial
posiblemente caracterizados por índice de fotosíntesis de moderada significación, cuando no

por un régimen de alta productividad en la estación corta de crecimiento estival a
consecuencia de unos ciclos reproductivosvegetativosrelativamenterápidos(Gamble1990).
Recuérdese en este sentido algunas de las características que, desde el punto de vista de la

productividadpotencial,definenlosdiferentesestadiosvegetacionales,asumiendolasopciones
estratégicasde adaptaciónecosistémicasasumidaspor las especiesvegetales,alteración,
tensióny competencia(Grime 1977):

- La herbáceas (selección r), estadios asociados a condicionesde alteración,generalmente
inmersos en escenarios periglaciares (contextos de permafrost) de reducida temperatura

(limitante de la estacióndecrecimiento),ofrecenescasas condiciones de aprovechamiento

humano, sobre todo por su conversión a biomasa animal (labores de ramoneo herbívoro).

- Los estados de bosque boreal de carácter perenne (selección 1<), que alternan la estrategia
competitiva con la estrategiade tensión, no ofrecenposibilidadesde aporteenergético
potencialmente elevadas a las necesidadeshumanas.

- Los estadiosde arboladocaducifolio (selecciónK) constituyenun escenarioimplícito en
un contextode elevadarivalidad, tensióny competencia(Grime 1977>,dondelas especies
individuales capturan la energía disponibles parasu reconversiónen biomasade elevada
productividad anual. Bosques de robles, hayas y avellanos ofrecen las mayores
posibilidadesde aprovechamientoparaconsumohumano(Clarke 1976).
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CuevaMorín

El díagramapolínico de Cueva Morín aporta los elementossuficientespara comprender
las profundas variaciones registradas en el paisaje costerode las comarcascántabras durante
el Paleolítico Superior. Contemplando el diagrama polínico en su totalidad resulta fácil
comprobar la sucesión de fluctuaciones que se producen en los principales componentes
(pólenesarbóreos, filicales y gramíneas) y su considerablemagnitud en comparación con los
rangos de variación previstos en otras secuenciaspolínicas cantábricas. Ambos elementos
convierten el diagrama polínico de Cueva Morín en uno de los esquemas de mayor
inestabilidad paisajísticaentre losregistros polínicosactualmentedisponibles. Las variaciones
que se suceden en el panorama paisajístico pueden interpretarse desdedistintas escalasde
análisis. Una lectura inmediata del registro permite contemplar una sucesiónrecurrente de
ciclos en función de las alternancias entre pólenesarbóreos y pólenes de ericáceas,cuyas
frecuencias experimentan oscilaciones opuestas. Una lectura complementariaasistea la
correlaciónmáso menosestrictaentre las gráficas evolutivas de pólenesarbóreosy de
filicales. La alternanciaen lasfrecuenciasde pólenesarbóreosy ericáceaspermitenestablecer

un diseño para la secuencia completa del yacimiento (corchetes: n0 de muestra polínica):

1. Dominio boscoso Pinas.En el segmento de niveles 10-8 [muestras22-16] se reproduce

un paisaje boscoso con gran extensiónde filicales, componentesque alcanzanen este
momentosusíndicesmás elevadosen toda la secuenciaseleccionada.El mantono arbóreo
se compone básicamente de gramíneas y cicoriáceas. La masa arbolada pertenece en su casi

totalidada Pinas(sp.>aunqueincorporaalgunos ejemplares de Corylas.Enciertosmomentos
puntuales[181seproduceun predominiode CorylussobrePinus,conpresenciasignificativa
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de Alnus, Betula, Quercus, Tilia y Fagus, ocasionandoasí un escenarioplenamente
caducifolio de muy escasaprolongación.

2. Dominio Cichoriae El segmento integrado por el nivel 7 y tramo inferior del nivel 6 [15-

13] asiste un amplio desarrollo de cubierta cicoriácea, que alcanzan las frecuenciasmás
elevadas para toda la secuencia, con una proporción moderada de filicales y mínimas
proporcionesde pólenesarbóreos,básicamentePinus (sp), con presenciasignificativa de
Corylus en las muestrasmásavanzadas.

3. Dominio arbolado. En los tramos central y superior del nivel 6 [11-12]se reproduce un

paisaje arbolado sobre un tapiz herbáceo mixto. Hay proporciones relativamente equilibradas
de cicoriáceas y gramíneas,aunqueresulta difícil establecerun prototipo biogeográfico
esencial por el desequilibrio en las frecuencias de gramíneas. En comparación con la fase
anterior se produce una moderada extensión de la cubierta arbórea, compuestaen sumayoría
por Pinus,aunque se mantienen ejemplares residuales termófiloscomoCorylus,Betula,Amas

y Quercus.

4. Dominio Cichor¡ae Desde el tramo intermedio de la secuencia analizada [10-1], el

paisaje aparece ampliamente dominado por un tapiz cicoriáceo, constante dominante en todo
el intervalo a pesar de las amplias variaciones en las frecuencias de este mismo componente,

de gramíneas y filicales, configurando un escenario de elevada inestabilidad. En la primera

mitad del intervalo, tramos inferiores de los niveles 5 [9] y 4 [6], las variaciones son
básicamenteconsecuenciade varios repuntesaisladosde pólenesde Pinas, filicales y
gramíneas,generandouna inestabilidad profunda que no impide la constanciaen el
predominiodecicoriáceas.En la segundamitaddel intervalo[3-1],el tapizcicoriáceoalcanza
su mayorexpansión,mientraslos pólenesarbóreosy filicales alcanzanunarepresentación

Los escenariospaisajísticos 204



En las secuencias de gran escala

insignificante, prácticamente residual en los momentos de máxima expansión de la cubierta

dominante. Entre los taxones termófilos sólo secuentacon Corylus y A¡nus, superando el
primero al Pinasen las dos últimas muestras. El escaso arbolado coincide con un retroceso
del grado de diversidad (desaparición del Quercus,Ulmus y Tilia), registrándose una mínima

representación de taxones termófiloscomoCorylus,Alnus,Betulay Pinas.

Los resultadosobtenidosde la secuenciapolínicade Cueva Morín permitenextraer
varias conclusionessignificativas tanto en la caracterizaciónpaisajística como en la

caracterizaciónevolutivaenunasecuenciaprolongada.En efecto, la sucesióncíclicade Cueva
Morín ofrece uno de los mejores perfiles evolutivos de largo píazo y puede considerarse
representativode las profundasalteracionesque afectana la secuenciade ocupacióndel

yacimientoy posiblementea las comarcascántabrascentrales.

(a> La sucesiónpaisajísticaadmitedistintas lecturas,pudiendointerpretarseen principio
como una sucesión periódica a base de oscilaciones o ciclos consecutivos de distinta
magnitud, basados en la alternancia entre pólenesarbóreos/fihicalesy cicoriáceas.Pero
también puede concebirse como tendencia de amplio alcance, un modelo de gran escala o
larga duración, caracterizada por un retroceso progresivo y continuado del grado de humedad

según se constata por el descenso de pólenesarbóreosy por una curva correlativade
incremento de cicoriáceas. En esta trayectoria de larga extensión, el componente arbóreo

alcanza su mayor expansión en el tramo inferior de la columna, descendiendo en el tramo
intermedio para alcanzar sus mínimosen el tramofinal.

(b) La sucesión paisajística no representa alteracionesen la estructuracompositivalatente.
Así, la dinámica evolutiva mantiene siempre una composiciónbásicaen la cubierta no

arbórea, bajo los siguientes parámetros: predominio de cicoriáceas, escasa presencia de
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gramíneas y presencia esporádica de ericáceas.Asimismo,seapreciaunaestructuraimplícita

constante en la cubierta arbórea, donde se aprecia una permanencia continuada de Pinas.

(c) La dinámica paisajísticarespondeen realidada la extensiónque alcanza la cubierta
arbóreasobreel tapiz herbáceo,desdedondeprocedera unalecturaen basealas alternancias
entreescenariosabiertosy escenariosboscosos.El paisajecircundanteespotencialmenteapto
para albergargrandesmasasde pinarescuando las circunstanciasambientalesresultan
favorables.El amplio desarrollode filicales en correspondenciaconel desarrollodel bosque
permitegarantizarel incrementodel gradode humedadcomoun parámetroesencialen tales
exigencias.

(d) Las variaciones en la estructura paisajística admiten su correspondiente interpretación

desde una vertiente paleoclimática. El panorama evolutivo se reconstruye básicamente en
función de la alternancia entre fases húmedas(expansióndel bosque) y fasesfrías/secas
(predominiodecicoriáceas>.La evoluciónde los pólenesarbóreos(filicales) seconvieneasí
en el parámetrode mediciónfundamentalparael diseñode la sucesiónpaleoclimática.
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El Pendo

El diagramapolínicode El Pendosostieneun modeloalternativoal ofrecidopor Cueva
Morín, ofreciendo unas claves propensas a la estabilidad que contrasta ampliamente con las
profundas variaciones y elementos cosntantesde desestabilizacióndel paisaje costero
inmediatoen CuevaMorín. Así, la lecturainmediatadel registropolínicono muestrasucesión
recurrentealgunaen forma de ciclos, en la línea de las alternanciasentrepólenesarbóreos
y pólenes de ericáceas registradas en Cueva Morín. Por contra, la estabilidad entre
componentes arbóreos y no arbóreos constituye la tónica predominanteexceptoen el tramo
final de la secuencia (1), pues la mayor parte de la secuencia seleccionada (VI-lic) evidencia

un paisaje abierto con algunos ejemplares arbolados aislados (10% -máximo). En el transcurso

de este intervalo se aprecianvariacionesconstantesentreericáceas,cicoriáceasy gramíneas,
que impiden desarrollar un único modelo paisajístico,si bien la tabla palinológica reproducida
no resulta suficientemente detallada como para establecer demasiadas precisionesmasallá de
los trazos básicos del perfil polínico. Con los datos disponibles, se reproducen tres estadios

distintos(tomandocomoreferenciaslosniveles,puesno señalanlas muestrasenel diagrama):

1. Dominio Cicharlee con agregadoGraminaelEricaceee. En el nivel VI se reproduce

un tapiz mixto, compuesto básicamente por cicoriáceas y en menor medida por gramíneas y

ericáceas. Las mínimas frecuenciasde pólenes arbóreosrepresentanun arbolado muy
marginal, compuesto exclusivamente por Pinas.

2. Dominio Ericaceae.En el nivel IV se reproduce un amplio predominio de ericáceas.

Arbolado esporádico, con presencia exclusiva de Pinas y Juniperusresidual.

3. Dominio Cichorjeecon agregado Graminee. En los niveles 111-1 se reproduce un

predominio de cicoriáceas con presencia de gramíneas. Las ericáceas han desaparecido. En
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cualquiercaso, no existe una definición estricta del espectropolínico pueslas distintas
muestrasque componenel tramo ofrecen disparidadesen el contenido proporcional de
cicoriáceas y gramíneas. Así, en los niveles hg-ha se constata un leve predominio de

gramíneas sobre cicoriáceas (presencia moderada de ericáceas), mientras la muestra

correspondienteal nivel 111/1957ofreceel máximogradode dominanciade cicoriáceas,si
bien, considerandolo reducidode la muestrapolínica en cuestión, seprefierenlos índices
másmoderadosobtenidosdel nivel 111/1955,dondela apariciónde taxonestermófiloscomo
Corylus y Fagusotorgancierto caráctertemplado(Leroi Gourhan1980). Entre los taxones
arbóreos destaca la presencia habitual de Pinus (sp.), Amas y Corylus en menor medida.
Destaca singularmente la presencia de Juniperusen los niveles II-lic.

4. Dominio boscosocaducifolio de Corylus. La composiciónpaisajísticadel nivel 1
representaunaprofundaalteraciónde las constantesprecedentes,debidoa la consolidación

de un paisajede bosquedenso(90%), con manto herbáceorestringido (10%). El esquema
arbóreo contempla un amplio predominio de Corylus, con presenciamuy significativa de
¿tinas, pero esporádica de Quercus(mixt.), Fagusy Pinas. El Corylus representan más de la

mitad de los pólenesarbóreosregistrados.No existe alteracióndel esquemacompositivo
restantesobre las líneas diseñadasen la fase anterior, manteniendoel predominio de
cicoriáceassobregramíneas,en presenciade ericáceas.

Así pues, la sucesión paisajística reproduce alteraciones en la estructura compositiva
latente. La dinámica evolutiva experimenta variaciones en el dominio no arbóreo, que afectan

a la totalidad de los componentes,particularmenteen ericáceas,cicoriácease incluso
gramíneas.En cuantoa la relaciónproporcionalentrecicoriáceasy gramíneas,el esquema
más habitual tiende a un paisaje mixto con ligero predominio de las primeras, ofreciendo así
una diferencia palpable respecto de modelo de amplio dominio cicoriáceo establecido en

Cueva Morín. Las variaciones en la estructura paisajística admiten su correspondiente
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interpretación desde una vertiente paleoclimática, del siguiente modo (Leroi Gourhan 1980):

Nivel Parámetrospaleoclimáticos

VI . máximoenfriamientoclimáticodela secuencia
y ligeramentetemplado/húmedo
IV templado,con partesuperiorftia/scca
lIc húmedo
ha templado/húmedo

templado/muyhúmedo

Esta caracterización climática resulta dificil de correlacionoar con la opción alternativa
derivada de la sucesión de Cueva Morin. En cualquiercaso,la comparaciónentreEl Pendoy
Cueva Morin parece demostrar unamayor propensión en este última serie a la constancia del
dominio forestal cuando las condiciones resultan propicias:no en vano,los dominiostemplados
y húmedos en El Pendo no reflejan proporciones de pólenes arbóreos como en Cueva Morin, aun
cuando todo se encuentra a expensas de la falta la correlacióncronológicaprecisaentreambas
secuencias.
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Fig.7.2. Diagrama polínico de El Pendo (Leroi Gourhan 1980a).
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La Riera

El diagramapolínicode La Rierapermitediseñarun escenarioevolutivo modélicopara
tan amplia secuencia.En grandeslíneas, los contenidosde pólenesen La Riera resultan
elevadasy ofrecenasíexcelentesposibilidadesparadiseñarlasvariacionescompositivas.El
altopotencialde análisisdela secuenciaotorgaespecialénfasisa loscontornosbiogeográficos

del yacimiento, particularmente sensible considerandolas posibilidades de gradación
paisajísticaprogresivaque caracterizanlas dinámicasde cambio.

Los contenidos de pólenes en el transcursode la secuenciarevelan diferencias
significativaspor cuantoofrecenunaprimeradimensiónde los escenariosmedioambientales.
Las muestrasquecomponenel segmento inferior (2-5) ofrecenlas mínimasproporciones
previstas en toda la secuencia, coincidentes con el episodio frío/seco del ínter

Laugerie/Lascaux,posiblementea consecuenciadel retrocesode la cubiertavegetal en el
episodio habitualmentecalificado como de mayor rigurosidadclimática de! Wúrm IV, El
segundotramo reconocido(7-16), correspondientebásicamenteal Lascaux,ofrece amplias
variacionesen los contenidos,albergandotanto máximos (14) como mfnímos (12), muy
probablementede acuerdocon las grandesvariacionesen el espesorde los niveles. Una
tercera fase recorre el segmentointermedio de la secuenciay revela proporciones
relativamentemoderadasperosuperioresa las previstasen la primerafase.Lasmuestrasque
integran el segmentosuperiorde la secuencia,correspondienteal Allerod y Dryas III,
contienenla máxima concentraciónde pólenesen toda la secuencia,ofreciendoasí una
primeradimensióndel incrementode la coberturavegetal.
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La columnapolínicaobtenida(fig.7.3) revelavariacionessustancialesen la estructura

compositivade la cubiertano herbácea/arbustivay en la extensiónde la cubiertaarbórea,que
alcanzan magnitud suficiente como para representarcambios sustancialesdel marco
paisajístico.En grandeslíneas,puedendistinguirsedos dimensionesesencialesde cambio
paisajístico.Durantela mitadinferior del diagrama,lassucesivasalternanciasen el gradode
dominanciaentre las ericáceasy cicoriáceasperfilan las trazos evolutivos básicosde la

secuencia.Durantela mitad superior del diagramano se aprecianmodificacionesen el
dominio herbáceo(dominio Cichoriae), habiendode perfilar la sucesiónen función de los
cambiosde densidado extensióndel arbolado.

1. Dominio arbustivomixto Er¡caceae/Cichoriae. Durante el primer segmentode la
secuenciase reproducenconstantesoscilacionescompositivas,cambioscontinuadosen la
configuracióndel modelopaisajísticobásico.En todo caso, las frecuenciasde cicoriáceasy
ericáceasacusanvariacionesde distintaentidad, oscilacionesaleatoriasen el primercasoy
en forma de tendenciaprogresivade incrementoen el segundocaso.Tomandoen cuentael
índicede dominanciaentreamboscomponentespuedendistinguirsetres estadiossucesivos:
unaprimerafase [1-2] definidapor predominiode cicoriáceas(50%) y escasapresenciade
ericáceas(10%); una segundafase [3-4] basadaen un moderadopredominiode ericáceas
(45%) y ciertaabundanciade cicoriáceas(20% máx.); y unatercerafase[5-6]caracterizada
nuevamentepor unpredominiocicoriáceo.En cuantoa latendenciacontinuadade incremento
de ericáceas,susprimeros signosse registranhaciael nivel 6 y susultimas consecuencias
haciael nivel 8, unacontinuidadquecontrastaconla lecturaimplícita en las interpretaciones
paleoclimáticas,dondeprevaleceunalecturaenforma de rupturasclimáticas,desglosandoel
incrementocontinuadodeericáceasentreLaugeriee ínterLaugerie/Lascaux.Enestecontexto

de cambiocontinuado, las frecuenciasde pólenesarbóreosson prácticamenteresiduales,
compuestoen su casi totalidadpor Pinus (sp).
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2. DominioEricaceae.En los tramosmásavanzadosdel nivel 8 seregistranlas frecuencias
máselevadasde ericáceasde toda la secuencia(70%), con propensióna unaestabilización
deaquíenadelante.Lasfrecuenciasdecicoriáceasresultanmoderadas(20%),aunqueexiguas
encomparacióncontramosmásavanzadosdela secuencia.Larepresentaciónarboladaresulta
prácticamenteresidual,compuestaen su mayoríapor Pinta (sp), si bien se manifiestauna
presenciaesporádicade especiestermófilas,básicamenteCorylus, y enmenormedida¿tinus,

Ulmusy Quercus¡lcr coccifera. En el transcursode esta faseno se aprecianoscilaciones
importantesmásalláde variacionesal azarcausadasporel tamañode las muestraspolínicas.

El dominiopaisajísticoasíconformadoadquiereplenarepresentatividadhastalos tramos
intermediosdel nivel 16. Desde la misma base de este nivel se advierten síntomasde
alteracióndel paisaje, las primerasevidenciasde una tendenciade retrocesode ericáceasy
del incrementocorrelativo de cicoriáceas.Se asistea una transformacióngradual de la
cubiertaherbácea,que se prolonga de forma ininterrumpidahastael nivel 19, donde la
presenciade ericáceasresultaprácticamenteinsignificanterespectode lo percibidoen fases
anteriores.Durantelos primerosavancesde esta fasetransicionalasignadaal nivel 16, la
cubiertaarbórearegistraun leve incremento,correspondientea una fase de predominiode
Pinasperoconciertapresenciade especiestermófilas:Qaercuspuhescensyenmenormedida
Ulmus, Alnus,Hederay Salix.

3. Dominio Cichorlee. La cubierta paisajística se compone mayoritariamente de
cicoriáceas( %), aunqueseregistratambiénunamoderadarepresentaciónde gramíneas.Las
ericáceasofrecenfrecuenciasprácticamenteinsignificantes,cuandono handesaparecidodel
registro.Por su parte, las frecuenciasde los pólenesarbóreosse mantienenen las cifras
previstasen la faseanterior, un arboladomarginal compuestomayoritariamentepor Pinus

(sp). Estosrasgosgenéricosofrecenalgunosmaticesparticularesen momentosavanzadosdel
segmento,particularmenteun notable incrementoen las frecuenciasde Juniperus(nivel 23)
y un leve incrementoen las frecuenciasde cicoriáceas(nivel 22), dandoocasióna unafase
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de máxima expansiónde la cubiertaseca,que se prolongahastael tramoinferior del nivel
24.

4. Dominio Cichoriae con agregadoripisilvicola de Corylus. Hacia el tramo superior

del nivel 24 se apreciansíntomasde transformacióndel escenariopaisajísticoprecedente,
debido a un incrementode las frecuenciasde pólenesarbóreosque, bajo forma de una
tendenciabreve, se prolonga hasta el nivel 26. Se reproduceasí una fase de máxima
expansiónde la cubierta arbórea, según expresanlos índicesde pólenesarbóreos,que
alcanzanlos valoresmáselevadosentoda la secuenciadel yacimiento(38%>. El incremento
en las frecuenciasde pólenesarbóreosoriginaun descensocorrelativode las frecuenciasde
pólenesherbáceos,pero no provocacambiosen su estructuracompositiva,manteniendoasí
el amplio predominio cicoriáceo que caracterizabala etapa anterior. Por lo demás, el
componenteherbáceono experimentacambios sustancialesen la estructuracompositiva
duranteestesegmentofinal de la secuencia,inclusoa pesarde las variacionesregistradasen
la extensióndel arbolado.

El incrementode pólenesarbóreoscoincide con una transformaciónradical en la
estructuracompositivade la cubiertaarbórearespectode fasesprecedentes.Enprimer lugár,
seregistraun incrementoconsiderabledel gradode diversidadtaxonómicaaconsecuenciade
la apariciónde especies,particularmentetaxonestermófilos, como Corylus y Betula. En
segundolugar, se constataun cambio aparenteen el dominio arbóreo,expresadopor la
sustituciónde Pintespor Coryluscomoespeciede primerorden.Lasfrecuenciasde Pintesson
inclusosuperadasporlasfrecuenciasde Bernia.Tantoel notoriopredominiode Coryluscomo

la presenciasignificativade Bernia ratifica el incrementode taxonestermófilosy justifica en
último término la expansiónde un bosque caducifolio, en una medida desconocidaen
cualquier punto anterior de la secuencia.Las variaciones registradasen el esquema
compositivodelarboladotienenotroscorrelatostambiénrepresentativos.Existeunainmediata
correlaciónentrelas gráficasevolutivasdepólenesarbóreosy de fihicales. De formaestricta,
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el incrementode las frecuenciasde pólenesarbóreosregistradoen la muestra coincidecon
un incrementode las frecuenciasde filicales, constituyendosíntomasinequívocosde un
avanceconsiderabledel gradode humedad.

El escenariodeampliaextensióndelarboladoinauguradoanteriormentesemantienehasta
el final de la secuencia,noexentode ciertasoscilacionesen su gradodeextensión.El primer
síntomade cambio se apreciaen la evolución hacia el nivel 27, donde se reproduceun
descensomoderadode pólenesarbóreosque, con su contrapartidaen el incrementode los
índicesde lascicoriáceas,representaunarestricciónde la cubiertaarbórea.Estavariaciónno
resultaajenaa alteracionesen la estructuracompositivade la mismacubiertaarbolada,hasta
el punto de llegar a identificar el retrocesode estacoberturacomo una consecuencia
inmediatade la recesiónde las especiestermófilas, preferentementeBetula y en menor
medidade Corylus y Pintes, si bien todavía conservando los rasgos compositivos esenciales

precedentes.Lasvariacionesregistradasen la estructuracompositivaconstituyenunaantesala
de las alteraciones que seconsolidanen la fitomasaarbóreahaciafasesalgomásavanzadas,
correspondientesal tramo superiordel nivel 27. En estemomentoseproduceunaalteración
en la dominanciaarbórea,pueslas extensionesde Betulay de Pinaspierdenprotagonismo
frentea las extensionesde Corylus. La progresiónde estaespecieafectaparticularmentealas
extensionesde Pinas, que acabanpor desapareceral final de la secuenciaseleccionada,
provocando un retroceso de Bernia respecto de su índice de expansión anterior.
Paralelamente,se produceun incrementode ¡a variedadde los taxonesarbóreos,debidoa la
incorporaciónde Quercus,Ulmus,Alnusy Juglans,especiesqueapenasfuerondocumentadas
en fasesanteriores.El componentefilical adquiereplena representatividaden todo este
intervalo final de la secuencia,revelandounaexpansiónmuy superiora la registradapara
toda la secuenciaanterior.Por otra parte, no se apreciancambiosen la cubiertaesteparia
durantela fasede recesiónde la cubiertaarbóreacaducifolia.
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Rascaño

El diagramapolínicode Rascañorevelaun escenariopaisajísticobásico,caracterizado
por el amplio predominiode cicoriáceas(50% -mínimo), presenciasignificativade ericáceas
en varios tramos de la secuencia (25%) y densidadde árbolesprácticamenteinsignificante,
a excepcióndel último tramo. La estructurapaisajísticaasí configuradaofreceademásuna
relativaestabilidadpuesno se aprecianalteracionessustancialesen las proporcionesde los
principalescomponentes.Durantetodala secuenciapolínicala amplitud de variaciónde las
frecuenciasde cicoriáceasno superael 20%, un margende variaciónconsideradoaleatorio
en otrassecuenciasque ha de servir en estaocasióncomo parámetroparadeterminarlas
oscilacionespaleoclimáticas.Considerandoel gradoapreciablede estabilidad,reflejo de la
pervivenciade las líneas estructuralesbásicasy así por tanto de un prototipo paisajístico
común durantetoda la secuencia,resulta necesarioacudir a una escalade análisis más
detalladaparasostenerunaseriaciónpaleoclimáticay paisajística.

1. Dominio Cichoriae con manchas arboladas de Pinus. Duranteel breve intervalo
inicial de la secuencia polínica correspondiente al nivel 5 [35-30]seregistranunasfrecuencias
de cicoriáceas moderadamente elevadas (45-55%). Se reproducen las proporciones de
gramíneasmáselevadasde la secuencia(20%) y, en contrapartida,las proporcionesde

ericáceasmásreducidas(15%). En estecontextoalcanzanotable singularidadel escenario
contempladoen la basede la mismasecuencia,correspondienteal tramoinferior del nivel Sc
[35], donde se registrala expansiónmásapreciablereconocidaen toda la secuenciapara
componenteshúmedosesencialescomo filicales y arbolado(17%), así comoun desarrollo
apreciablede sotobosquede Juníperus(7%). Enesteescenariode máximaexpansiónarbolada
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coincideconunelevadogradode riquezataxonómica,unmarcode predominiodePintes(sp.)
conpresenciade Corylus,Alizas, Berniay Salix. Hacia los tramos superioresdel mismonivel
sedetectaunatendenciade descensoen las frecuenciasde pólenesarbóreosquefinalizahacia

el subnivel [31:10%].

2. Dominio Cichor¡aecon agregadoarbustivo deEricaceae.El segmentoque discurre
desdela basedel nivel 4a [29]hastala basedel nivel 3 [19]estásingularizadaun componente
ericúceo más acusado que en el resto de la secuencia,no exento de una sustancial
inestabilidad.Así,en la mismabasedel segmento se aprecian síntomas de una tendenciade
incrementode ericáceasque, trasalcanzarla máximacotade todoel diagramapolínico [27-
24], deja paso inmediato a una curva de descenso.La evolución de las frecuenciasde
cicoriáceasevidenciaun esquemacorrelativo aunqueen sentidoopuesto:una tendenciade
descensodesdela basedel segmentoqueconducehacialasproporcionesmásexiguasde toda
la secuencia[24-23]paraexperimentarmástardeunarecuperación.La mayoríade pólenes

arbóreospermanecena Pintes, detectándosetambiénfrecuenciasapreciablesde Juniperusy
repuntesaisladosde Salix. Así pues,respectode la faseprecedente,sedetectaunarestricción
del grado de riqueza taxonómicaentre los pólenesarbóreospuesto que se producela
desapariciónde Corylus, Alizus y Bertela justamenteen el tramo superiordel nivel Sa.

3. Dominio Cichoriaecon manchasarboladasde Pinus. Desdelos tramos intermedios
del nivel 3 [18-14]se reproducenlas característicasprevistasen el primer segmentode la
secuencia.Así, se reproduceuna expansiónapreciabledel dominio cicoriáceo(40-52%),
mínimaexpansióndel componenteericáceo(20%) y moderadadensidadde arbolado(8%),
compuestomayoritariamenteporPintesy sotobosquedeJuniperus.Se detectaunapresencia
moderadade gramíneas(10-25%).
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4. Dominio C¡choriae húmedo con agregadoripisilvícola de Corylus. Hacia la base
del intervalo final de la secuenciase reproduceun escenariotransicional,caracterizadopor
un progresivoavancedel componenteripisilvfcola y de componentesfilicales que alcanzan
su cotamáselevadadel diagrama(15%). Las frecuenciasde cicoriáceas(75%) representan
la mayorextensiónen todala secuenciamientras,en contrapartida,las ericáceasdesaparecen
del registro. El criterio esencialque define este tramo [11-9] resultaser el incremento
significativo de pólenesarbóreos(18%), cuyas últimas consecuenciasdefinen la cota de
máxima expansión del arbolado. De hecho, estas modificaciones paisajísticaspueden
concebirseesencialmentecomoconsecuenciadel incrementoen la densidaddel arboladoque
evolucionadesdeejemplaresaisladosa pequeñasmanchasde Co’ylus y en muchamenor
medida Atnus.E! repuntede Corytusofreceun escenarionetamentedistanciadoque, hallado
en la fase precedente,se caracterizabapor el amplio predominiode Pintes. Conforme se
avanzaen el diagramay coincidiendocon la máximaexpansióndel arbolado(18%), se
adviertecon mayor cambioen la estructuradel arbolado,dondela sustitucióndefinitiva de
Pintes por Coryhes como especie predominante se confirma como principal factor de
transformación.Por lo demás,seproduceun descensode las frecuenciasde cicoriáceas,
simplereflejodel incrementoregistradoen las frecuenciasdepólenesarbóreos.Lasgramíneas
siguensiendopoco abundantes(5%).

La dinámica evolutiva se establece sobre una estructuralatentedurantetodala secuencia,
unos rasgosbásicosesencialesconformadospor el predominiode cicoriáceas,la escasa
presenciade ericáceasy de árboles,asícomoel predominiode pinosen la escenaarbolada.

La sucesiónpaisajísticaseestableceapartir de lasvariacionesperiódicasproporcionalesentre
cicoriáceasy ericáceas,aunquemanteniendosiempreel dominiocicoriáceo.Lasvariaciones
más importantes se producen dos parámetros. De una parte, en el esquemacompositivodel

arbolado, donde la constanciadominantedel Pintes retrocedeante Co’ylus en momento
puntuales,correspondientesala basey superficiedel diagrama.Deotraparte,en la densidad
de las filicales, cuyos índiceshabitualmenterestringidosexperimentansensiblesincrementos
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momentáneos,tambiénen basey superficiedel diagrama.

La constanciadesacreditacualquiercambio sustancialen el esquemaestructuraldel
paisaje, aunque se aprecianalgunasvariacionesde pequeñamagnitudmásrepresentativasen
el ultimo tramode la secuencia.Tomandoenconsideraciónlos dos intervalosde la secuencia
definidos a partir del hiatus sedimentariose puedenestablecerdos lecturas de carácter
continuista.Duranteel primer intervalo se reproduceuna involución de las condiciones
originariasde la basede la secuenciahaciael segmentointermediodel mismo[27-19],donde
se registramenor proporción de cicoriáceasy mayor proporción de ericáceasque en sus
segmentos inicial y final. La evoluciónde pólenesarbóreosofrececiertascorrespondencias
con las líneas evolutivas trazadaspor ericáceasy cicoriáceas,de tal modo que aun
manteniendosiempreunapresenciapocosignificativa,el segmentointermediode la secuencia
[29-18]constituye la fase de menor presenciade pólenesarbóreos.Duranteel segundo
intervalo sereproduceun cambioconstantede laslíneasde articulaciónpaisajísticamotivado

básicamentepor el progresivoincrementode la ripisilva caducifolia.
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Ekaiti

El diagramapolínico de Ekain secaracterizapor unagran regularidad,unasustancial
estabilidadquegarantizael mantenimientode las líneasgenéricasde la estructuracompositiva
de los escenariospaisajísticos.El estudiopalinológico anticipa un grado de estabilidad
suficientepara calificar la secuenciade Ekain como prototipo de las curvasplanas que
dificultan el diseñode una sucesiónpaleoclimática. El grado de variación genéricade
cicoriáceas,componentebásico del registropolínico en cuestión,no resulta significativo

frente a las variacionesexperimentadaspor los componentesbásicosen otrasseries.Se ha
anotadoque la lectura de fluctuaciones en segmentoslimitados está justificada por la
compactaciónde arcillasanalizadas,habiendode efectuaruna lecturade mayorescalapara
una eliminación de factoresaleatorios(Dupré 1984).

La estructurapaisajísticaestácompuestaprioritariamenteporcicoriáceas,conmuy escasa
presenciade gramíneasy ericáceas.La seriaciónpaleoclimáticasehadibujadoesencialmente
apartir de las variacionesen pólenesarbóreos y filicales. Lasfrecuenciasdepólenesarbóreos
alcanzan poca representatividad(habitua]mente inferior al 10%), con fluctuaciones
escasamenterelevantesexceptoen el tramo superiorde la secuencia[251,momentoque
justifica la mayorexpansiónde la cubiertaarbórea(30%). El perfil de los pólenesarbóreos
básicamentede Pintes, y de filicales resultamuysimilar y garantizaasíun buen diseño de las
variaciones sobre el grado de humedad.

1. La primerafaseaparececaracterizadapor la muestramásinferior de la secuenciapolínica,
discriminándosepor las frecuenciasde pólenesarbóreos[30], dondeseobservaunode los

estadiosmáselevadosde pólenesarboreales,compuestobásicamentepor Alistes, Bernia y

Quercus.La abundanciade filicalesesconsideradacomoefectode ciertogradode humedad.
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2. Desdela muestra28 y hastala muestra21 se reproduceuna nuevassituación,con una
retrocesode la cubiertaarbóreoy así por tantodel Pinus,junto conla desaparicióndel resto

de taxonesarbóreos.EN este contextose desentiendela muestradel nivel 25, momento
puntualdondeseregistralasmayoresrepresentacionesdepólenesarbóreos,fundamentalmente
coníferas (Pintes y Cupresáceas),con buenas representacionesde filicales y máximos
porcentajesde Polypodium. No se localizan taxonesarbóreoscaducifolios ni elevados
componentesde gramíneassobre los términosmedios,componentesque expresanen el área

una mayor humedad.El acusadorepuntecorrespondientea esta muestraha motivado su
figuracióncomoun episodiosingular,asignándoseal Preb0lling, no sinciertasproblemascon
e] derivadode la esterilidadde algunasde las muestraspróximas(27 y 29).

3. La muestra 21 representauna nueva ordenaciónal figurar nuevamenteimportantes
contenidosde Pintes así comode filica]es. El períodoque seprolongahastala muestra13 se

caracteriza por una etapa de constantedesequilibrio, un descensocontinuado de las
proporcionesde pólenesarbóreos,conun descensode fihicalesen ausenciade caducifolios.
Las proporcionesde ericáeasalcanzanlos mínimo de la secuencia. Hay que constatar la

presenciade bloquesentrelas muestras14-15, correspondiente al nivel VI, lo quemotivó el
ensanchamientoen la toma de muestras, coincidiendo conel períodode mayor recesiónde
as condicionesoriginarias, posiblementeestadiomás avanzadoy terminal de procesode
ralentizaciónde humedady temperatura.La cantidadde pólenesrecogidossufreuna fuerte
restricciónapartirde la muestra17, reconociendoasíunareducciónde la cubiertavegetativa.

3. Desdeel nivel VI-IV [13-6] se registranfuertes oscilacionesen los pólenesarbóreos,si
bienconstantesrepuntes[8,10y sobretodo 12] originaun incrementomedio respectode a
faseprecedente.No sedocumentanvariacionesen la composiciónno arbórea.Lasvariaciones
en [ospólenesarbóreossonconsecuenciade las oscilacionesen el Pintes,si biena partir de
la muestra10 se reincorporanCoryltesy en la muestra 8 el Alistes. Los repuntes arbóreos van
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acompañados por repuntesde filicales.

4. En el tramofinal de la secuencia,integrandolos niveles111-II [4-1], seregistrancambios

en cuantoal incrementode la cubiertaarbóreae incrementode la cubiertacaducifolia. El
Pinas pierde su posición predominantefrente a Cory¡us y Alizas, incorporándose otros
elementos:Bernia, Tilia, Qteercus it peduccutata.Se registra la mayor expansiónde
ericáceas,y un incrementode filicales
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Amalda

El diagrama polínico de Amalda ofrece un excelentediseño de los cambiosque
pudieranaconteceren el marcopaisajísticovascoparael periodode estudio,en un marcode
variaciones sustancialesque adquiere mayor entidad considerandola regularidad que
caracterizanlos perfilespolínicosde otrassecuenciasvascasconocidas.Las variacionesque
conformanla periodizaciónpaleoclimáticano ocultanunaestructuralatente implícita en la
estructurapaisajísticaduranteel transcursode la secuenciaseleccionada.En primerlugar, la
cubierta herbáceaestá compuestabásicamentepor cicoriáceas,manteniendouna elevada
proporción de gramíneas.Los perfilesde cicoriáceasy gramíneasmuestrangran semejanza
en el transcursode la secuencia,configurandoasí un escenariocarentede variacionesen la
estructuracompositivade la cubiertaherbácea.Desde este punto de vista, la sucesión

paisajísticaseestablecebásicamenteen funciónde las oscilacionesalternantesentrepólenes
arbóreos/filicalesy herbáceas(cicoriáceas/gramíneas),unadobledimensiónque ofreceuna
lecturainmediataa basede ciclos u oscilaciones:

1. Dominio mixto CichoriaelGraminae. El segmentoinferior de la secuencia,
correspondienteal nivel VI [18-16], apareceasociadoa una cubierta herbáceamixta

compuestapor cicoriáceas(45%) y gramíneas(30%). No se han registradopólenesde
ericáceas.Las elevadasproporcionesde gramíneasconstituyenun caso singular en los
registroscantábricos,dondelos escenariosmixtos cicoriáceas/gramíneasno suelenaportar

cifras muy elevadasparael ultimo componente.Las frecuenciasde filicales resultanmuy
elevadas(20-30%) si bien e] arboladono alcanzaunasfrecuenciasapreciables(10%>. A
finales del nivel VI [15] se advierten los primeros síntomasde alteraciónpaisajística,
básicamenteun incrementofrecuencial de pólenesarbóreosy un descensocorrelativode
cicoriáceasy gramíneas,que acabapor originar un nuevoescenariopaisajístico.
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2. Dominio boscosodePinas (sp.). El segmentode la secuenciaquetranscurredesdeel
tramo superiordel nivel VI 1115] hastamomentosavanzadosde la segundamitaddel nivel V
[11] estáasociadoa un paisajede bosque.El clímax se localizajustamentecon la basedel
nivel Y [14], dondese registranlas frecuenciasmás elevadasde pólenesarbóreos(65%),
representandoasí la fase de mayor extensiónde bosqueen toda la secuencia,compuesto
mayoritariamentepor Pinus sp. Las frecuenciasde gramíneasy cicoriáceasapenastienen
representatividad(5%). Las filicales tiendena mantenerseen las cifras establecidasparael
segmentoprecedente(20-30%) aunquelos últimos tramos del segmento[12-11]ofrecen
frecuenciasinferiores(20% -máximo).

3. Dominio Cichoriae. El segmentosuperiorde la secuenciapolínica, que se prolonga
desdefinalesdel nivel Y [10] hastafinalesdel nivel IV [4] vuelveapredominarunacubierta
no arboladacompuestaen su gran mayoríapor cicoriáceas(50%), conpresenciarelativade

gramíneas(20%). Las frecuenciasde pólenesarbóreos(10%) no resultansignificativas en
comparacióncon la fase anterior. Las frecuenciasde filicales apenasse diferenciande lo
estipuladoa finales del intervaloprecedente(20% -máximo) conciertosrepuntesaislados[4-
6] en detrimentode cicoriáceasy gramíneas,queno provocanmodificacionesen la estructura
compositivadel paisaje.

La sucesiónasí establecidapermiteestablecerun perfil evolutivo dondela densidad
de arbolado/bosquese convierteen parámetroesencial. De los resultadosobtenidosdel
diagrama se pueden extraer las siguientes conclusiones tanto en lo referente a la
caracterizaciónpaisajísticacomo a la caracterizaciónevolutiva:

(a) Puedenestablecersedos lecturaspara estoscambiostal como ha sucedidocon la
secuenciade CuevaMorfn, aunquela sucesiónestratigráficano es suficientementeamplia
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paragarantizarinterpretacionesde muy largo píazo comoen este último caso.Una lectura
inmediata del registro proporcionaun modelo evolutivo de media escala, basadoen la
sucesiónde ciclos consecutivosu oscilacionesconstantesde distinta magnituda partir de la
alternanciaentrepólenesarbóreos (fihicales) y arbolado.Una lecturaalternativafacilita un
modelo de granescalao de largaduración,una evoluciónprogresivay continuada

(b) Las fluctuacionesno provocanalteracionesen la estructuracompositivade la cubierta
herbáceani de la cubiertaarbórea.Lasoscilacionesrespondensimplementea la proporción
entrearboladoy paisajeabierto, a la densidadde la cubiertaboscosa.El territorio tiene
suficientecapacidadparaalbergargrandesmasasboscosasen condicionesclimáticasóptimas
para su desarrollo,así comouna facilidad para sostenerun amplio desarrollode filicales
como componenteasociado.

(c) La sucesiónpaisajísticapuedeinterpretarsecomounasucesiónde oscilacionesperiódicas
o cíclicas,con unaalternanciaentrefasesmuy templadas(húmedas)y fasesfrías (secas).La
primera fase se ¡nterpreta como un escenarioclimático entre frío/húmedo a frío/seco.

mientrasla faseintermediase concibecomouna fasetemplada.
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Tito Bustillo

El diagrama polínico de Tito Bustillo reviste cierta complejidad,debidoa las amplias
oscilacionesquesedetectanenloscomponentespredominantes,especialmentesorprendentes
considerando la pequeña latitud de la secuencia reconocida por el momento.Por tal razón,
lasinterpretacionesque sepuedenrecogerparatal yacimientoinsistende formaparticularen

algunosde los parámetrosesenciales,aquellosque ofrecenunadefinición máslineal de las
tendencias, básicamente los componentes húmedos relacionados con las frecuencias de los
pólenesarbóreosy de las filicales.

Si tuvieramos,no obstante,que definir unaslíneas básicasparael paisajede Tito
Bustillo deberíamosconcluiren un esquemamixtogramíneas/ericáceasconescasaproporción
de arbolado. Sobre este esquema básico se desarrollan sucesivas variaciones, sin duda de una
magnitud suficientemente significativa comopara asegurar alteraciones paisajísticas realmente

apreciables,inclusoen tramoscorrespondientesa un mismo nivel. Veamosen tal sentidoel
carácter oscilatorio de las frecuenciasde ericáceas,en cuyo perfil alternanmáximos

apreciables(>50% sobreel total de pólenes)localizadoshaciael tramointermediodel nivel
inferior2 [4-51 y los segmentosintermedioscentradossobreel subnivel lc [10], conmínimos
igualmentesignificativos (20%) localizadoshacia los tramos inicial [1] y final del nivel
inferior 2 [7-8] y haciael subnivel lb [12] (10%).

El diagramase comportade unaforma máslineal, con menoresoscilaciones,si se
consideranlos parámetrosde humedadderivadosde pólenesarbóreosy filicales. En cuanto
al componentearbolado,el segmentoinferiorde la secuencia(nivel 2: m. 1-8) representala
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fasede mayorextensión(20%), proporcionesrelativamentemoderadasauncuandobastante
alejadasdel carácterresidualde otrasseriescantábricas,mostrandolosprimerossíntomasde
retrocesohacia los tramos intermediosde la secuencia[9]. Las variacionestiene reflejo
paraleloen el grado de diversidadtaxonómica,de tal forma que durantela fasede mayor
expansiónse documentaun predominiode Pinas (sp.) y presenciaesporádicade Alisas,
Betula, Corytus y Quercus, evolucionandoen el tramo superior hacia una sustancial
restricción del grado de diversidad taxonómica: el Pinas resulta ser la única especie
registrada,desapareciendolas restantesespecies.Duranteel nivel superiorde la secuencia(1:
muestras9-12) el arboladoresultapracticamenteresidual (<10%), quedandorestringidoal

Pinas.

Las filicales ofrecenun esquemaevolutivo idénticoal representadoen la gráficade
pólenesarbóreos, lo que aseguraun modelo básico lineal que ha imperadocomo valor
esencialde seriaciónen las interpretacionespaleoclimáticasde la breve secuencia.A este
respecto, resulta particularmentesorprendentelas grandes líneas de variación que se
contemplandurante las das fasesreconocidassi se atiendea las alternanciasentre las
frecuenciasde gramíneasy las frecuenciasde ericáceas.
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El Juyo

El diagramapolínico disponibleparala secuenciareconocidaen El Juyo constituye
unode loscuadrosmásprecisosde los obtenidosporel momentoentrelas seriescantábricas,
sobre todo considerandosu limitada extensióncronológica.En grandeslíneas, el cuadro
disponiblerevelaun paisajecaracterizadopor el amplio predominiode unacubiertaarbustiva
de ericáceascondesarrollosignificativodelarbolado,ciertamenteabundantesobreel ofrecido
por otrasseriescantábricasdel Pleistocenofinal. Estepanoramaexperimentamodificaciones

sustancialeshacia el tramo final de la secuencia,hastaoriginar un escenariopaisajístico
completamentedistinto. La buenadefinición extraídade unacolumnade reducidalatitud
ofrece una excelenteposibilidad para determinarlos posiblescambiosde paisajeen las
comarcascántabrasde la planicie costera,en un momentoque tiendea localizarseentreel
Prebollingy los avanceshaciael Dryas Ic.

1. Dominio arbustivoEricaceae conabundantearbolado.El tramoinicial de la columna
polínica reconocida,correspondienteal nivel 12 [1-13], reproducela mayor extensiónde
arboladode toda la secuencia.Las muestrasde este intervalo contienenfrecuenciasmuy
elevadasde pólenesarbóreos(40%), superioresa las halladasen cualquierotropuntode la
secuenciay ciertamenteelevadasen comparaciónconlasprevistasenotrasseriescantábricas
del último peniglaciar. Tal como es reproducidopor la secuencia,el estadio resulta ser
bastanteefímero, ofreciendodesdela mismabasede la secuenciaunadegradaciónmás o
menosprogresivay continuada,descensode las frecuenciasde pólenesarbóreosqueprovoca
un fuerte retrocesode la extensiónarbolada(40-15%). La lecturadispuestapor el diagrama
ofrece unaperspectivaprecisade los límites queenmarcantal tendencia:si ¡os primeros
síntomasde tal retrocesose aprecianen el tramo final del nivel inferior [13], susúltimas
manifestacionesse localizanen los primeros tramosdel nivel siguiente[33].
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2. Dominio arbustivo Ericaceae.Durantelos niveles 11-7 [13-78] se reproduceun
escenariopaisajísticonetamentediferenciadodel previstoanteriormente,caracterizadoporun
predominio moderadode ericáceas(45%), una escasapresenciade gramíneas(10%) y
compuestas(5%) y una presenciamoderadamentesignificativa de arbolado (15%). Las
frecuenciasde pólenesarbóreosalcanzanrelativa significaciónen comparacióncon otros
registroscantábricosy resultantan sólo ligeramenteinferioresa los previstosen la fase
precedente.En cualquier caso, el modelo básico así caracterizadoestá afectadopor
oscilacionesapreciablesotorgando al escenariouna relativa inestabilidad que resulta
fácilmenteapreciableen el perfil evolutivo de las ericáceas.Así, las frecuenciasde este
componenteexperimentanunacurvade incrementoen la segundamitad del intervalo (10-7),
que origina el escenariode mayorextensiónericáceade todala secuenciahacialos tramos
más avanzados(8-7,). También las frecuenciade pólenes arbóreosacusanvariaciones
apreciablesdurantela primeramitaddel tramo(11), que tiendea unamayorestabilidadhacia
su segundamitad, quebradoocasionalmentepor descensospuntuales[64-66],significativos
perosin apenasperdurabilidad.Encualquiercaso,estasoscilacionespierdensignificaciónsi
se comparanconlas variacionesdetectadasa finalesde la secuenciapolínica. Desdeun punto
de vistapaleoclimático,las alteracionesquese sucedenen el primersegmentode la secuencia
sehaninterpretadocomoun avancea lascondicionestempladasy húmedasquecaracterizan
el episodiodel Preb0lling.

3. Degradacióndel dominio arbustivoEricaceae. El segmentosuperiorde la secuencia
conocida(6-4)constituyeun estadiode constantedesequilibrio,un escenariotransicionalhacia
un nuevoescenariopaisajísticocuyo clímax pudierareconocerseen la última muestradel
diagrama.Los efectosde cambioocasionanunaalteraciónsustancialdel marcopaisajístico
precedente,causadobásicamentepor la degradaciónprogresivadel dominio ericáceoy la
expansiónde unacubiertacicoriácea.Los primerossíntomasde cambio se dejan apreciar
hacialas últimasmanifestacionesde la faseanterior(73, aunqueel cambiosóloadquiereuna
verdaderadimensióny significaciónhacianivelesmásavanzados:un descensoconstantede
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las frecuenciasde ericáceasy pólenesarbóreosy de un incrementocorrelativode gramíneas
y en menormedidacicoriáceas.Tambiénseapreciaunadesapariciónde Quercusy descenso
de PolypodiummIgare, en contrastecon el incrementode chenopodiáceas.El marco de
cambioseconfirmacomouna tendenciacontinuaday progresivaque seprolongaduranteel
restode la secuenciay alcanzasu clímax justamenteal términode la misma,cristalizandoen
un nuevoescenariopaisajísticodefinidopor el predominiode gramíneas,escasapresenciade
arbolado(5%) y prácticadesapariciónde ericáceas.Las variacionesen el ultimo segmento

se considerancomoun marcotransicionalde progresióna las condicionesfrías/secasdel
Dryas lb.
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Erralla

El diagramapolínicoobtenidoparala columnaestratigráficade Erralla secaracteriza
por un elevadogrado de regularidad,representativode un mantenimientorelativo de las
constantespaisajísticasa lo largo de la secuencia.El registrono dejaconstatarvariaciones
de magnituden las proporcionesde los componentesesenciales,sobretodo en comparación
con las oscilacionesimplícitas en las secuenciaspolínicasde otros yacimientos. Así, las
variacionesen las frecuenciasde las cicoriáceas,componentebásico del registropolínico,
ofrecenun margende variaciónque, habiendode considerarsecomo aleatorioen algunas
otrasseriescantábricas,debeserviren estecasocomounamedidaparaestablecerla seriación
paleoclimática.Losparámetrosquedefinenlasalteracionespaisajísticasdependenbásicamente
de las proporcionalidadentre las frecuenciasde pólenesarbóreosy herbáceos.Las gráficas
de los componentesbásicos(arbolado,ericáceasy gramíneas)ofrecenunaslíneasevolutivas
muyparejas,resultandofácil distinguirvariacionescorrelativasensusrespectivasfrecuencias.
Estas semejanzasfacilitan la periodización paisajística y sus posibles inferencias
paleoclimáticas,dondepuedenestablecerselas siguientesfases:

1. Dominio Cichoi-iae. Duranteel transcursodel nivel V [51-33]se configurala mayor

expansión de la cubierta cicoriácea. Las frecuencias de este componente resultan
particularmenteelevadas(60-80%)y asísuperioresa las reconocidasen cualquierotro punto
de la secuencia.No se han registradopólenesde ericáceas.Los pólenesarbóreosno son
abundantes aunque tampoco resultan marginales (10% máx.), comprendiendo
mayoritariamentePinassylvestris,ocasionalmenteQuercusy en menorproporciónCo>’ylus,

Betula, Alisas y Abies. Las frecuenciascorrespondientesa las filicales tambiénresultan
especialmentesignificativas(20%).
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2. Dominio Cichoriaecon agregadode arboladoPinas sylvestris.La basedel nivel IV
[32] reproduceun incrementoapreciablede los pólenesarbóreos(20%) sobre la fase
precedente,dandoinicio a una fasecaracterizadapor la mayorexpansióndel arbolado,que
perdurasin cambios drásticoshastael mismo final de la secuencia[2]. Se constatauna
presenciamásrecurrentedeAmas,Corylus, Quercasy filicales. El incrementode pólenes
arbóreosprovoca un descensocorrelativo de las frecuenciasde cicoriáceas,sin existir
variaciones significativas en el resto de componentes.Se observan dos parámetros

representativosde cambio:un incrementodel gradode diversidadtaxonómicay unamayor
dispersiónproporcionalentrelos taxones,particularmenteacusadoconformeseavanzaen la
secuenciade tal forma que si no esdemasiadoaparenteen el nivel IV, confirmalas máximas
expectativashaciael nivel superior.

Progresiónhaciaarboladocaducifolio.- En la muestramásavanzada[2], las proporciones
entrepólenesarbóreosy cicoriáceasno se distanciande lo previstoen la fase precedente,si
acasocon unamayoraunqueligeraexpansióndel arbolado(30%). Estaaparenteestabilidad
sequiebrapor un cambioapreciableen la estructuracompositivade la cubiertaarbórea:una
prácticaequiparaciónentrePinasAylvestrisy Corylusquedenotaunaaperturahaciael bosque
caducifolio. La mayor presenciade Alisas y filicales refrendael cambio.
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Fig.7.9. Diagrama polínico de Erralla (Boyer Klein 1985)
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El reconocimientode las diferentessucesionesarqueobotánicasdisponiblesdemuestra
unavariabilidadecosistémicacuyo reconocimientoresultafundamentalparaunaadecuada
contextualizacióndelasvariablesfaunísticas.Unaaproximacióna la variabilidadecosistémica
derivadadel registroempíricodisponibleen estamateriapuedeestablecerseen funciónde la
formaciónvegetativadominante.Desdeunaperspectivaeminentementeempíricasepueden
establecertrescategoríasbásicasen funcióndel gradode dominancia:bosques(al menosel
25% del total de pólenes), dominio Ericaceae (superioral 50%) y dominio Cichoriae

(superioral 50%). Tan simple descripciónfacilita un acercamientoeficaz de carácterglobal
a las siluetaspaisajísticasy al gradode complejidady de estabilidaden el transcursode la
secuencia.

Muchosde los registrospolínicosmantienenunaestructuralatente,enbasea unaserie

de parámetrosesencialesque configuran los escenariosde cambiopaisajístico,por ejemplo
entreCichoriae y Ericaceaeo entre Ericaceaey arbolado.Así, la estructurapaisajísticaen
Cueva Morín es una cubiertaarbustivade ericáceasy el bosquede pinos,
sucediendo los cambiosenfunciónde lasvariacionesdeestosdoscomponentes.La estructura
paisajísticade Rascañose caracterizapor el dominioCichoriae, dependiendolas variaciones
paisajísticasde las oscilacionesen el carácterdominantede la silueta, de su mayor o menor
expansión.

1. Dominio arbustivo Ericaceae. La cubierta arbustivaEricaceaecaracterizadiversos
segmentosde las secuenciasde La Riera y de El Juyo, zonasbajasde escasairregularidad
topográficaen torno a la llanuracostera.La formaciónclímaxofreceun modeloprototípico
caracterizadopor predominiode Er¡caceaey presenciamarginal de Cichoriae y Gram¡nae.
Seaprecianvariantessobreestemodelo,desdela plenacarenciade arbolado(La Riera)hasta
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la expansiónapreciablede manchasarboladas(El Juyo). Los datosofrecidospor Cueva
Morín ratifican una extensiónapreciable de arbolado, incluso en las fases de mayor
enfriamiento,confirmandola viabilidad de las formacionesboscosasen laszonasbajasde la
planicie costeracántabra.

2. Dominio herbáceoCichoriae. La cubiertaCichorleeconstituyeel modelomásfrecuente
entre las series polínicascantábricasreconocidaspor el momento, ratificando un marco
generalizadoen zonasde mayor altitud propiasde las inmediacionesmontañosas,donde
demuestranun altogradode estabilidady resistencia,asícomoescenariosingularenlas zonas
litoralesbajasdurantelos episodiosde mayor enfriamientoclimático. El carácterepisódico
de los escenariocicoriáceosen las zonasbajascontrastacon su permanenciaen las zonas
altas, dondesu elevadacapacidadde resistenciamanifestadopor la regularidaddel perfil
polínico y la pervivenciade la estructuralatente,constituyeunaexcelenteexpresiónde la
elevadainercia o elasticidadmedioambiental,esdecir de la capacidadde resistenciaque
ofreceel medioambienterespectode perturbacionessin superacióndel umbral característico
(Butzer 1989).

Desdeun planoeminentementeempírico,puedendistinguirsetresestadiossucesivos
en función del gradode coberturao espesorde la cubiertaericácea,quizá tambiéncomo
parámetrode definición de la continuidadde la silueta biológica dominante,del carácter
abierto o cerradode las formacionesen cuestión. Desdeeste punto de vista, el dominio
Ctchoriae alcanzasu mayorextensiónen los diagramaspolínicosde Erralla y Ekain, zonas
altasdetopografíaaccidentadaenlas comarcasvascas,cuyoclímax aparececaracterizadopor
unacubiertaextensade Cichoriae (representacionesresidualesde ericáceasy gramíneas)con
una constanciao permanenciaque ratifica el elevadogrado de resistenciao estabilidad
medioambiental.Un grado de coberturamás restringidadel dominio en cuestiónviene a
caracterizarlas secuenciaspolínicas de Rascañoy Amalda, nuevamentezonas altas y
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accidentadasde lascomarcascántabrasy vascas,dondela ampliaexpansiónalcanzadapor
las cicoriáceasno impide agregadosrepresentativosde otros componentes,ericáceasen
Rascañoy gramíneasen Amalda. El tercer estadioapareceregistradoen determinados

segmentosde las secuenciasde La Riera y El Juyo, unacubiertaCichoriaecon agregados
muy poco representativosde gramíneasy proporcionesresidualescuandono práctica

desaparicióndel componenteericáceo.

3. Dominio boscoso/arbolado.La caracterizacióndel componentearbóreodependeen buena
medida de la definición de la silueta, del grado de espesory continuidadde la cobertura
arbórea. Aún debiendo aceptar las dificultades para distinguir empíricamenteel gradode
extensión,paradiferenciarentrelassiluetasabiertasasociadasconmanchasde arboladoy las
siluetascerradasasociadasalasformacionesboscosas,resultanecesarioadoptarunapropuesta
al respecto.

De acuerdoconlasevidenciasobtenidas,las formacionescerradasde bosquetansólo

podríanreproducirseen ciertossegmentosespecíficosde las secuenciasde Cueva Morín y
Amalda, configurandoun paisajefrondoso de bosquecompuestocasi exclusivamentepor
Pinas en momentosanterioresal último peniglaciar. Por su parte, las formacionesabiertas
adquierenrepresentatividaden ciertos segmentosde las secuenciasde El Juyo y La Riera,
comosuperficiesarboladaspoco frondosaso bosquetesaisladosde especiescaducifolias.El

espacioarboladode El Juyo (Preb0lling)esté constituidoesencialmentepor Pinas albar,
reuniendoademásQuercus ílex coccifera,Betula, Ulmus, Fraxinus, Juglans,Alijes, con
sotobosquede Juníperusy Hedera. La extensiónarboladade La Riera(Allerod) comprende
básicamenteBetula,juntoa Pinas,Co’ylusy ejemplaresresidualesdeSalix yAlizas. Mientras

la constanciade Pinas puede identificarsecon manchasarboladasaisladaso bosquetesde
medianaextensión,la presenciade Corylus,Betula y Alizas debieramejor identificarsecon
formacionesen galería,a lo largo de pequeñoscursosde agua,vallesy vaguadasfluviales,
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así como en adaptacióna vertientes,laderaso lomas y recorridos,no siemprefácilmente
discerniblede caracteresestrictamentelocales.

Lasevidenciasempíricasdisponiblesilustrandistintasdimensionesdecambioyasípor
tanto una aproximación provisional a la variabilidadecosistémicadel mosaicofitogeográfico
del cantábrico. Las escalasde inercia paisajísticaadquierenversatilidadcomo parametros
útiles de medición del grado de equilibrio o regularidadquedefineel estadodeadaptabilidad,
aportando una función de la capacidadde resistenciadel sistemafrente a lasperturbaciones,
su gradode respuestay la determinaciónde los umbralesquedelimitael sistemaambiental.
En cualquiercaso, desdeunadimensióneminentementeempíricaresultadifícil definir la
elasticidado inercia del sistema paisajístico frente a una desestabilización, el tiempo que

transcurredesdela apariciónde unaperturbaciónhastael restablecimientode la estabilidad
implícita en la situaciónanterior, y asípor tanto el gradode elasticidaddel biomo (Butzer

1982).Unasíntesisde las escalasde variaciónen la tramapaisajísticaregistradosen lasseries
analizadas permite distinguir tres escalas básicas de variación, escalas de fluctuación con

distinta longitud de onda y amplitud que debieran haber tenido efectos importantes en la

biomasa de los distintos medioambientes, ofreciendo una primera versión sobre modelos de
cambio ecosistémico en función de la magnitudde los ajustesy modificaciones:

1. Primerorden.LassecuenciasdeCuevaMorín y Amaldadescubrengrandesdesequilibrios
a causa de transformaciones acusadas en el escenario vegetal, de acuerdo con las variaciones

en la densidadde la fitomasaarbórea. El parámetroesencialde cambio consisteen la
alternanciaentredominiosarbóreosy arbustivos/herbáceos,enúltima instanciadela densidad
de la masaarbolada.La sucesiónmásversátilesofrecidapor la secuenciade CuevaMorín,
que revela una serie de fluctuacioneso ciclos paisajísticosrelativamenteamplios, con

alternanciasdesdeformacionescerradasde Pinas a formacionesherbáceas con arbolado
residual.
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2. Segundo orden. Las secuencias de La Riera, Tito Bustillo y El Juyo descubren
desequilibrios moderados causados por variaciones en la estructura no arbórea, esencialmente
por alternanciasentreericáceasy cicoriáceas,quevienena serconvencionalmenteasumidos
como fluctuacionesentre episodiosepisodios fríos/secosy menosfríos/húmedos.Estas
variacionesno descubrenoscilacionessustancialesen la densidady abundanciadel estrato
arborescente.

3. Tercer orden. Las secuenciasde Rascaño,Erralla y Ekain ofrecensucesionescon un
elevadogradode estabilidady, asípor tanto, de escasasvariacionesenel marcopaisajístico.
Se constata una notableregularidadde las curvasde los componentesbásicos,generalmente
bajopredominiode unasiluetacerradade Cichoriae. Lasúnicasdesestabilizacionesconsisten

en levesoscilacionesen la densidaddel arboladoy pequeñasvariacionesen la composición
de la cubiertaarbustiva,sin ocasionaralteracionessignificativasdel marcopaisajístico.

Al menoslas dos últimas escalasposeenun correlato territorial especifico,desde

dondefundamentarla variabilidad ecosistémicacosta/interiory aseguraruna transección
altitudinal de los escenariosde vegetación:los perfilesde variaciónpaisajísticase localizan
en los yacimientoslitoralesy los perfilesde estabilidadrelativaen los yacimientosinteriores.
Desde este punto de vista, tal zonación incorpora diferentesopcionesde adaptabilidad
ecosistémica,asegurandogran regularidaden las zonasaltasdel interior y ciertapropensión
al desequilibrioecosistémicoen las zonas bajas costeras, en suma mayor capacidad de

flexibilidad en las planicies litoralesy mayor rigidez en las zonasinterioresmontañosas.
Desdeunadimensiónestrictamentediacrónica, la alternanciaentreecosistemascosterose
interioresconstituyeun referenteinmediatoparael reconocimientode la variabilidadempírica
en los distintasescalasde subsistenciahumana.Es verdadque actualmenteresultadiffcil
diseñarun marcosincrónicodevariabilidadpaisajísticaentrezonascosterase interiores,pues
no siempreexistenreferenciasdisponiblesal respectoparaunaefectivacontrastación.Así,
la carenciade diagramaspolínicos para los valles interiores de las comarcasorientales
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asturianasimposibilitaunaaproximacióna la variabilidadecosistémicaentrecostae interior.

El registroempíricoreconocidodistatodavíade ofrecerunaperspectivaadecuadadel
gradode variabilidadregionalen el sistemamedioambiental,si bien aportaalgunosrasgos
aproximativos sobre la conformaciónde los paisajesen las áreas escogidasdesdeuna
perspectivasincrónicaque, partiendode la definiciónde las condicionesóptimas(clímax) de
cadaepisodioclimático,sirveparareconocerlasinteraccionesde los sistemasmedioabientales
en las diferentesáreas.En este sentido,un punto de partidaesencialparael reconocimiento
de la variabilidadpaisajísticaconfirmael contextode variabilidaddiferencialen funcióndel
carácteraltitudinal del territorio, particularmentela inercia haciael cambioecosistémicode
lospaisajescosterosy su contrasteconla profundainerciahaciala estabilidadde los paisajes
interioreslocalizadosa mayor altitud. Las garantíasde la variación longitudinalconstituye
unadimensiónde referenciaesencialparala contextualizacióndel gradode flexibilidad de
lasestrategiasde adquisiciónde recursos,particularmentede la versatilidadde lasestrategias
de caza de ungulados herbívoros, en cada uno de los territorios.

La revisión empírica más reciente de las siluetas vegetativas en el registro

arqueológicotiendea insistir en la variabilidadlocal de las variantesobservadasmáscomo
resultado de las configuracionesaltitudinales que como condicionantede variaciones
constantesen línea con las antiguasinterpretacionesestratigráficas(SanchezGoñi 1993).
Desdeestasnuevasperspectivas,la la definiciónde diversosinterestadioscomoel Laugerie,
Lascaux, B0lling y Preb0lling (a partir de la presenciaesporádica de taxones meso
termófilos)carecede verosimilitud,bienpor supervivenciaresidualenaltitudesbajasdurante
el periodo glaciar (La Riera 9-16; El Juyo 12-7; Amalda IV), siempre en contextos
dominadospor herbáceas(SanchezGoñi 1991a, 1991b), bien por simple percolaciónde
pólenes pertenecientesa otros niveles. En principio, el esquemaclimático evolutivo
consideradocomomás fidedignoen esteensayose basaen los siguientestérminos:
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El Solutrense sería contemporáneode un estadio del Pleniglacial reciente, el
Magdalenienseinferior y medio coincidiríacon la fase final de esteperiodo(Dryas
1 de cienos autores)y el Magdaleniensesuperior con el estadiodel Tardiglaciar
(Bolling-Aller0d). La transiciónMagdaleniensefinal/Azilienseseproduciríadurante
el pasoDryas reciente/Preboreal(SanchezGoño1993: 126).

.si bien para una determinación más precisa de las variabilidad empírica en fases
contemporáneas, cuestión primordial en este caso particular, se ha optadopor mantenerla
configuraciónclásicaen basea la sucesiónestadial/interestadial,asumiendolas dataciones
radiométricas,el contextoindustrial y geológicoparael encuadreevolutivo. Considerando
estasucesiónpuedenestablecerselassiguientesconclusionessobrela variabilidadcomparada
entresiluetascosterase interioresparalas distintasáreasde estudio:

1. Wflrm III. Un análisiscontrastadoentrelos resultadosobtenidosde la secuenciapolínica
de El Pendoy losderivadosde la secuenciade CuevaMorín facilita algunasreflexionessobre
la caracterizaciónpaisajísticaenlascomarcascántabrascosteras.En principio, losargumentos
másconvincentesdebenpartirde la sucesióncíclicade CuevaMorín, unaevoluciónperiódica
en forma de oscilacioneso ciclos consecutivosde muy distinta magnitud, basadosen
alternanciasentrecomponentesarbóreos(filicales) y componentesherbáceos.Estemodelode
inestabilidadcontrastaconel modelohaciala estabilidadrelativareconocidoen El Pendo,aun
reconociendoque este último diagrama, compuestopor dos muestras,no facilita un
reconocimientotanprecisoparaestasfasescomoel ofrecidopor la seriacióndeCuevaMorin,
imposibilitando así cualquier descripción evolutiva pormenorizaday ofreciendo una
perspectivaesencialmentepuntual, incapaz de considerarsecomo representativode una
dinámicaevolutiva.
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2. Laugerie. Los diagramasde Cueva Morín y Amalda ratifican la consolidaciónde
formaciones cerradas de bosques de Pinassylvestris, descubriendo así la consolidación de un
modelomuy similar enáreasdistantesde la cornisacantábrica.Sedesconocela validez del
modelopaisajísticoen las comarcasasturianascosteras,dondelas informacionesprocedentes
de La Rieravienena representarlos momentosavanzadosdel episodio,quizápropensohacia
un escenariotransicional,proclivea la degradacióndel arboladoen transicióna un dominio
ericáceo.En cualquiercaso,estafaserepresentael máximodesarrollodel bosqueen todo el
PaleolíticoSuperior,puesnuncadespuésel arboladoalcanzaunaextensióntansignificativa.

3. Inter Laugerie/LascauxSeasistea ladesapariciónde lasgrandesformacionesdebosques
de Pinas del episodioanterioren favor de la expansiónde un paisajeabierto,que adquiere
matices singulares en las distintas series, revelandoasí las primeras condiciones de
variabilidad paisajísticaen un mismo horizonte climático. El diagramade Cueva Morín

constatauna cubierta ericáceacon manchasresidualesde cicoriáceasy gramíneas.El
diagramade Amalda registra una cubierta cicoriáceacon escasasgramíneas(ericáceas
ausentes).El diagramade La Riera contemplauna cubierta arbustivaericáceacon una
importantepresenciadecicoriáceasy gramíneas.En suma,los resultadosmuestrandiferencias

sensiblesen las formacionescosterascorrespondientesa La Riera y CuevaMorín, asícomo
la posibilidadde un modelopaisajísticodiferenciadoen las zonasinterioresrepresentadaspor
Amalda,pudiendoconcebirla escasapresenciade arboladocomoúnicodenominadorcomún.
La mínimaproporciónde pólenesen las fasesde mayorenfriamientoclimático de La Riera
(4-5) refleja la escasa fitomasa arbórea, impidiendo elaborar propuestasplenamente
fidedignas.Lasperturbacionespersistenen los niveles6-7, si bienen estecasohaymayores
posibilidades efectivas para establecer con cierta fidelidad los carácteresambientales.

4. Lascaux. Apenas existen posibilidades comparativaspara las fases de mayor

atemperamientoclimáticodel Lascaux.LaRieraevidenciaunacubiertaarbustivadeericáceas
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conpresenciade cicoriáceasy arboladoresidual.No hay registrosparacompararel clímax
templadode La Riera, disponiendotan sólo de muestraspara las fases más avanzadas del

episodio,correspondientesa los estadiostransicionaleshaciael episodiosiguiente,dondelos
modelosde paisajesinterioresde montaña(Rascañoy Ekain)ofrecenunacubiertacicoriácea,
con presenciade gramíneasy filicales, peroapenasarbolado.

5. Dryaslb. Duranteel episodiodel Dryas 1 seproduceciertauniformidadpaisajísticapues
lasconstantesque conformanlos paisajesinterioresse identificantambiénen las comarcas
costeras,particularmentedel orienteasturiano.En La Riera,Rascañoy Ekain se registraun
dominio de cicoriáceasconmuy escasoarbolado.

6. Preb0lling. El episodio templado/húmedodel Prebolling constituye un referente
excepcionalparavalorar las diferenciaspaisajísticasentrelas zonascosterae interior de un
mismo área. Las comarcas cántabras dejan en evidencia dos modelos paisajísticos
relativamenteopuestos con un referente altitudinal que garantiza la inercia hacia la
diferenciaciónpaisajísticaen los episodiosmásbenignos.De una parte, las zonas bajas
situadasen tornoa El Juyo secaracterizanpor un mantoericáceosalpicadoconformaciones
boscosasde cierta extensión. De otras parte, las zonas altaslocalizadasen tornoa Rascaño
permanecenasociadasa unacubiertacicoriáceacon apenasun arboladoresidual.

7. Dryas Ic. Duranteel episodiofrío/secodel Dryas 1 se disponede una alternativaal
modelobipolarque, previstoenel episodioprecedente,constituyeel mejor referenteparala
variabilidadcontrastadaentrecostae interior. En estaocasión,los modelopaisajísticosde
Rascañoy El Juyo se caracterizanpor una cubiertaeminentementecicoriácea,aun con
presenciade gramíneasy un arboladoresidual.Así pues,el modelode Rascañomantienelas
líneasbásicascaracterísticasde fasesanteriores,peroel modelode El Juyo experimentauna
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alteración sustancialdel modelo precedenteen aras a la implantaciónde las condiciones
especificasdelas zonasinteriores.Tal coincidenciaprovocaunauniformidadpaisajística,que
parecetenerefectosen los episodiosmenosbenignos.

8. Dryas II. Duranteel episodio del Dryas II, el paisaje de las comarcasasturianas
encuentrasingularidadesinclusoenáreasrelativamentepróximas.Así, mientrasel diagrama
de La Rieraaparecedefinidoporunacubiertacicoriáceaconalgunasgramíneas,el diagrama
de Tilo Bustillo aparececaracterizadopor unacubiertagramíneacon escasapresenciade
cicoriáceasy ericáceas.La Riera vuelve a ratificar cierta orientación de las condiciones
paisajísticascosterashacialas constantespropiasde zonasinterioresen las fasesde mayor
enfriamientoclimático.

9. Aller~d. Duranteel episodiotempladodel Allerod seapreciacomocaracterísticacomún
en todos los diagramasun incrementodel arbolado,aunquela tasade incrementodependede
las posibilidadespotencialesdel territorio y determinaen última instanciala siluetade este
tipo deformaciones.Así, enlas zonasinterioresde montañareproducidasenRascaño,Erralla
y Ekain el incrementose traduceen un ligero incrementode pequeñasmanchasabiertasde
arbolado.En las comarcascosterasel mismo incrementopermiteunamayor densidad,un
incrementode las formacionescerradasaunquepocodensas:bosquesde reducidaextensión
compuestospor Betulacon algunosPinas y Corylas. Se demuestraasí que la capacidadde
regeneracióndel bosqueen las zonascosterasesmuchomayorqueen zonasinteriores. Por
ello, estosdos modelospuedenconsiderarsecomoesquemasbásicosparael reconocimiento
de las capacidadespotencialesde ambaszonasen condicionesde óptimo templado.Por lo
demás,el tapiz se componede unacubiertacicoriáceacon presenciade gramíneasen La
Riera, Rascafio y Ekain, no tanto como generalización de unascondicionesdeterminadassino
como pervivencia del tapiz arbustivo de fases anteriores en cada uno de ellos.
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10. Dryas III. Tan sóloel diagramapolínicode La Riera ofrececon nitidez y sin riesgos
1oscambiosquedeterminanel pasodel Aller0d al Dryas III: un descensodela masaarbórea,
en buena medida a consecuencia del retroceso de las especiestermófilas,tan características
del episodio precedente. La definición de los cambios operativos en otras secuencias polínicas
como las de Cueva Morín, El Pendo o Rascaño no permite evaluar tal transición al carecer

de nivelesasignadosal Allerod. Ahorabien, el incrementode la masaarboladarespectoa la
fase del Dryas II determina una mayor vinculación de los escenarios paisajísticos del Dryas

III hacia condiciones ambientales “templadas”, desde luego más próximas a las establecidas
parael Allerod. De nuevo, tal propuestaaparecebastantemejor definidaen el diagrama
polínico de La Riera, dondeel episodioen cuestiónofrece unasproporcionesarboladas
intermedias entre los máximos del Allernd y los mínimosdel Dryas II.
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LOS ESCENARIOS CLIMATICOS

Fisionomía paleoclimática

Las escalasde variaciónclimáticaconstituyenparámetrosesencialesen las hipótesis
de constrastaciónde la flexibilidad de las estrategiasde subsistenciade los cazadores
recolectores,puesel gradode estabilidadde las condicionesambientalesquesederivade la
variabilidad en los rangos de productividad y en las posibilidades de la adquisición de

recursos alternativos no debieran resultar ajenas por completo a las variaciones en la

configuración evolutiva de los ciclos climáticos. Por otra parte, las escalas de fluctuación

climáticaregistradasen el registroempírico constituyenla baseesencialparala evaluación
del cambio ecosistémicoy para el diseño de las variacionespaisajísticas,pues tales

alteracionesdebierantenerconsecuenciaen el rango de la productividadvegetal, de la
producciónprimarianetay la biomasamaduraparalas unidadesde vegetación.De esta

forma, las modificacionesdel entornoclimático debeninevitablementequeafectara los

factoresde alteración, tensióny competenciaquerigen la continuidadde la siluetade las

formacionesvegetales,si bien el registro empíricono siempreresultacapazde sostener

extrapolacionesdirectasentreclima y paisaje.
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Las escalasde fluctuacion climática integradas a nivel regional tienden a ser
establecidasesencialmenteapartir de los contenidossedimentarios,dadoque los efectosde

disgregación de la roca ofrecen una respuesta más inmediata a las fluctuaciones climáticas

que los efectossobrela coberturavegetativa(Hoyos 1979, 1981a,1995),considerandoen

estamismalínea queel potencialretrasoen la asimilaciónde las variacionesclimáticaspor
el componentevegetaldeterminaenbuenamedidalos desajustesregistradosentreseriaciones

polínicas(Leroi Gourhan1971b, 1977, 1980a, 1980b; Leroi Gourhany Renault-Miskovsky
1979) y seriacionessedimentológicas(Hoyos 1979, 1981a, 1989, 1994, 1995). Desdeuna

perspectivapráctica,la seriaciónsedimentológicaofrecepor elmomentola expresiónmás
idóneade las escalasde variaciónclimática,al disponeren susmásrecientessíntesisde una

mayoreficaciaen la determinaciónde los límites, configuracióninterna,magnitudy escala

de variación de las distintas oscilaciones,mediantela aplicación de una nomenclatura

homogéneaque,sobrenocionesrelativasdehumedady temperatura,resultaidóneaparauna
particularizaciónespecíficade las antiguasconsideracionessobreestadialese interestadiales

(Hoyos 1995). Desde una dimensión comparativa,los inconvenientestécnicos en la
instrumentaciónpalinológica,que afectana la escasadefiniciónde límites, la diferenciaen
la escalade cambioentreestadialese interestadialesy la dependenciahaciafactoresdel

potencialvegetativolocal, desaconsejansuutilizaciónen la reconstrucciónde las variables
de cambio.

La prioridadde unanomenclaturaseleccionadaa partir de referentessedimentológicos

(Hoyos 1995)seestableceen funciónde unagradacióninmediataparael gradode humedad

y deuna calificación ambivalenteparalas temperaturas,priorizandolos episodiosestadiales
comounaambientaciónfría y los episodiosinterestadialescomounaambientaciónfresca.
Bajo estadobledimensión,algunoscriteriosbásicosde caracterizaciónambientaly latitud
de las escalasde variaciónpuedenresumirseen los siguientespuntos:
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1. Los interestadios aparecen caracterizados esencialmente por incrementos puntuales del
grado de humedad,asegurandounas constantesfrescascon la intención de aislar la
caracterizacióntempladarecurridatanfrecuentementeen los análisispolínicos(Hoyos 1979,
1981a, 1995). El carácterfrescoaseguraciertacontinuidaden los procesosde gelivacióny
así por tanto, las constantesde enfriamientoasociadasafenómenosde heladas.En realidad,
tal calificación intenta marcar cierto distanciamientorespectode las condiciones más
templadas que caracterizanlas fases holocenasactuales, donde no se contemplan
intervencionescriocláticas.

2. Duranteel transcursodelamplio intervalotardiglaciar,lasfasesinterestadialesrepresentan
segmentoscronológicosde menorlatitud quelas fasesestadiales.De estaforma, seresuelve
la contrariedadcreadaen las seriacionespolíicaspor los intervalos cíclicos de relativa
benignidadclimática, dondela adición de los recorridoscíclicos atemperadosllegaríaa
originar una mayor representacióncronológica de las fases menos frías durante el
Tardiglaciar,en contradicciónconel carácterde intensaglaciación.

La granmayoríade los estudiospaleoclimáticosresultanesencialmentedescriptivosy

no ofrecenunaperspectivadetalladadel carácterprocesualinternoentreepisodios(amplitud
de cambio, magnitudescontrastadasde humedady temperatura),configurandoasí un
escenarioestáticodespreocupadopor la dinámicadecambiosimplícita enel cambioclimático
a largo píazo. Tan sólo en fechasmuy recientesseha estimuladoun nivel de análisis
superior,destinadoa la codificación integradade los resultadospaleoclimáticosen una
búsquedade síntesissobre el mantenimientode dominiosclimáticos,utilizando esquemas
todavíaprovisionalessobrepautasde circulaciónecosistémicauniforme, lo queexige la
adopciónde una nomenclaturabaseen la definición de los parámetrosde cambio sobre

humedady temperatura.
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Esquemasespecíficosde contrastadónclimática

Cualquierintento de sucesiónpaleoclimáticarequiereimplícitamentela adopciónde
un esquemacronológicocomparado,arrastrandoasí inevitablementelas inconveniencias

derivadasde los desajustesentrelos diversosprocedimientosde seriación.La reconstrucción

del modelo cronológico adoptado en este ensayo (fig.8. 1) asume las hipótesis más

convencionales sobre las distintas series a partir de la correlación entre análisis sedimentarios

y polínicos,de acuerdoconlos ejescronológicosesencialesrepresentadospor el marco de
referenciaindustrialen sucorrectalocalizaciónradiocarbónica.Aun sin animode establecer
un estudiominuciosode todasaquellashipótesiselaboradasal efecto,convienedesarrollar
algunoscriteriosgenéricossobrelas propuestasde reconstruccióncronológica,en cuantoa
la definición de la imagenofrecidaporel depósitoy susconsecuenciasen las improntasque
definenla escalatemporal del proyecto de investigación.Si las improntasdel sistemade
asentamientoreflejan la transformaciónordenadade la estructura ecológicamedianteel

comportamientodelpasadoen el registroarqueológico,la definiciónprecisadeleje temporal
que ordenael ritmo de acumulacióndel depósitoconstituyeunabasede revisiónnecesaria
para desarrollaruna adecuadaformalización de las dimensionesbásicasde cambio
adaptativo,de las escalasde variación, magnitud y latitud del continuumdel depósito,
confirmándosecomo un fundamentoesencialdel entramadoempírico y, en su último

término,comojustificanteinmediatode muchasde las interpretacionespaleocconómicas.

Considerando la base de análisis integrada actualmentedisponible, cualquier
elaboraciónpaleoclimáticaelementaldebiera concedermáxima representatividada las
seriacionesde caráctersedimentológicoobtenidasen las amplias secuenciasde La Paloma,
La Riera, Cueto de la Mina y Rascafio,y enlos segmentospuntualescorrespondientesa Las
Caldas,CoyaRosa,El Juyoy Erralla, produciéndoseasíciertodesfaseen la representación
regional, con un predominiode las seriesoccidentalessobre las seriesorientales.Las
disponibilidadesofrecidaspor otrasseriesofrecenciertos inconvenientesen la definición
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cronológicaestricta, que impidenuna adecuadacontrastacióncon las seriesanteriores,
pudiendodiferenciarcomoproblemasesenciales:

1. Indefiniciónde las secuenciascorrespondientesal WúrmIII.
2. Contrapuntode hipótesis por desconexionessustanciales,bien entre las seriaciones

polfnicasy sedimentológicas,bienentremodelospaleoclimáticobásicoy convenciones
industrialeso radiocronológicas.

Las disponibilidadesactualespara establecerpropuestascomparativasentre las series que ofrecen
informacionesfaunísticasresultanciertamenteescasas,aún ofreciendovaloracionesútiles paraunaprimera
aproximaciónpaleoclimatológicasobre basesplenamenteactualizadas,mediante la extrapolaciónde las
primerasversionesde síntesis correlacionescruzadasque, sobreunabaseesencialmentesedimentológica
(Hoyos 1994, 1995),ofreceun intento de revisiónprecisade las primerasnocionessobreel tema (Hoyos 1979,

198]>. La mayoríadelos resultadosserefierenal recorridotardiglaciar, faseentendidaen¡ma escalaamplia
que discurredesdelas primerasversionesdel interestadioWÚrm ITT-TV hastalas primerasfasesholocenas
(Hoyos 1994),comoun ampliorecorridosin solucióndecontinuidad.No obstante,existendos inconvenientes
enestasdefinicionescronológicas.Deunaparte,la ausenciade referenciascomparativassolventesparadiseñar
el marcocronológicoesencialen las fasesmásantiguasdelperíododeestudio(Wúrm III) debidoa la ausencia
de uncuadrode referenciaprevioy a la ineficaciade las secuenciasdisponibles.De otra parte,la indefinición
cronológicade determinadossegmentoso brevessecuenciasen horizontesbien reconocidos,por desajustes

entredatacionesradiocarbónicasy seriacionesindustrialesconvencionales.

1. Sedimentología. Las referenciassedimentológicasserestringena los muy escasosyacimientosdondese
han desarrolladoexcavacionesrecientesy a aquellosotrosdondesehanefectuadorevisionesde las antiguas
secuenciasestratigráficasdecarácterindustrial. Los estudiossedimentológicosde La Riera(Laville 1975, 1980,

1986; Straus,Altuna, Clark et al. 1981; Strauset al.1983) y La Paloma (Hoyos 1980) constituyenlos ejes
básicosparaestablecerla sedacióncronológicacomparadaen las comarcasasturianas.Las otrasseriesdel área
que ofrecenanálisissedimentológicossonLasCaldas(Hoyos 1981b),Cuetode laMina (Rasillay Hoyos 1988)
y CoyaRosa(Hoyos 1982), procedentesen los dosúltimos casosde revisionesactualizadasde susantiguas
secuenciasestratigráficas.En las comarcascántabrassecuentancontrazossedimentológicosenlas secuencias
de CuevaMorín (Butzer 1971b, 1973, 1981; GonzálezEchegarayy Freeman1971, 1973; Laville y Hoyos
1986>,El Pendo(Hoyos y Laville 1982> y Rascaño(Lavilley Hoyos 1981>,si bienlos inconvenientesimplícitos
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enel antiguodiseñoestratigráficodelas dosprimerasseriesofrecenreferentescronológicosprecisose impiden

asíunavaloracióncronológicaprecisade loshorizontesasociadosa fasesdel PaleolíticoSuperiorInicial. En

las comarcasvascas,las tinicasreferenciassedñnentológicasprocedende los estudiosmásrecientes,realizados

enlos yacimientosdeEkain(Mesoet al. 1984),Amalda(Mesoet al. 1990)y Erralla(Hoyosy Fumanal1985),

aunquetambién se aportanalgunasbrevesaportacionesen Lezetxild. Lasrecientesrevisionesestratigráficas

de las antiguassecuenciasde La Paloma(Hoyos 1980).Cuetode la Mina (Rasilla 1990;Rasillay Hoyos 1988)

y Coya Rosa(Hoyos 1982) aportanun diseñoestratigráficomáspróximoa las variacionessedimentariasy

sirvenparaalejar la dependenciahacia las sucesionesconvencionalesde carácterindustrial. En todosestos

casosno se documentandiscrepanciasde consideraciónen la calificacióncronológicade los niveles.

2. Palinología. El incrementode las investigacionespaleoecológicasa partir de los cuadrospolínicosha

permitido un reconocimientopreliminar de la evoluciónfitoclimático del Pleistoceno,aunquelas síntesis

adquierentodavíaun carácteraproximativo.Las referenciaspalinológicasresultanescasas,restringidasa las

seriesobtenidasen las excavacionesmás recientes, facilitando así un encuadrebiogeográficode las

informacionesfaunísticasactuales.En las comarcasasturianasse disponedeanálisis palínológicospara las

seriesorientalesde La Riera(Leroi Gourhan1986) y de Tito Bustillo (Boyer Klein 1976). En las comarcas

cántabrasse diosponendeencuadrespalínológicosen las relativamenteantiguasseriesde CuevaMorín (Leroi

Gourhan197la) y de El Pendo(Lcroi Gourhan1980c),asícomoen las másrecientesy cuidadasde El Juyo

(Leroi Gourhan1985) y Rascaño(Boyer Klein 1981).Finalmente,paralas comarcasvascasse aportananálisis

enEkain (Dupré 1984), Erralla (Boyer Klein 1985)y Amalda(Dupré 1990).

Fig.8.1. Cuadropaleocronológicoentreel 20.000y el 10.000B.P. >

PA Palma
CA LasCalés
CR ConRee
lE llwBuailIo
CM CuecodeisMies
MO Cueva M«fn
PE ElPendo
iv EIThyO
CA EICt¡lio
RA Pan
Pl
SR Ennitta
UR Uni.
AM Anude
5K Siam
EL ErJI e> Traslació, del. ecuencia de Tito Suello & croeologfas del Magdulcnienae Medio
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1. La indefmición de las secuencias del Wúrm III (Paleolítico Superior Inicial)

Los intentos de localización paleoclimática de los segmentos más extensosdel
PaleolíticoSuperiorInicial, particularmentede los intervalosseleccionadosde CuevaMorin

y El Pendo,hanresultadoabsolutamenteinsatisfactoriospor cuantosostienenun desacuerdo
notorio entre los diferentes autores(Laville y Hoyos 1986). La ausenciade dataciones
cronológicasadecuadas,las imprecisionesen la caracterizaciónambientalde los niveles, las
evidencias de contaminación entre diferentes unidades deposicionales y las imprecisiones en
la seriaciónestratigráfica,tal comohan revelado las recientes revisiones sedimentológicas,

dificultan de forma sustancialcualquierintentode correlacióncruzada,deficienciasquese
arrastranen las elaboracionespaleontológicasde estasseriesy las escasasposibilidadesde

comparaciónparaestasfasesiniciales eximede un análisisexhaustivoal respecto.

Las últimas revisionessobrela adscripcióncronológicade los depósitosasociados
al Paleolítico Superior para Cueva Morín (Laville y Hoyos 1986) revelagravesdisensiones
entrelas hipótesisemitidashastaestemomento(Butzer1971b, 1973, 1981; Leroi Gourhan
1973, 1977; GonzálezEchegarayet al. 1980). La ausenciade secuencias comparativas de

referenciay la escasautilidad de las datacionesradiocarbónicasquepudieranservircomo
puntosde anclajedificulta unaadscripcióncronológicade la secuenciareconocida,másaún
considerandolas contaminacionesconstantesentreniveles por un diseñoestratigráfico

inadecuado.No creemosconvenienteuna revisión pormenorizadade las hipótesis al
respecto,si bienconsideramosadecuadounareproduccióndel diagramacomparativoentre
las diferentes opciones establecidas para esta secuencia estratigráfica. Por otra parte, las
considerables dificultades en el diseño del segmento asignado al Paleolítico Superior Inicial,

asícomo la ausenciade datacionesradicocarbónicasdificultan la adscripcióncronológicaen
el casode El Pendo(Laville y Hoyos 1983),pudiendomantenersedasreservasenmaterias
de atribución climática y cronológicapara el depósitoen cuestion.
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2. Contrapuntode hipótesis

La desconexión entre las convenciones industriales y las dataciones radiocarbónicas

sueleconstituir un graveproblemaen ciertasseriesa la hora de proyectarunasolución
sedimentológicoo políicaenun cuadrobásicode reconstruccióncronológicacomparada,

tal comosucedeen las secuenciasde Tito Bustillo, Amalday en diversossegmentosde la

secuenciade La Riera. En talescasos,se admitendiferentesalternativasen funciónde la

correlaciónentrelas seriacionespaleoclimáticasreconocidasen sedimentosy pélenesy las

convencionesindustriales,tendiendoa incorporarlas datacionesradiocronológicascomo
justificantesde los resultadosindustriales,que enmuchoscasoscarecende unadefinición

adecuadamás allá de los fósilesdirectores.Sin ánimo de entablardiscusiónpormenorizada

sobre las controversiastrazadasen tal sentidopara las distintasseries,creemoscuando
menosnecesarioadjuntarlos criteriosbásicosqueintervienenenaquelloscasos que ofrecen

mayorgradode discusión,particularmenteen las distintashipótesisemitidasapropósitode
los segmentosespecíficosde las secuenciasde La Rieray Ekain, así comoa la totalidadde

las secuenciasseleccionadasenTito Bustillo y Amalda.Los inconvenientesde localización

cronológicaprecisade estasseriesrespondena diferentesámbitos:

1. Desconexiones parciales entre propuestas sedimentológicas y polínicas sobre límites

climáticosenciertossegmentosde la secuenciade La Riera.

2. Ubicación cronológica variable de un dominio climático básico, ya sea por

incompatibilidad entrepropuestassedimentológicasy palinológicas(Ekain), ya por

acudira una definiciónexclusivamentepalinológica(Tito Bustillo).

3 Dificultad en la determinacióncronológicaprecisaporefectosgrvesde disparidadentre

los argumentosradiocronológicosy los convencionalismosindustriales(Tito Bustillo).
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La Riera: Secontemplanvariasdesconexionesparcialesentrepropuestassedimentológicasy polínicassobre
los límites paleoclimáticosen cienossegmentosde su secuencia(Straus 1986a-fig.8.3). La resoluciónmás
adecuadaa estos desajustesconstituyeuna exigencia inmediatano tan sólo por la necesidadinmediatade
disponerde un eje vertebralen lacronologíacomparadalo másversatil posible, sinopor las consecuencias

derivadasde sus posibilidadesde contrastaciónconlosmarcosde flexiblidad de las estrategiasde subsistencia
que tienenefecto precisamenteen aquellosmomentospuntuales.Les puntosde desacuerdoentreambas
propuestasde seriaciónson los siguientes:

1. Adelantosen el marco de modificación paisajísticarespectode las modificacionesen la ambientación
climáticasobrela transiciónLascaux/DryasIb (16-20).

2. Gradode uniformizaciónmedioambientaldel segmentoDryas Ib avanzado/Dryas11(21-24).
3. Limites paleoclimáticosen la fasetransicionalDryas11/Allered (24-25).
4. Gradode uniformizaciónmedioambientaldel segmentoAller0d/DryasIII (26-28).

Por regla general, las tendenciaspaisajísiticasdescubrenescenarioscontinuistas,que impiden una

calibraciónespaciadade las posiblesdiscontinuidadespaleoclimáticas,quizá comoresultadode su menor
receptividadinmediataa los cambiosrespectode losfactoresde degradaciónde la roca. Tan sóloen elprimer
caso, referenteala transiciónentreLascauxy Dryas 1 sepuedecontemplarun adelantode las capacidadesde
modificaciónpaisajísticaqueconsideramoscomounaopciónválida frentea las propuestassedimentológicas
correspondientes.En cuantoalos demáspuntosdediscusión,se haoptadopor la segregaciónsedimentológica,
queenmuchosaspectosllevan aparejadoscambiosenel gradode coberterade las unidadesvegetativas,aún
manteniendoun dominio básico, caracterizadodurante la segundamitad por la constanciadel predominio

cicoriáceo.

1. De la transiciónLascaux/Dryas1. Lasinterpretacionespolínicasconsideranel segmento16-20comouna
unidadfría/secaposterioral Lascaux,aunquesinofreceratribuciónpaleoclimáticaalguna.Por suparte,las
resultantessedñnentológicasdividenestemismosegmentoen dosfasesdistintas,asignandoel tramode niveles

16-18 al episodiotemplado/húmedodel Lascauxy desplazandoasí el tramo 19-20haciael episodiofrío/seco
posterior, correspoñdienteal Dryas 1 antiguo (ínterLascaux/Angles).En estadisyuntiva,se ha optadopor

otorgar más crédito al perfil polínico, dondese puede apreciarun procesode sustitución del escenario
templado/húmedopor un nuevoescenariofrío/secode formaprogresivay gradual,con punto de inflexión
localizadoen el transcursodel tramointermediodel nivel 16, desatendiendoasílas propuestasqueconsideran
estenivel comounaconfiguraciónlocal.
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Eka¡n: La localizacióncronológicade la secuenciade Ekain se sostieneendos ejesbásicosde análisis, las
datacionesradiocarbónicasenel segmentocorrespondienteal PaleolíticoSuperiorInicial (20.900B.P. parael
nivel VII: Wurm ¡II/TV, y basedel IXb entorno al 30.600con asignaciónporpuntade Chatelperrontípica
en Xa) y el diagramapolínico para los segmentosintermedioy fmal. Aunque se disponede un análisis
sedimentológico,no se handesarrolladopropuestasde cronologíacomparadasobreestabase.Precisamente,
las discusionescentralessobrela localizacióncronológicaresidenen estos últimos segmentos,dondelas
valoracionespaleoclimáticasrealizadassobrelasbasespolínicasofrecenvariacionesde muy escasamagnitud,
un diseñoenformadecunaspíanasquedificulta lalecturade cambios.En estesentido,un diseñomáseficaz
paracualquiercalificación paleoclimáticase encuentraenel diagramadesedimentos,dondese hanreconocido
variacionessensiblesen las fraccionesprincipales, en contrastecon la profundaestabilidadimplícita en el
diagramapolínico,produciéndosecierto desajusteal centrarlas valoracionessobrelabasede análisismenos
apropiada.Las dificultadesresultansingularmenterelevantesen lagradacióninternadel nivel VII, puesel
cuadropolínico ofreceun encuadrebastanteconsensuadoparael segmentosuperior(VI-II).

1. Las diferentesunidadesdeposicionalesqueconformanel nivel VII ofrecenunaamplitud muy relativamente

breve que, de acuerdocon las fechasradiocarbónicas(15.400±240 y 16.510±270)debieraprolongarse
duranteel Lascauxy DryasIb. En clarocontraste,la interpretaciónpolínicasostieneun recorridobastantemás
amplioparaeste segmento,dandoocasiónaunaseriaciónpaleoclímáticadesdefinales del Lascaux(VITO hasta
el Bclling (VIla). En estedebatecreemosquecualquierlocalizaciónhaciael Prebellingresultademasiado
avanzada,considerandolas datacionesobtenidasparalasecuencia(15.400B.P.) y asumiendoel 14.500B.P
comofechaeje paraesteepisodio,otorgandoasímayor créditoa unacronologíarestringiday anulandolas
propuestaspolínicas.Estapretensiónadquieremayor sentidoconsiderandoqueladefinición del Preb6llingen
eldiagramapolínico del yacimientose apoyasimplementeenun breverepunteaislado(muestra25) si acaso
con otro repuntemoderadode filicales (muestra23), momentoscuya datacióndeberíaresultaranterioral
16.000.Lasconsideracionessedimentológicasal respectoasumenlos siguienteshorizontespaleoclimatológicos:

Vhf humedadmoderaday temperaturarelativamentealta
Vhle humedadmuy moderaday temperaturafresca.
VIId humedadaltay temperaturafresca(conalternanciahaciafasesmenoshúmeda).
VhId humedadcrecientey temperaturafresca.
VIIb elevadahumedadtemperatura?conretrocesoentramofinal.
VIla elevadahumedady frío.
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b. De otra parte,considerandolas datacioneserróneas,la secuenciadeberíaadelantarseafasesanteriores

al Laugerie, atribuyendo el primer nivel en cuestión (VI) al Thrsac y los siguientes al ínter
Tursac/Laugerie.

Les trabajosde síntesisaceptanpreferentementeunalocalizacióntardíadel segmentoseleccionado,
atribuyendoel nivel V al episodio del ínter Laugerie/Lascaux.Con respectoal nivel IV, se asumecomo

hipótesis más convincentela datación más antigua, asignadaa fmales del Lascaux (aun cuando las
interpretacionespalinológicasdemuestranunafasefría), desacreditandolas restantesfechasporserdemasiado
jóveneso permitir un solapamientoestrictoentreconvencionessolutrensesy magdalenienses(Altuna,Baldeón
y Ma Tiezkurrena1990). Deestaformase corresponderíacon elSolutrenseFinal de otrasseries(UrtiagaF,
La Riera 17), conausenciadeinstrumentaltípico solutrenseenel nivel V y relaciónconun filum perigordiense

y calificadoestrictamentecomoPerigordienseVII o Protomagdaleniense(similar a El PendoV-Va y quizá
CuevaMorín 4-5).

Muestraspolen Episodio DatacionesC14

ínterKessel/Tursac 27.400 19.000(límite)
2 (15-11) Laugerie-Lacaux 17.880
3 (10-7) Dryasí
4 (6-4) 17.580.440
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Amalda: Les diagramassedimentológicosy palinológicono aportanadscripcióncronológicaprecisa,debido
alos desajustesconlas calificacionesindustrialesasociadasy las datacionesradiocarbónicascorrespondientes.
Se produce asíuna indefinición cronológicapara la secuenciaseleccionadaen un segmentorelativamente

amplio, que tiene gravesconsecuenciasen su estudio comparativocon otras secuenciascantábricas.Los
escenariosmedioambientalesextraídosde los diagramassedimentológicosy palinológicosofrecenunaseriación
paleoclimáticamuy similar, no exentode maticesencuantoa la gradaciónsobrehumedady temperatura.Las
formulacionesbásicasen estesentidoapuntanalos siguientesrasgos:

- El nivel VI ofreceunaambientaciónpolínica fría/húmeda,si bienen susúltimas fasesdeja evidenciarun
escenariomás seco (muestras18-16). Las interpretacionessedimentológicasdefinenel nivel como muy
frío/muyhúmedo,diferenciandodos intervalosa resultasde unaprogresivatendenciade incrementode las

temperaturas:un subuivel inferior muy frío (Vía) y un subnivel superiorfrío peroalgo másatemperado(Vía).

- Desdefinales del nivel VI (19.000B.P.) hastatramosavanzadosdel nivel V (17.800B.P.), el diagrama
polínico ofreceun intervalo de caráctermuy húmedoy no muy frío (muestras15-1 1), en continuidadcon la
superficiedel nivel precedente(VI). Lasinterpretacionessedimentológicascalificanel mismointervalo como
templadoy menoshúmedo,distinguiendodosfases: Vb comoclima templadosuavemás secoy Va comoalgo
máshúmedoy másseco.

- El nivel IV cubrepalinológicamentedosperíodos:unafasemuy fría/muysecaen laprimeramitad del nivel
IV (muestras10-7) y unafasedeconstantessimilaresperodemayor suavidady rasgosfríos/húmedosen la
segundamitad del nivel IV (muestras6-4). En suma,el escenariosedimentológicocubre un clima muy

frío/húmedo,con incrementode humedady descensoleve del frío hacialos lechossuperiores.

La coincidenciaenla seriaciónpaleoclimáticadesdeambosprocedimientosno impide unaambigíledad
en cuanto a su precisa localización cronológica del segmento seleccionado , a consecuenciade las

desconexionesentrela caracterizaciónindustrial de los nivelesy las datacionesradiocarbónicasobtenidashan
motivadodos hipótesisdistintas(Dupré 1990):

a. Deunaparte,considerandolas fechasobtenidascomoválidas,elprimer nivel seleccionado(VI) debería
corresponderal episodiofrío del InterKessel/Tursac,situandoentomo alínter Laugerie/Lascauxel nivel

siguiente(V) y asignadoal Dryas 1 el último nivel de la secuencia(IV), quizáen evoluciónhaciael
episodiosiguienteensus fasesmásavanzadas.
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Tito Bustillo: La localizacióncronológicadel segmentode Tito Bustillo está sometidaa debatepor los
desajustesentredatacionesradiocarbónicasy referentesindustriales(no sedisponedeestudiossedimentológicos
al respecto).El diagramapolínico no aportaadscripcióncronológicaprecisasi bienofreceunaseriaciónbásica
en dos fasesbien diferenciadas,a saber(Boyer Klein 1976, Moure 1990): un primer dominio de bosque,
compuestoen su mayoríaporPinus (sp.),peroconpresenciadeAlnusyciertostaxonestermófilos (nivel 2);
y un segundodominio estepariocompuestoesencialmenteporericáceas(nivel 1), conincrementoprogresivo
de gramíneas.La localizacióncronológicade estaseriacióndependede lacalificación industrial asociadapara

su segmento inferior (aparición de un arpón, propio de cronologías avanzadas)y de las dataciones
radiocarbónicascorrespondientes(propensasacronologíasmásantiguas),lo queorigina ciertos desajustesen

un segmentorelativamentecorto perode consecuenciasenlas interpretacionescomparativasconotrasseries
cantábricas.La brevesecuenciareconocidase desplazaasí en un amplio intervalo cronológico,cuyo ajuste
precisodependedel reconocimientode validezquese otorguea las dataciones(BoyerKlein 1976, 1980; Boyer
Klein y Leroi Gourhan 1985; Moure 1975a,1975b, 1977a, 1979a,1990; Moure, Canoetal. 1976):

a. Considerandoexactasalgunasde las fechasradiocarbónicas(incluyendolas fechassituadasen tomo al
14.500H.P), el tramo húmedodeberíaperteneceral Angles-Prebellingy el tramofrío alPreb0lling,en
cuyo caso se produceuna desconexiónentre los referentesindustrialesde la serie y las convenciones
industrialesclásicaspueslos nivelesconarponesdel registroapareceninsertosen cronologíaspropiasdel
MagdalenienseInferior y Medio.

b. Considerandoerróneaslas fechasradiocarbónicas,el nivel superiorapareceretrasadoal DryasII, haciendo
coincidir la aparicióndearponesconlas cronologíasdel MagdalenienseSuperior.Algunasinterpretaciones
asumenun horizontetempladopróximoal 15.000H.P. paraelnivel inferior 2, asegurandoun hiatusentre
los niveles lc y lb atribuido al B0lling y situandoel tramosuperiorfrío en elDryas II (GonzálezSainz
1989), en un nuevo intento de ajustar la seriacióna las basesradicronológicasy a las atribuciones

industriales,diferenciandolos tecnocomplejosde los niveles le y la-b (GonzálezSainz 1989).

Aún cuandolas primeraspropuestasaceptabanla localizacióntardíadel segmentoinferior de lasecuencia,
las opinionesmásactualestiendenaasumirunalocalizaciónantiguaparaelmismosegmento,considerandouna
contaminaciónestratigráficaporelementosmásavanzadose inclusolaapariciónde arponesen fasespropias
del MagdalenienseMedio avanzado.En esteensayose aceptala propuestaantiguaaúncuandosinextenderse
sobresussecuelasderivadas.
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SEDIMENTOLOGIA
(Laville 1986)

PALINOLO CIA
(Isroi Gourhan 1986)

NIVEL CLIMA FASE FECHA FASE CLIMA NIVEL
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Fig.8.3.Contrapuntode hipótesispaleocronológicas:La Riera
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2. De laevolución internaentreDryasIb/DryasII. Lasinterpretacionespolínicasconsideranlasecuencia21-
24 comounaunidadfría atribuidaal Dryas II, uniformizandolos nivelesapartirdel elevadogradodehumedad
de sus respectivasmuestrase insistiendo en un hiatus en la transición 19-20 (retrasandoasí el segmento

posterior en 3.000años). Lasinterpretacionessedimentológicasdistribuyentanampliasecuenciaen varios
episodiosclimáticas,asaber:Dryas1(21), Angles o Belling (22-23)y Dryas 11(24). La sucesiónestámejor
resueltaenlaseriaciónsedimentológica.

3. De la transiciónAller0d/Dryaslía Las interpretacionespolínicasestablecendosfasesmuy diferenciadasen
la sucesióninternadel nivel 24, atribuyendosutramoinferior aun escenariofrío/secoatribuidoal Dryas II,
y sutramosuperiorenfunción de un incrementodelahumedadatribuidoalasprimerasversionesdel Aller0d.
Desdeunaperspectivasedimentológicano se establecendiferencias,atribuyendoel nivel ensu integridadal
episodio frío/secodel Dryas II. En esteestudioseha optadopor la diferenciaciónclimáticaadvertidaen el
diagramapolínico.

4. Desdeunaperspectivapolínica, el tramo26-28es interpretadocomounaunidadcálida/húmedaasignada
al Aller0d. Desdeunaperspectivasedimentológica,se registrandos oscilaciones:Aller0d (25-26)y Dryas III
(27.28).Lesanálisispolínicosno adviertenel intervalo deenfriamientoclimático quetranscurreen la secuencia

27-28;en estascircunstancias,la soluciónmásidóneapartenuevamentede los análisissedimentológicos,que
ofrecenunainformaciónmasdetalladade la sucesiónpalcoambiental.
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La sucesiónpaleodlimática

La indefiniciónde las secuenciasseriadasparael Wtirm III exigecentrarla atención

sobrela sucesiónpaleoclinatologíacorrespondienteal Tardiglaciar,considerandounperíodo
de duracióna grossomododesdeel 20.000hastael 10.000,desdelos inicios del interestadio
Wúrm 111/Whastacomienzosdel Holoceno(Preboreal),englobandopor tanto las fasesmás

avanzadasdel último pleniglacial(Hoyos 1994, 1995). La inclusión de los episodiosdel

Laugerie(Wúrm111/TV) y Lascauxcomolas primerasfasesdel Tardiglaciarreconocelas
opinionessobreel carácterfrío de los respectivosdepósitos:

La razónpor la quese incluyendentrodel Tardiglaciar losdenominadosinterestadiosde Laugeriey

Lascaux,así comola faseestadialquelos separa,es que dichosinterestadiosno presentanverdaderas
característicastempladasquepermitanconsiderarloscomotales,y además,la fasefría quelos separase
presentacomounade las másacusadasde las existentesantesde la llegadadel Postglacial,por lo que
representanmayorcontinuidadconlas fasesqueles siguenqueconlas queles precede»(Hoyos1995:17).

Estaconcepciónestáconformeal amplio intervaloque, arrancandodel 25.000B.P.

y con unaprolongaciónhastael 16.000B.P., definenunaconsolidaciónde las condiciones

glaciaresque,por efectosdirectosdel frentepolarsobrela cornisacantábrica(Ruddiman

y Mc Intyre 1981), resultanrepresentativasdel final del InterestadioWúrmiense(Perez

Alberti y Ramil 1992; Ramil 1994). Paralas fasesque arrancandel 20.000 B.P. seha
tomadocomobasede referenciadirectalas propuestasderivadade los estudiosintegrados

másrecientesal respecto(Hoyos 1994, 1995), asumiendopor tanto la provisionalidaden

cuantoa los efectosde correlacióncruzaday limitando el foco de atenciónexclusivamente
a aquellas series de interés arqueozoológico,aun cuando para la caracterización

paleoclimatologíade los distintosepisodiosse tiene en cuentapor supuestoel conjunto

global de los yacimientosanalizadosen estetipo de estudios.En estesentido,auncuando

algunasopinionespalinológicasmantienenuna absolutacontinuidaden la ambientación

climáticadel WiirmienseFinal (Ramil 1994),seha optadopor mantenerla configuración
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clásicasobrelos interestadiosdelLaugeriey Lascauxreferidosen los tradicionalesestudios
palinológicos(Leroi Gourhan1980a,198Gb, 1989; Leroi Gourhany Renault-Miskovsky

1977; Leroi Gourhany Girard 1979) y sedimentológicos(Hoyos 1981a, 1995; Laville

1988). Laalternativapropuestaparael SW europeomantieneunaperspectivade másamplio

recorrido,dondela sucesiónde interestadiosno sereconocecomocambiosen la dinámica
medioambiental(tab.8.1).
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1. Wúrm III

Cualquierconsideraciónactual sobrela cronologíadel amplio intervalocorrespondienteal
Wtirm III reconocegravesdesacuerdosenla asignaciónde las principalessecuencias(Cueva

Morín y El Pendo),aconsecuenciade las inconsistenciasde las antiguascronoestratigrafias,

así como del desconocimientode aquellassecuenciasparcialeso incompletas(Cuevadel

Conde,Castillo, El Otero). El enlaceconel PaleolíticoSuperiorrecienteencuentraalgunas

brevesreferenciasen los yacimientosde La Rieray Cuetode la Mina:

(a) El nivel 1 de La Rieraofreceelementoscrioclásticoscorrespondientesa una fasehúmedadefrío acusado
(Laville 1980, 1986, Hoyos 1994)asignadoa las últimas etapasdel Wúrm III, si bien reconociendola
posibilidadde pertenenciaa una faseprevia(Hoyos 1984).

(b) El tramodenivelesVII-Vía dela recienteestratigrafíadeCuetodela Mina, ampliaextensiónsedimentaria
dondese integranlos antiguosnivelesH-G, hansido localizadosenel Tursac(VII:H) e ínterTursacLaugerie
(VIb-VIa:F) respectivamente(Rasilla y Hoyos 1988). El nivel VII ofreceaportesde elementosfinos a través
de aguasde arroyadadifusa,queprogresanhaciaun mediode mayorviscosidady lechosunitariosdemayor
extensiónlateralen el tramosuperior,correspondientesa un ambientetempladoy húmedo,aunquemásseco
queen las fasesprecedentes(Rasilla y Hoyos 1988). En los nivelesVIa-VIb seaprecianprocesosde gelivación
de baja intensidady duración,correspondiendopor tanto a un clima húmedoy fresco, que ofrecemayor
intensidady duraciónhaciala basedelnivel VIb, y un descensoconstantede estasúltimascondicioneshacia
el techo.

Lassiluetaspaisajísticasexperimentanvariacionessucesivasa lo largodetanamplioperíodo,según
parecedesprendersede la sucesiónpolínicaobservadaenCuevaMorín. Basterecordaraesterespectolas
diversasoscilacionesenlaextensióndela cubiertaarbóreadepinosy alas alternanciasconsiguientesentre
paisajesabiertosy boscosossegúnhasido analizado.Unaestructuraevolutivasimilar seencuentratambién
enlasucesióndescubiertaenAinalda,dondelasvariacionesrespodenala extensióndc la masade bosques.
Estosregistrosevidenciansin dudasamplioscambiospaleoclimáticos,aunsin poderestablecerun diseño
comparadoprecisopor lasdificultadesinherentesparala definicióncronológicacorrespondiente.
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2. L~g~rLe (Wtirm 111-1V). Ref.: 20.000-19.000

El episodiosedefmecomoun estadiode carácterfresco, incorporandodiversasoscilaciones
en función del gradode humedad,pulsacioneso gradientesestacionalesdesdevariantes
húmedashastamuy húmedas.Seha configuradounatendenciagenéricahaciael retroceso
del grado de humedad conforme se alcanza la parte superior, si bien con unapulsaciónfinal
muy marcadacapazde originar intensosprocesoserosivos.

(a) Las constantesclimáticasdescubrenun panoramaciertamentecomplejoen lo referentea las oscilaciones

enel grado dehumedad,cuyaexpresiónmanifiestadeclímaxse reproduceen Las Caldas,duranteel segmento
de niveles18-10, caracterizadopor infiltracionesfluvialesy frecuentesfenómenosde solifluxión (Hoyos 1994):
un clima húmedoconpulsacionesinternas,conun ambientequeno llega a sertempladocomoenlaactualidad,
conheladaspoco intensas,bien representadasalmenosenlas pulsacionesmenoshúmedas(Hoyos 1995:26).
En La Riera, las evidenciasreconocidasse correspondencon el anticlímax, fase transicional hacia el
enfriamientoclimático del ínterLaugerie/Lascaux.

(b) Una formulaciónalternativadel recorridoglobal del episodioseobtieneenla secuenciade Cuetode la
Mina, particularmenteen los subnivelesVía y Vib (correspondientesen laantiguaestratigrafíaal nivel E y
acienosdepósitosestérilesde transiciónhaciael nivel D. El antiguonivel F no fue halladoenlas excavaciones
recientes,habiéndoseinterpretadocomodiscordanciaerosivaa mediocaminoentreaquellosniveles.

(c) Unaterceradimensiónglobal de los cambiossereproduceenel segmentodeCoya Rosaquecoincidecon
el antiguonivel F. Lasrecientesinterpretacionessubdividenel segmentoencuatrotramosdiferentesbajo la
constanciadeprocesoserosivos,particularmenteintensoshacialos tramossuperiores(transiciónentreF, y F
,), conciertasrecesionesen elgradode humedadhaciaalgunostramospuntualesdel segmento(It).

(d) Una versiónlimitada de la configuraciónepisódicase obtieneen La Riera, cuyosniveles2-3 ofrecen

elementossingularescaracterizadospor la presenciade elementoscrioclásticosy ciertos síntomasde
solifluxión, consideradoscomoparámetrosrepresentativosde estadiosen evoluciónhaciael episodiotemplado
posterior.Dehecho,el nivel másavanzadoesinterpretadocomounafaseeminentementetransicionalhaciael
episodiofrío del ínterLaugerie/Lascaux.
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Siluetaspaisajísticas. El único recursoparadeterminarlos carácterespaisajísticosdel episodiose

encuentraenLoRiera, aún cuandola siluetase corresponde,comoyaes bienconocido,a unaetapade
transiciónhacia lascondicionesdemáximaglaciacióndatadasenel InterLaugerie/Lascauz.Por esta

razón, loscaracterespolinicosdefinidosparaelLaugerieenesteyacimientono sediferencianendemasía
delos apreciadosenesteúltimo episodio,básicamente:unaescasapresenciadearbolado,constituido

en sumayoríaporpinos,juntoa un mantobásicodeericáceasyalgunasherbáceas.Sisecontextualiza

este diseRocon los nivelesinmediatos, tanto antecedentescomoposteriores, resultafácilemente

perceptibleel carácter transicional de las muestrasasignadasal Laugerie, así comosuposible
dependenciahaciaun marcoclimáticonetamentediferenciadodelsupuestoclfmaxhúmedodelepisodio.

& estesentido,resultaparticularmentesignificativoque,mientraselepisodioesconsideradocomomuy

húmedoo húmedoconpulsacionesmuyhúmedasdesdeun puntodevistasedimentológico,el registrodel
mismoepisodio en la secuenciade La Riera no ofrece rasgos de humedad,al confirmar escasas

proporcionesdepólenesarbóreosydefilicales.

Los escenariosclimáticos 273



La sucesiónpaleoclimática

3. Inter Laugerie/Lascaux.Wtirm IV. Cantábrico1 Ref.:18.800-17.500

El clímax secorrespondeconcaracterísticasde frío intenso/menoshúmedo.Los anticlímax
defmenestadiosde menorrigurosidadclimática,escenarioscalificadoscomohúmedos/fríos.
La mayoríade las seriesmuestranunaprogresiónbruscahacialas condicionesclímax, que
sueleninstalarsede forma rápidahaciael tercio inferior de los segmentoscorrespondientes,

enun acusadocontrastecon el registrode un anticlímaxprolongadode forma mássostenida,

o retomoprogresivoposiblemente“a impulsos” de la humedad(Hoyos 1981).Tomandoen

consideraciónlas series de mayor interés arqueozoológico,los diseños específicosde

variaciónclimática se sintetizande la siguientemanera:

(a) La sucesiónclimática de Las Caldasofreceunaexcelenteversiónde ladinámicainternadel episodioen
sus fasesinicialese intermedias,correspondientea las evidenciascrioclásticaslocalizadashaciael segmento
de niveles9-4 (Pasilloy Sala1). El nivel 3 estáconfirmadocomoun estadiotransicionalhaciael episodio
siguiente(Hoyos 1994). El segmentoreconocidovieneareproducirunatendenciaprogresivadefinidaporun
incrementosostenidodel carácterfrío y un descensodel gradodehumedad,que,acentuándoseprogresivamente

desdeel nivel 9, acentúados máximosdiferenciadosenlos niveles7 y 4. La ausenciadecomponentespolínicos
paraestaserieimpide unaversióncomplementariadelos factoresde variaciónambiental.

(b) La evolucióninternaapreciadaen LaRieraaportasobretodo unasucesiónpormenorizadadel anticlímax
deevoluciónhaciael Lascaux.Los niveles4-8 registranintensasactividadescrioclásticas,conciertosintervalos
recesivosqueno representanenningúncasocambiossignificativosenlas constantesgenéricas,por lo menos
hastael nivel 7, justamenteallí dondese registraunaeliminaciónde sedimentosIrnos (manteniendoalgunos
indicadoresinequívocosde condicionesfrías rigurosas-presenciade Microws oeconomus).Las primeras
evidenciasdel episodioen estaserievienenarepresentarla faseclímax, garantizadoasíunacambiodrástico
en las condicionestransicionalesy una evolución rápida hacia unaambientaciónfría/seca.El perfil de
regresiónposteriorvienerepresentadaporunatendenciade retrocesoprogresivoy continuadodeloselementos
criclásticosen respuestaa un procesode sustitucióndel ambientede frío intenso/menoshúmedo por un
ambientehúmedo/fresco.

(c) Los nivelesde la secuenciade Cuetode la Mina diferenciadosrecientementecomoVa y y (integradosen
el nivel E dela antiguaestratigrafía)aportanabundanteselementoscrioclásticosde grantamañointerpretados
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comoresultadodel escenariode mayorenfriamientode todala secuenciarevisada(interrumpidaenel Dryas
II). Se ha configuradounaprogresiónen el ritmo deenfriamientoqueevolucionadesdelabasedelnivel Vb
hastala base del nivel Va. A partir de entoncesse invierte la tendencia,descendiendolas condiciones
crioclásticashastael tramosuperiordel nivel Va.

(d) Los diferentestramosdel nivel E deCoyaRosa[E,/E ,/E (DE)] se ajustanafenómenosde crioclastiaque
alcanzansumayorintensidadenel tramo intermedioE,, conunadiscordanciaerosivaentreDE y E por efectos
de reactivacióncárstieaenfasede altahumedad(Lascaux-Hoyos 1994)y depósitosde arroyadadifusaentre
F4 y FI (Laugerie).

(e) El gruesodel depósitode Chufínsecorrespondeconun escenariocrioclástico,enunamatriz muy fina de
alto contenidoorgánico(Hoyos 1994, 1995).

Siluetaspaisajísticas. El único diseñopolínico para el episodioprocede de La Riera, que ofrece una
configuracióninteresantedel con¡inuumevolutivoimplícito al disponerdeun elevadogrado deresoluciónpara
el inervalo correspondiente.Ast el segmentoen cuestiónaparecevinculadoa una tendenciaconstantede
incrementodeericáceas,oscilacionesconstantesen lasfrecuenciasde cicoriáceas,sin atendervariacionesen
la coberturaarbóreaaun manifestandoun incrementodetaxonesarbóreos.La configuracióndel episodiocomo
un escenariodefrío intensoy no muy húmedocoincidecon una restricción de la coberturavegetativa,que
parecegarantizarunaetapadefi¿erterestricción de la productividadvegetal,dela producciónprimaria neta
y la biomasamaduraparalasunidadesdevegetación,arrastrandoasígravesconsecuenciasen la distribución
de laspoblacionesanimales.
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4. Lascaux; Wíirm IV. Cantábrico II Ref.:17.500-16.400

El episodiose concibebajounasconstantesgenéricasdefmidascomohúmedas/frescas,con

una variantemuy húmedaen la base del intervalo cronológicocorrespondiente.Se ha
supuesto una seriación climática interna en función de la gradación siguiente: un período

transicionalal clímax (fresco/húmedo)en la basedelos intervalos,unafasede humedadcon
pluviosidad estacional(fasesde erosiones),y anticlímax creadopor el retrocesode la

humedad,aún manteniendolas constantesbásicas.Considerandolas series de interés

arqueozoológico,los diseñosde la estrategiasadquierensentidoopuestodesdeunavertiente
palinológica, ofreciendoasí unaconfiguraciónvariablede los escenariosvegetativosbajo
unascondicionesclimáticassemejantes.

(a) El segmentode niveles9-17 de la secuenciade La Rieraconstituyelabasede referenciafundamentalpara
lacaracterizacióninternaglobalde esteepisodio,caracterizadoensus líneasgeneralesporelementosfluviales

de baja energíay ausenciade aportesgravitacionales(Hoyos 1995). La confirmaciónprolongadade las
variacionesinternasdel episodiopuedeestablecersecon sumaprecisiónen esta secuencia,asumiendouna
tendenciade cambio continuadocuyos límites no coincidendel todo con las magnitudestransicionalesdel
diagramapolínico. La configuraciónde la dinámicaevolutivainternadesdeel punto de vistasedimentológico

configuraun estadiotransicionalen losniveles9-10, caracterizadopor laprogresióndela temperaturay del
gradode humedad,y unafaseclímaxde ambientaciónhúmeda/frescahaciael nivel 15. En cuantoa la fasede
recesión,los argumentosiniciales (Laville 1980; Strauset al. 1983) consideranel nivel 16 como punto de
inflexión por susindicios de congeligracción,si bienlas revisionesdefinitivas interpretanestenivel comoun
fenómenolocal, aceptandola pervivenciade condicioneshúmedasy frescasenlosniveles 17-18(Laville 1986)
debidoa laconstanciade unasedimentaciónaluvial, auncon síntomasinequívocosde gelivación.

(b) El gradode resoluciónofrecidopor la secuenciade CuetoMina paraesteepisodioresultainferior al
reproducidoporel yacimientoinmediatodeLa Riera.El depósitode arcillasrojas estérilescorrespondienteal
nivel IVb (antiguatransiciónE-D), caracterizadopor fenómenosde solifluxión y porun predominiode aguas
de escorrentía,se correspondeconunaconcreccióncarbonatadaconvariosgradosde litificación, asociadoa

un escenariocalificadocomomássecoy templado,encontrastecon la ambientaciónhúmedaperofrescaque

se concibeparamuchasotrasseries(Rasillay Hoyos 1988) auncuandola tendenciaaesamayor sequedades
interpretadasimplementefenómenolocal.
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(c) La configuracióndel episodioenRascafloes bastanterestringida,puesla faseclímax secorrespondecon
el nivel estérilprecedentea la secuenciade ocupaciónantrópica(6), habiendointerpretadoel primernivel de
ocupaciónhumana(5) comoresultadodelpostclímaxdel mismoepisodioque,alejadode las condicionesbásicas
del dominio climático,ofrecetodavíacienoselementosde inundaciónfluvial deescasaenergía.

Siluetaspaisajísticas. Las configuracionespaisajísticascontemporáneasa ocupacionesdecaracrer antrópico
para el Laugeriese correspondenbásicamenteconLa Riera, aún disponiendode un perfil breve, interpretado

comofasemásavanzadadel episodio, enlasprimerasocupacionesdeRascaño:

- Las variantespaisajísticasdeLa Rieraaseguranunafasetransicionalen losniveles5-8 inferioryunafase
de clímax desdeel nivel 8 superiorhastafinalesdel nivel 15. El dominio vegetativose caracterizapor una
densacubiertaericácea(escasascompuestasymuy reducidacubiertaarbórea). En eltramo inferiordel nivel
16 seregistranlosprimerossíntomasdevariación en el modeloericáceo,dandolugar a un estadiotransicional
que, a partir de un notabledescensode ericáceasyascensoparalelo de compuestas,aparecelimitado al
transcursodeaquelmismonivel. Seproduceasícienodesfaseconla seriaciónsedimenrológica,queidentifica
el nivel 16 conun rasgolocaly retrasael cambioclimáticogeneralizadoafasesmástardías.

- El estadotransicionalconcebidopara el episodioenel nivel 5 deRascañoofreceun modelocalificadode
húmedo/relativamentetemplado,caracterizadoporgrandesproporcionesdefilicalesyarbolado, conpresencio
significativa deJuníperusyCorylus.Duranteel transcursodel nivelen cuestión(Sc-Sa)sereproduceun estadio
transicionalcorrespondientea una regresiónde lascondicionesanteriores, de acuerdocon una recesiónde
filicales, pólenesarbóreostermófilos.

El contextoespecíficode los dos escenariospaisajísticosanteflores representa el estadiode mayor
productividadposibleen las constantesclimáticasduranteel 2(2000-16000B. P., reproduciendoun incremento
de la productividodprimaria y del almacenamientoestacionalde la biomasavegetalrespectodel episodio
precedente,cuyorefrendoempíricoesel incrementodela coberteraarbustivao herbácea,perosin capacidad

suficientepara un desarrollode la masaarbolada, una circunstanciaqueapoyaprecisamentelas alternativas
de continuidadrespectodel InterLaugerie!Lascaux.
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5. Dryas Ib. Wñrm IV. CantábricoV Ref.: 16.300-15.200

El episodioseconcibebajounasconstantesgenéricasde carácterseco/fríomuy intensoen

la basedel intervalo,con tendenciahaciaun clima menosrigurosocalificado como más

húmedo! frío en el techo. Los estudios de síntesis consideraneste episodio como

representativodel máximo de regresiónde las temperaturasy humedad,si bien los estudios
panicularesde ciertasseriescomoLa Rierao Cuetode la Mina sitúanel estadiode mayor

rigurosidadhaciae] ínterLaugerie/Lascaux.

(a) Las referenciassedimentológicasde La Palomaaseguranlos primerostramosdel nivel 8 (8.4-8.3)como
primerosestadiosde recesióndel índicede congelifraccióncifradoparael nivel precedente,en funciónde una
tendenciade retrocesode las condicionesfrías y un avancede las condicionesde humedad.La progresión
contmúahacialos nivelesmásavanzadosdel nivel (8.2-8.1), segúndenotanlaconstantepresenciade aportes
fmos y procesosdesolifluxión.

(b) El tramodeniveles19-20de La Rieraes interpretadocomofaseenconstanteevolución,caracterizadapor
un escenariode descensode las temperaturasy de lahumedadenprogresiónmáso menoscontinuada.En este
contexto,las aportacionesmoderadasdegelifractosenel nivel 19 y tramoinferior del 20 vendríanarepresentar
un enfriamientono muy intenso(inclusoconalgodehumedadenelprimero), dejandopasoeneltramosuperior
del nivel 20 y enel tramo intermediodel nivel 21 aun incrementodelos productosdecongelifraccióny asípor
tanto del gradode frío seco. El nivel 21 es consideradoel segmentofmal del episodioa consecuenciadel
relativo incrementode lahumedad.

(c) Laresolucióndel episodioenla secuenciadeCuetodelaMina, representadaporel nivel IVa de la reciente
revisiónestratigráficade Cuetode laMina (nivel D de laantiguasecuencia),no resultatandetalladacomola
obtenidaen el segmentocontemporáneode La Riera. El gradodeenfriamientoclimáticoresultamenosintenso
que elprevistoparael tramoVa-Vb (ínterLaugerie/Lascaux),conalgunossíntomasde lavadosedimentario
no documentadosen el tramocontemporáneode La Riera.

(d) El nivel 4 de Rascafloofreceunasedaciónsedimentariacontinuada,si bien¡a atribucióndel subnivel4.2
al Dryas 1 dependeenúltimo términodela dataciónradicronológica.El subnivel4.1 ofrecerasgossimilares
pero conmenoresaportescrioclásticosy asípor tanto un clima menosfrío y máshúmedo.
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Siluetaspaisajísticas. Las configuracionespaisajísticascorrelativasaocupacionesdecarácterantrópicopara
elDryas 1vuelvena reproducirseexclusivamenteenLa Rieray en Rascaño:

- La definición cruzadaentresedimentologíaypalinologíapara el segmentointermediode La Rieraofrece
cienosdesajustestantoenla definicióndetendenciascomaparala calificaciónambiental.Desdeun puntode
vistapolínico, el estadiotransicional quediscurretan sóloen elnivel 16produceuna inversiónen eldominio
no arbóreo, a consecuenciade la sustitucióndela cubierta ericáceapor unacubierta cicoriácea. Transcurrida
estefasetransicional, el modelono experimentaoscilacionesapreciablesen lasfrecuenciascompositivas
duranteel intervaloasignadosedimentológicamenteal ambienteseco/fríointenso.

- La progresiónhacia el dominio paisajísticodel episodioen cuestiónen Rascañovienedefinidopor un
descensoacusadodefilicalesyarbolado> asícomodesaparicióndetaxonestermófilos.Los subniveles4b-4a
de Rascañose caracterizanpor un predominiode cicoriáceas, calificado como un dominio vegetativode
caracrer frío/seco(aunquesin ofreceruno definición estricta del episodio), interrumpidapor una oscilación
intermedio,muypocomarcada,hacia la humedadpor el incrementodeSalix (BoyerKein 1981).

En el contextogeneralde los escenariosestadiales,y considerandolas versionesgenerales, se ha

aseguradoun caracrer másrigurosoqueeldiseñadopara elínterLaugerie/Lascaux,no tantoporel carácter
defrío intenso(que caracterizaambosepisodios)comopor una mayortendenciaa la humedadpara elínter
Laugerie/Lascawc,lo quedebieratraducirseentérminosdemenorproductívidadprimariapara el episodioen
cuestión.Noobstante,enlas seriesseleccionadas,particularmenteenLa Rieray en Cuetode la Mina, se ha
conte¡nplado siempreel D’yas lb como una fasede menorenfriamientoque el estadialprecedente.Las
oscilacionesen la línea de costaparecentambiénaconsejarun períodode máximoenfriamientohacia elínter
Laugerie/Lascaux.
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La sucesiónpaleoclimática

6. Angles. WÚrm IV. CantábricoIV Ref.: 15.200-14.700

El episodioofreceunasconstantesclimáticasde carácterfresco, con variacionesen el

gradiente de humedad que, oscilando entre húmedo y muy húmedo, ofrecen muy

posiblementeun caráctereminentementeestacional,en basea períodosde lluvias muy

marcados.Los rasgospanicularesde los caracteressedimentológicospara las series de

interésarqueozoológicoseresumenen los siguientespuntos:

(a) El segmentodeniveles22-23de La Rieraofreceevidenciasinequívocasdecongelifracción,enalternancia
conefectosde inundación.Aunquelasprimerasopinionesno ofrecenconsensoen la atribuciónpaleoclimática
de estosniveles,considerandolostantocomounamanifestaciónde carácterlocal relacionadaconel Angleso

el B0lling (Strauset al. 1983; Laville 1986), comoun estadio transicionalentreel Dryas1 y aquelúltimo
episodio(GonzálezSainz1989), las másrecientespropuestasaseguransupertenenciaal Angles.

(b) El nivel III de la recienteestratigrafíade Cueto de la Mina ha sido interpretadocomoun horizonte
transicionalhacia el Angles, haciendocorrespondereste último episodio con el nivel II (ambos niveles
correspondientesal nivel C delaantiguaestratigrafía).En los niveles ¡II-li se detectaunamoderacióngradual
de gelifractos y un incrementoprogresivo de los depósitosde inundación, signo de abandonode una
ambientaciónfría y secaporun ambientemenostrío y húmedo.Parael nivel superior(B) no existevaloración
sedimentológicaalguna, pues no fue localizado en las recientesexcavaciones,habiéndoseasumidouna
adscripcióncronológicaen funcióndel carácterindustrial (MagdalenienseSuperiorFinal).

(c) La sucesiónsedimentológicareconocidaenel segmentode El Juyo resultaparticularmentecompleja. De
unaparte,la erosióndel techodel nivel 11 y lasedimentaciónde limos fluviales en el nivel 10 constituyenlas
primerasbasesde referenciadel episodio.Deotra parte,el tramode niveles9-6bofreceapenesde escorrentía
correspondientesa ciertosestadiossedimentariosde caráctertransicional,unagradaciónen el retrocesode
humedadquese mantienesobreunasconstantesgenéricashúmedas.

(d) El nivel 3 de Rascailocontiene evidenciasde reactivacióncárstica, inmediatamentepreviasa una
discordanciaerosivainterpretadaiicialmentecomomanifestaciónlocal del Preb0lling.
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La sucesiónpaleoclimática

Siluetaspaisajísticas. Las configuracionespaisajísticascorrelativasa ocupacionesde carácterantrópicopara

elDryas¡ vuelvena reproducirseexclusivamenteen La RierayRascaño:

- El diseñopolínico obtenidopara La Rieraen estasfasesno resultasatisfactorio,puessólose recogieron
muestraspara los niveles21-22, circunstanciaquedificulto ¡apercepciónde los cambiosenestetramo. El
escenariopaisajísticorevelalasmáximasproporcionesdecicoriáceasde la secuencia,proporcionesmínimos
de ericáceasy presenciade arbolado, constituidoen su mayoríapor Pinus sp. (con un gran incrementode
Juniperusen elnivel 23).

- Lasversionespolínicasasumenuna mejoría climáticade carácterhúmedoy templadapara el nivel 3 de
Rascaño,debidoa la presenciade especiestermófilas, particularmenteCorylusy Quercusrobur, en un
escenarioreiteradodeampliopredominiodecicoriácea. Se interpreta comounafasede máximoenfriamiento

si bien no hay referencia explícitas a episodio alguno (se atribuye a lasfases del MagdalenienseIii
evolucionado).No obstante,se apunta un hiatus intermedioatribuido al Bolling (Boyer Kein 1981). Las
muestrasatribuidasal Dryas11 han resultadoestériles.
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La sucesiónpaleoclimática

7. Dryasle. Wtirm IV. CantábricoV Ref.: 14.600-13.300

El episodio ofrece unas constantesclimáticasde caráctermenoshúmedo/frío intenso,

ofreciendouna variación en el gradientede ambosfactoresconformese avanzaen el
postclímaxen pro de unaambientaciónmenoshúmeda/menosfría, que adquiereplena
expresiónen el techo de los segmentoscorrespondientes.Las claves sedimentológicas
incluyenen esteepisodioel estadiocalificadocomoPrebolling,considerándolasimplemente
como una variante local de registro muy limitado, restringidoexclusivamentea las
secuenciasde La Palomay El Juyo. Desdeestepunto de vista, el intervalo en cuestiónse
interpretacomoun escenariode continuidadsedimentológicarespectode las fasesanteriores.

Las únicas posibilidadesde evaluaciónsedimentariaprocedende La Paloma, cuyo nivel 6a revela una

modificación básica en las condicionesde sedimentación,con creciente importanciade los aportespor
solifluxión y acarreode productosde gelivación.El nivel 5c se interpretacomounafasemomentáneade

reactivacióncárstica,dejandopasoen5aaunaetapade aportesde aguaslaminaresconabundantescarbonato
cálcicobajo expresiónde cortezaestalagmíticadeescasodesarrollo,con intercalacionesdendríticasfinas..

Siluetaspaisajísticas. Aunquedesdeelpuntodevistasedimenrológica,elsegmentoreconocidoresultacomplejo
tantopor las oscilacionescomopor la insercióndeestosprecipitadosen la fasefría global no registradosen

ningunaotra seriecantábrica,desdeelpuntodevistapolínico, el segmentodeniveles¡2-4adquiereun perfil
netamenterepresentativo.

a) Losniveles12-7de El Juyosecaracterizanpor la abundanciade ericáceasy de agregadosfilicalesy
caduc(folios, un modelopaisajísticocalificado explícitamentecomo ambientacióntemplada/ligeramente
húmeda.La basedel diagramoacentúael caráctertempladopor la abundanciadefihicalesy la presenciade
Quercus ílex. La atribución paleoclimó.tica que se propone tiendea asumir como punto de referencia
comparativola secuenciopolínicaobtenidaenRascaño,localizandoel escenarioencuestiónhaciaelPrebelling
(no sindudas;BoyerKlein yLeroi Gourhan1985),contemporáneoa algunostramosdeAltamira (14.000BR)

y LaLloseta(13.200B.P.).
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La sucesiónpaicoclimática

8. B~lling; WtÍrm IV. CantábricoVI Ref:13.300-12.700

El episodio ofrece unas constantesgenéricasfrescas,con oscilacionesen el grado de
humedadquederivanentreun ambientehúmedoy muyhúmedo.En realidad,el factor que

concedeplenasingularizaciónesel gradode humedad,pueslos indicadoresfríos dependen
prácticamentede las condicionesparticularesde cadayacimiento.Los elementosdisponibles
paracaracterizaresteepisodioen las seriesde interésarqueozoológicoconstituyeun caso
significativo del desajusteen las concepcionesestratigráficasimplícitas en los análisis
faunísticosy sedimentológicos:

La secuenciade La Palomaofreceunaseriaciónadecuadadel gradode variacióninternaparaesteepisodio.
El tramocompuestopor los subniveles6.6-5.2descubreunaregresiónen el actimulo deelementoscrioclásticos
representativadel gradienteprogresivode cambioclimático. En realidad, los indicadoresde enfriamiento
resultanciertamenteescasosenel testigoanalizadomásrecientemente,si bien aparecenpudieronserdetectados
enotraszonasdel yacimiento.En estecontexto,los fenómenosde arroyada(6.4, 6.6, 5.1)alcanzanmagnitud
másrepresentativaquelosprocesosde solifluxión (6.2. 5.3, 6.1).
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La sucesiónpaleoclimática

9. Dryas II. Wúrm III. CantábricoVII Reí: 12.700-11.700

El episodiosecaracterizapor unasconstantesgenéricasfrías, conoscilacionesen el
gradientede humedadentrefaseshúmedasy menoshúmedas.Partiendode la basedel
segmentocorrespondienteal episodio,el clímax parecealcanzarseconrelativaprontitud,

dandolugar aun estadiotransicionalrápido.La magnituddel intervalo resultavariableen
función del procedimientode análisis, pues si las interpretacionespolínicas asumenun
intervalo restringidopara el episodio, las interpretacionessedimentológicasasumenun
amplio recorrido,similaral del Inter LaugeriefLascaux(Royos1995).La determinaciónde
este episodio se puede rastreartan sólo de forma estrictamentepuntual en algunas
secuencias,si bien algunaspropuestaspolínicas parecenasegurarrecorridosalgo más

extensosen ciertasseries.En cualquiercaso,no sedisponede recorridospormenorizados
paraesteepisodiocomose disponeen otrosestadiales,careciendoasíde fórmulasprecisas
sobrela dinámicade variacióninterna.

(a) El nivel 4 de La Palomaregistraun avancede losfenómenosde gelivaciónrespectode lo previstoenel
nivel precedente,con incrementode los elementoscalcáreoscrioclásticosenun contextode matriz residual,

asociadosa condicionesde enfriamientoclimático. Otras propuestasincorporana este episodio el tramo
superiordel nivel 6, particularmente6.2-6.1(GonzálezSainz 1989).

(b) En lacomposicióndel nivel 24 de La Rieraintervienentantoelementoscrioclásticoscomocomponentes
de solifluxión y sedimentaciónaléctona,síntomasque se hacencorrespondercon una fase húmedaen
continuidadconla ambientacióndenivelesprecedentes,peroconnotabledescensodelas temperaturas.Acorde
con los argumentosestablecidosparalosniveles22-23,el nivel 24 se localizaen el episodiofrío del Dryas IT
(Laville 1986)considerandoel contextoindustrial asociado,queresultasermagdaleniensey no aziliense(en
cuyo casodeberíacorresponderal DryasIII).

(e) El nivel 2 de Rascafioes interpretadocomo resultadode una ambientaciónfría/secapor su elevado

contenidoencomponentescriclásticos.El recorridodel episodioen estaseriepodría resultarmásprolongado,
considerandoalgunasopinionesproclivesa integrar los subnivelessiguientes(2.2-2.1)estemismoepisodio
(GonzálezSainz1989),argumentandosus peculiaridadescomocircunstanciasdecarácterestrictamentelocal
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Sintesis:Unaperspectivaintegrada

(Laville y Hoyos 1981).

Siluetaspaísafisticas. Las siluetas paisajísticas correspondientesa esta fase no suponen
modificacionesacusadasrespectode lo contempladoen los escenariosprecedentesen las dos
secuenciasseleccionadas,si biensecontemplanalgunasalteraciones,sobretodohacialastierras
altas delascomarcascántabrascentrales,enfuncióndeunamenorproporcióndecubiertaarbórea,
muyen relaciónconeldescensodehumedadqueha sidoprevistoparaelepisodioencuestión:

- LosIraniosinfeflor eintermediodelnivel 24 deLaRieramantienenla cubiertacicofláceaque
ha caracterizadosusecuenciaenfasesprecedentes:deformasingular,elnuevoepisodiorepresenta
inclusolafase& mayorextensiónproporcionaldeestacubiertaen todala secuencia.Loscontenidos
deericáceasson insign<ficantes.Secontemplaun ligero retrocesodela cubiertaarbórearespectode
losnivelesanteflores,conun levedescensoproporcionaldePínusrespectodeRetida.

- El tramocorrespondienteal nivel2 deRascahoreflejaelpaisajedecicoriáceashabitualen
la secuenciadelyacimiento,perocontemplaunaproporciónreducidadearbolado, sobretodo en
comparaciónconlasfasesprecedentesdela secuencia,asícomounaproporciónelevadadeCorylus
respectodePinus,lo querepresentaunprofundocontrasterespectodetodoelsegmentoanterior de
estamismasecuencia.
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La sucesiónpaleoclimática

10. Allerod. Wíirm IV. CantábricoVIII Ref.: 11.700-11.000

Considerandoque el episodioseencuentramal representadosedimentológicamente,y a

efectoscomparativosconlas sedesarqueozoológicasdisponibles,las hipótesisde defmición
contrastada resultan someras. El episodio ofrece una configuración de carácter
húmedo/fresco,haciendo dependerla caracterizaciónformal esencialrespectode un
incrementosustancialdel grado de humedad,originandoun incrementode las acciones
erosivaspor efectos de circulación de aguassubterráneasy superficiales.Los rasgos
particularesde los caracteressedimentológicospara las seriesde interésarqueozoológicose
resumenen los siguientespuntos:

(a) La Rieraofreceunaexcelenteperspectivade la dinámicaqueprogresahaciael clímaxdel Allerud y de
las condicionesclímax asociadasal episodio.La ausenciade elementoscrioclásticoscaracterizaya las primeras
defmicionesdel nivel 25 en forma de delgadacapaestalagmíticaque, representativade un elevadogradode

humedadambiental,descubrepor su reducidaextensiónla intervenciónde procesoserosivosamplios. Las
condicionespersistenen el nivel 26, con amplio predominiode los componentessedimentariosde origen

aluvial.

(b) La erosiónparcial dela superficiedel nivel B de Cuetode laMina advertidaenlos trabajosinicialesde
la cueva(Vegadel Sella 1916) se hapuestoen relacióncon un escenarioclimáticode caráctertempladoy
húmedo(GonzálezSainz 1989). En estepunto, hay querecordarcómociertosprocesoserosivosholocenos
justificanla alteraciónde lasecuenciasuperior(originandomezclade materialesaziliensesy asturienses).

(c) En cuantoal posicionamientode otrasseriessedimentológicascon segmentosasociadosa interestadiales
avanzados,suposicionainientocronológicoprecisodependeesencialmentedel carácterindustrial. Así sucede
conlos niveles111-II de Erralla, querevelanunascondicionestempladas(Altuna, Baldeóny Mariezkurrena

1985) cuyaposicióncronológicaseefectúaa partir dela granamplitudtemporaldel nivel precedente(IV) y
las discordanciaserosivasquelo limitan (que pudieranafectara un largo lapsode tiempo,quizádesdesdela
faseclimáticaIV hastala VI -GonzálezSainz 1989). Unacircunstanciasemejanteafectaa La Paloma,donde

laausenciadeunacaracterizaciónsedimentológicaparaelnivel 2, exigeunaatribuciónclimáticaenfunción
del carácterindustrial.
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La sucesiónpaleoclimática

Siluetaspaisajísticas. Losescenariospaisajísticoscorrespondientesa losescenariosclimáticoslocalesantes
analizadossecaracterizangenéricamentepor un incrementodela cubiertaarbolada, fácilmenteident~ficable
tantoenlosrelievesmediomontanosinteriorescomoen lasplaniciescosteras.No obstante,la extensiónde la
superficiearboladaalcanza muy distinta magnituden función de la orografía local, ofreciendo las zonas

litoralesunamayorcapacidaddedesarrollodelafitomasaarbórea.LasmuestrasdeLa Rieraqueseprolongan
desdeeltramosuperiordel nivel24 hastaeltramosuperiordel nivel 26 ofrecenelmayordesarrolloarbolado
desu secuenciay un ampliodesarrollodefilicales.Lasprimeras versiones,correspondientesal tramo superior
del nivel 24, todavíaofrecenun predominiodePinus,perosuprogresiónposteriorhacia elnivel 26 acentúa
las características¡ermóflíaspor el ascensoconsiderablede Corylusy Betulay el retrocesode Pinus. El
desarrollode la cubiertaarbóreaes menorapreciableen lascomarcasinterioresdeRascañoy Erralla. Los
niveles2-1 de Rascañoseinterpretancomola fasemástemplada/húmedade la secuencia,atendiendoa dos
criterios esenciales,básicamentela elevadaproporcióndefilicalesy la extensiónapreciabledearboladoy muy
en especialdelostaxones¡ermófiloshastaelpuntode constatarun predominiode CorylussobrePinus (Boyer
Klein 1981).

En el contexto general de los escenariosinterestadiales,y considerandolas versioneslocalespolínicas
anteriores, el episodio en cuestión asegura un carácter más benigno que el diseñadopara cualquier
interestadialanteriory, engeneral,paratodoel intervaloanalizadodesdeel20.000B.P., auncuandoalgunas
definicionesgenéricastiendena equipararlas constantesdeeste episodioconlas dimensionescorrespondientes
a interestadialesprecedentes(AnglesyBolling). El desarrollointensodelgradodehumedaddelAllereddebiera
traducirse en términosde menorproductividadprimaria para el episodio en cuestión,favoreciendoasíel
desarrollodela biomasayelalmacenamientoestacionalde la productividadpotencial.
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La sucesiónpaleoclimática

11. flryas III. Wúrm IV. CantábricoIX Ref.: 10.803-9.8W

El último estadio frío del Interglaciar representadopor el Dryas III no está bien
documentadopor su ausenciaen la mayoría de los yacimientos, caracterizándose
sedimentológicamentecomoresultadode unasconstantespoco frías, conoscilaciónentre
fasesmenoshúmeda/húmedas.Los procesosde gelivaciónresultande menormagnitudque

en los estadialesanteriores,habiéndosedistinguidociertatendenciade variacióninternaen
funcióndel gradode humedad,iniciándoseenun ambientesecoo poco húmedoy derivando
haciaun ambientealgomáshúmedoen susfasesmásavanzadas.

(a) Los niveles27-28 de La Rieraincorporanelementoscrioclásticosy elevadocontenidosde granomedio,

dondela sedimentaciónpor inundaciónpersisteperoresultamenosrelevantequeen los nivelesanteriores,
síntomade un descensorelativo de lahumedad.

(b) Les subniveles1.3 y 1.2de Rascañoaseguranun preeminenciade fenómenosinequívocosde gelivación.

Suposicióncronológicavienedeterminadapor la atribuciónde la discordanciaerosivaregistradaentrelos
subniveles2.1 y 1.3al episodiohúmedodel Allernd.

Siluetaspaisajísticas. Las configuracionespaisajísticascorrespondientesa losescenariosclimáticosanteriores
se caracterizangenéricamentepor un relativo mantenimientode amplias superficiesarboladasy notables
extensionesdefilicales, sign~ficativodela permanenciadeunaambientaciónhúmeda.El escenariopaisajístico
correspondienteal tramointegradopor los niveles27-28deLa Riera seha ident~flcadocon un escenariode
caracterfrío/húmedo,si bien manifestandoun retrocesode humedadrespectodel episodioprecedente.El
retrocesosepercibedesdelos tramosinferior ymediodel nivel 27, continuandohacia el tramo superior del

mismonivel, en función deuna recesiónen la extensióndel arbolado, dondeel Corylusconservatodavíasu
predominioen la basedel nivel 27, siendosuperadopor PinusyBetulaposteriormente.
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Sfñtesis: Una perspectiva integrada

Síntesis:Unaperspectivaintegrada

Con laexposiciónanteriorsobrelasreferenciasclimáticasconvencionalessedisponedelos factores

esencialesdevariaciónclimáticadesdeel 18.000hastael 10.000B.P. Aún así,el diseño paleoclimático
establecidoenlos trabajosmásrecientestodavíatieneun carácterprovisional,si bienlasprimerasreferencias

decorrelacióncruzadaparecenhaberconsolidadoalgunoscarácteresestándarenla seriaciónpaleoclimática.
A expensasde las dificultades derivadasde la naturalezadiscontinuadel registrocomparadoentrelas

diversasseriesy de los desajustescon las seriacionespolinicas,las lineasbásicasde variacióninterna
(magnitud y escala)en una escalade largo plazo, se configuracomo una tendenciacontinuistade

deglaciacióndesdelosmomentosdemáximaexpansióndelglaciarqueconcurrenentomoal 18.000(Inter
Laugerie/Lascaux).Si seacudea unaescaladevariaciónmáspequeña,precisamenteaquellaimpuestadesde
laspropuestassedimentológicasmásconvencionales,escuandosurgenlos inconvenientes.Enesteplano,

elreconocimientoadecuadodela interrelaciónentrelasdiferentesfasesclimáticasestadialese interestadiales
noesactualmenteni muchomenosunacuestiónbien resuelta.Veamoscualessonlos diseñosclimáticos
establecidosdesdeunaescalapequeña,correspondientea las oscilacionesestadiales/interestadialesque,de
acuerdoconparámeunsde humedady temperatura,y enflmción de lasespecificacionesparticularesdelos

yacimientosasociadasaseriesarqueozoológicas,hansidodesarrolladasenlos trabajosmásrecientes(Hoyos
1995; ver tab.8.4):

1. Fasesasociadasa climaseco/friointenso

El episodiodelDíyasIb esconcebidocomoun estadiodefúerterigurosidadclimática,correspondentea

un ambientesecoy deflio intenso.Estacircunstanciano debehacemosolvidarque,tantodesdepropuestas
globales(procedentespreferentementedelas síntesispalinológicas)comodesdevariosestudiosespecificos
endetenninadassecuenciassedimentológicas(LaRiera,Cuetodela Mina), el puntodemáximoenfriamiento

climático sccorresponideconel episodiodel InterLaugeriefLascaux,allí dondeseconstatael desarrollo

máximodelúltimo glaciar.Aunqueenla tablaquenossirvedereferenciano seespeculasobreel gradode
sequedaddeesteúltimoepisodio,creemosconvenienteasociarloa unaetapadefuerterecrudecimiento,tal

comovienehaciendosedesdemúltiplesestudiosa nivel continental.
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Sfntesis: Una perspectivaintegrada
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Fig.8.4. Sucesiónpaleoclimatológicadel Tardiglaciarcantábrico(Hoyos 1995: 69).
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* En el casodel bitor LaugerielLascaux,la ambientaciónfría/secase instalade forma muy rápida,

alcanzadosuclímaxhaciael terciosuperiordelsegmentocorrespondienteaesteepisodioenla mayoríade
lasseries,conunafasesdeanticlímaxprolongadadurantetodosu desarrolloposteriorhaciael techo(Hoyos

1995).Las fasesde progresióny regresiónrespectodel clímaxvienenasociadasdesdeunaperspectiva
sedimentológicaa ambientesdecarácterhúmedo/frío,lo queotorgaríaun efectobruscoalos cambiosdel
18.000,sobretododesdelos parámetrosdehumedad:laselevadascotasdehumedadpropiasdelLaugerie
dejanpasodefomiamuy rápidaa un procesoderegresiónbruscoy radical,cuyasconsecuenciassedeberían
comprobardeformamuy significativaen larecesióndela coberturavegetal,segúnsehacontempladodeuna
formabiena lasclarasenel descensodepólenesdealgunassecuencias(La Riera).

2. Fasesasociadasa clima¡rio/húmedo

Los episodiosdelDxyasIc y D¡yasII sonconcebidoscomooscilacionesde carácterfilo/húmedo.En términos
comparativos,la síntesissedimentológicaconcibeambosepisodioscomovariantesalgomássuavizadasque
lasclavesdel dominio anteriortantoentemperaturacomoenhumedad,correspondiendoseconestadiosde
fi-lo menosintenso,lo quedeberíacontextualizarsedebidamenteenel procesodedeglaciaciánquesucede

alamáximaexpansiónglaciardel 18.000B.P.Porlo demás,ambosepisodiosrevelanunaprogresióninterna
muy distintaen susfasesregresivassobreel gradientede humedad,enfuncióndesucontinuidadhacialas

fasesclimáticasposteriores:un incrementodel gradodehumedaden lasfasesfinalesdel DryasTe y un
retrocesodelmismoenlasfasesmásavanzadasdel [luyasII.

* Compruébesetambiénqueestadefinición fría/húmedaes atribuida a las fasesintermediasque

circundanel bitor Laugerie/Lascaux:estadiostransicionalesquerepresentanrespectivamenteel progreso
y ladegradacióndel clímaxdeenfriamientointenso.

3. Fasesasociadasaclimafresco

Los episodiosdel Laugerie,Lascaux,Anglesy B0lling seconcibencomofasede ambientaciónclimatica
fresca,justificandodefonnaglobalaquellosescenariosconvencionalmentecalificadoscomointerestadios
(Hoyos 1995),y asociandosea diversosgradodde humedad,queoscilandesdevariablessimplemente
húmedashastavariablesmuy húmedas.Los términosdiseñadosparaun ambientefrescosonconcebidos
comoresultadodeuna mejorlaen la tempercaura,máso menosacusadasegúnqueinterestadio,peroen
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lasqueno desaparecíantotalmentelasmanifestacionesfrías delasheladas(Hoyos 1995:17).Setratapor

tanto de una diferenciaciónde imagenrespectode los escenariosclimáticos actualesmás que de una
expresióndelavariabilidadprecisadelos distintosinteresadialesreconocidosenel Tardiglaciar.En un plano
comparativocon la situaciónclimáticaactual,tansólo cabeadmitirciertacorrespondenciaconel episodio

delMeradque,desdesucomparacióncon las fasesyaanalizadasanteriormente,vendríaarepresentarun

estadiobenignorelativamentepróximoa las condicionesclimáticasactuales.Encuantoa lasvariablesde
variacióninterna,bajoel gradientede humedad,existeunacaracterizaciónhomogéneaparael Lascaux,
Anglesy Balling, de acuerdoconun ambientemuy húmedoenla basey unaderivaciónposteriorhaciaun

ambientehúmedodesdesus tramosintermedios.En cuantoal Laugerie,se apreciaunavariaciónmás
compleja,un ambientehúmedoconpulsacionesmuy húmedasde carácterestacional(unade ellaslocalizada

en susfasesmásavanzadas)

4. Fasesasociadasa climapocofrío

El dominioclimático de ambientacióncalificadacomopoco fría secorrespondeconun gradodehumedad
variableque,oscilanteentrecondicioneshúmedasy menoshúmedas,estáasociadoespecíficamenteal [luyas
III y así por tanto a la última fase del Tardiglaciar.No obstante,otras interpretacionesasumenuna

ambientaciónfría másacusadaderegresoplenoa las condicionesglaciaresdeforma bruscay repentina
(Straus1995),relacionándoseconcambiosenlascorrientesdelAtlántico Norte por fusióndelhielo glaciar
(Berger1990; Bergery Labeyre1987).En cualquiercaso,seaceptanunascondicioneshúmedasconstantes,

inclusocon un gradode variacióninterna,afectadaporciertoretrocesodelgradode humedaden el tramo
final delperíodoencuestión.

Si desarrollamoslos factoresdevariaciónpaleoclimáticadesdeunaescalamásamplia,másglobal,
lasvariablesdecambioresultanmásfácilmenteperceptibles:ental caso,aparecediseñadocomotendencia
devariacióncontinuadaquearrancadesdeel puntodemáximoglaciarhaciael 18.000y quesecorresponde
básicamentecon una deglaciacióncontinuaquevendríaa culminaren tomoal Afler~f (auncon ciertas
recesionesfmales-[luyas III). Veamosa continuacióncualessonlos factoresde cambioenestaescala:
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1. El máximoglaciar. La fechadel 18.000,correspondienteenla conenciánpaleoclimáticatradicionalal
ínter Laugerie/Lascaux,se correspondecon la fase de mayor expansiónde las condicionesglaciares
(RuddimannyMclntyre1981;Van Campo1984; SabatieryvanCampo1984).El climaescalificadocomo
muy filo y seco. Estees el momentodondecomienzapor el momentola reconstrucciónde las lineas
económicasdesubsistenciadenuestroscazadoresrecolectorescantábricos:asípues,los cazadoresdeeste
momentotienenqueenifaxtarseconunascondicionesespecialmentrigurosas:el máximodesarrolloglaciar
conílevala máximaextensióndel indlansiscontinentaly provocaundescensodelas corrientesoceánicas
haciael sur,un acusadodescensodelastemperaturasdelmaren las latitudespordebajodelos 42 delatitud
y un retrocesoacusadodelgradodehumedad.Conformeelclima serecrudece,seproducela expansiónde
las áreasde tundray estepafría, paralelamentea un procesodedesforestaciónmuy apreciableentodoel
continente,provocandoladisminucióndela estacióndecrecimientovegetal,favorecicndoeel desarrollode
aquellasplantasdepocoporteespecialmentepreparadasparaun almacenamientodelaguamáseficaz.De
estaforma, la implantacióndel máximoglaciaríinfluye enla distribucióndela productividadvegetaly, así
portanto,enla densidady distribucióndelos unguladosherbívoros,precisamenteaquellosqueconstituyen
el principal recursoalimentariode nuestroscazadoresrecolectores.La deglaciaciónsecontemplaen las
primerasmanifestacionesdelLascaux,auncuandolascondicionesasegurntodavíaun estadioclimáticamuy
próximoal periododemáximaglaciación,sobretododesdelos argumentospolínicos(SanchezGoñi 199 la).

2. La deglaciación.El retrocesoqueexperimentael idlansiscontinentaldesdela fechadel 18.000resulta
progresivoy constante.La continuidadde oscilacionesclimáticasconvencionalesocultaen realidaduna
tendenciade mayor alcance,correspondienteal procesode deglaciaciónque conducehastalas fases
postglaciares.Deestaforma la sucesiónquemediaentreLascauxy Bolling conformaunafaseintennedia,
menoscríticaqueel períododel 18.000,dondelasoscilacionesdelDryas1 (b,c)representanlos coletazos
tenninalesalgomáspronunciadosdelascondicionesglaciares.El aumentoparalelodelastemperaturas,la
restricciónprogresivadelascondicionesglaciaresa los ámbitos localesy la reducciónde los ambientes
periglaciares,conlíevaademásun incrementodela productividadvegetal.La última fasedeesteperíodo,
correspondienteal DuyasII, resultadificil deenjuicir: las propuestassedimentológicasconvencionalesla
señalancomouna fasefría algo máscríticaque las fasesinmediatas(Hoyos 1995),aúndentrode las
constantescorrespondientesala tendenciadevariaciónrepresentadapor la deglaciación;las propuestas
polínicasnieganinclusosuexistencicomofasede deterioroclimático(SanchezGoñi 1993).

3. Finalesdel Tardiglaciar. El momentofinal de la deglaciaciónse correspondecon el Allerod. La
palinologíademuestracontodaclaridadel incrementodela productividadimplícitaenel atemperamiento
de estaetapa:la colonizaciónde los bosquesenla cornisacantábricaestableceunasnuevascondiciones
medioambientalesqueinfluyennecesariamenteenla densidady distribucióndelaspoblacionesanimales,
favoreciendoel desarrollopoblacionaldelas especiesforestalestempladas.Loscazadoresrecolectoresde
estafhsedisponendeunamayorcapacidadparael aprovechamientoderecursos,sobretodoenel rangode
forrajeodevegetalesy frutos.
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El perfil así establecidocoincidecon la sucesiónestablecidaderetrocesocontinuadode la línea
costera,quemanifiestaunaconstanciapermanentedecambioenelregistro.Aunqueel sistemadeproceso-

respuestaessóloconocidoensuslíneasmásgeneralesparala regióncantábrica,lasprimerasversionesde
síntesisofrecenal menosalgunasreferenciasútilesparasucontrastaciónconladinámicadesubsistencia
de los cazadoresrecolectores.

Desdeestaúltima perspectiva,el modelodevariaciónrespondea unasucesióncontinuada,cuyo
problemafundamentalseencuentraen la definicióndelasescalasdediscontinuidad,esdecirenlos umbrales
quepudieranmarcarlasdiferenciasadaptativasdeunosgruposhumanosindudablementedependientesde
lascondicionesambientales.Enesteesquemade equilibrio dinámico,sucesiónde diversasoscilaciones
estadiales/interestadialesenun progresocontinuadodedesgíaciación,la regulacióninternadelasvariables

decambioadmitedostiposdetendencias:los ciclosdc humedadreiterativoscomooscilacionesa cortoplazo
(interestadiales)y los umbralesderupturadel equilibrio.Veamosenqueconsistenambosfactores:

(a) Los interestadialesdebenconcebirsecomointerludiosbrevesdeatemperamiento,caracterizadosporla
reorientaciónhaciaambientesmáshúmedos,y quedeberíamarcarpor ello un ligeroincrementoenel grado
deproductividad.No obstante,dadoqueno intervienencomofactoresdemodificacióna largopíazo,salvo
enlasfasesfinalesasociadasal Allerady DnjasIII, dondeel rangodehumedadrelativaadquieresuficiente

magnitudparaocasionarmodificacionesapreciablesenel gradodeproductividadpotencial(incrementode
la foresta),su trascendenciaennivelestróficossuperiorespudierano resultarimportante. Así pues,desde
estepuntodevista,lasfasesasociadasconvencionalmentea los interestadialesdelAnglesy Ballingdebieran
concebirsecomobrevesestadiosde ambientaciónfresca,concebidoscomoresultadode unamejoríaenla

temperaturaperotodavíaasocaidosalasmanifestacionesfríasdelas heladas.Encualquiercaso,haysiempre

quecontemplarla relaciónproporcionalimplícita enestaconfiguraciónalternanteestadial/interestadialde
acuerdoconunatendenciaprogresivadetransfonnacióndondelasfluctuacionesseintegranen unatendencia

de¡argopíazoa lo largodetodoel Tardiglacuar.

(b) Sobreelcontinuumtardiglaciarsereproducendosumbralescaracterísticos,el primerohaciacomienzos

del Inter Laugerie/Lascauxy el segundo hacia inicios del Preboreal,por cuanto representande
transformaciónmedioambiental.El Inter Laugerie/Lascauxviene a representarel puntoculminantedel
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estadioglacial (Petersonet al. 1979), correspondientea un fuertedescensode la temperaturadel mar
(Ruddimanny Mclntyre 1981)y un acusadodescensodelnivel oceánico.El Preborealvieneaconstituirun

fuerteretrocesodela linea decostay unperíododereforestación,aunquedesdenuestropuntodevista, las
influenciasenlasadaptacioneshumanassobreaquellosdosaspectossedejanevidenciardeformamuyclara
enla fasetempladadelAllerod.

Trasestassuposciones,eldebateesencialsecentraenlos supuestosdeinfluenciadelasvariablesde
cambioambientalsobrelaspoblacionesanimales.Porreglageneral,la mayoríade investigadoresconfirman
la dificultadparaconcebirlos animalesobjeto deconsumoporlos cazadorescantábricoscomoindicadores
climáticossolventes,aúncuandoaceptannimplicitamentelavinculaciónexplicitaentreclimay especiespara

ciertoscasoso,comoelRafingertaranduso el Susscropha.Algunasdelasperspectivasatal respectoserán
desarrolladasencapítulossucesivosy no resultaporello ocsasiónde indagarpor el momentoental cuestión.
No obstante,creemosconvenienteapuntarla depedenciadelos animalesobjetodeestudiorespectodelas
variacionesclimáticas,fácilmenteperceptibledesdeunaperspectivabastantesimple,bienconocidaperono
porello suficientementeapuntada:el fuertecontrasteentreladependenciahaciael renoenel suroestefrancés
y lavinculaciónal ciervoenla cornisacantábricano debeserajenaalasdiferenciasde temperaturaentre
ambaszonas,quizaa susinfluenciasenelgradodecoberturavegetal,máspropensaenla cornisacantábrica
acubiertasarb’reas, frentea lasestepasabiertasfrancesas.En estesentido,caberecordarcomoel ciervo se
trata deunaespeciemejoradaptadaa espaciosforestalesaúnpudiendoinstalarseen espaciosabiertos,
siemprequeexistanfacilidadesde forrajeoinvernaly quela cubiertadenieveno seademasiadoprofunda.
Estosfactoreslimitantesresultantrascendentalesa la horadeenjuiciaralgunosdelos comportamientosen

lascomunidadescaazadorasrecolectorascantábricasdurantelos momentosdemayorrecrudecimientodel
clima, comola máximaglaciacióndel 18.000.No ha queolvidaraesterespectocómola regióncantábrica
ofreceademásunascondicionesmásbenignasquelasde las áreasdelsudoestefrancés,habiendofavorecido
así un mayorrangodeproductividadqueenotrasáreaseuropeasdelnorte,másinfluidaspor los fenómenos
glaciares,y haciendomenoscríticalos factoresderiesgofrenteavariacionesclimáticas.
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Resumen:

1.El diseflo territorial de asentamientodinnte el Paleolítico Superior cantábricoresultatodavíadifícil de definir
condebidaprecisión,si bien enalgunasáreasparecedelimitarseesferasdepoblamientocelular en relación
con cenizosgravitacionalesde ocupación(p.c. comarcascántabras centrales),que asegurauna planificación
eficazde las líneasdedesplazamientode información económica.

2. Los ritmos de expansiónterritorial ofrecenvarias fasespuntuales de cambio:elcomienzode ocupaciones
reiteradas a partir de comienzosdel mIer Laugerie/Lascaux, laexpansiónde las lineasde aprovechamiento
local a finales delLascany la restricción de las líneasde desplazamientoa comienzosdelAMerad.

3. El diseflo empíricode labiocenosisen su referentevegetal(paisaje)revela ima marcadadiferenciación entre
zonaslitorales(La Riera, Tito Bustillo) y zonasmontaflosasinteriores (Rascaflo),sin duda enrelación con
lasprobabilidadesdiferencialesde aprovechamientode recursosen ambaslatitudes.Las zonasbajasofrecen
amplio rango de diversidad taxonómicavegetal,elevadopotencialde desarrollo arbóreoy cierta orientación
haciadominiosericáceas.Laszonasaltasofrecenmenorpotencialdedesarrollovegetativo,encondiciones
más o menosconstantesdedesarrollo cicoriáceo.

4. Lasdiferenciasentrezonasaltas y bajassereproducen especialmenteen los intervalosmáshúmedos.Las
fasesclimáticasmásrigurosas,aquellasconmenorrangodeproductividadvegetal,tiendenahomogeneizar
elpaisaje a consecuenciadel desarrollohabitualde cubiertascicoriáceasen laszonasbajas.

5. El diseflo empfrico de la sucesiónpaleoclimáticademuestrauna regresiónconstantedesdelas condicionesdel
máximoglacialdel 16.000HP. hastael atemperamientodelAllerod sobreel 11.700H.P.. Puedendistiugnirse
tres estadiosdiferenciadossobreestecontinuum de variación climática, que vienena coincidir grossomodo
conel modelotripartito de seriación industrial tradicional (soluirense,magdaleniense,aziliense).

6. En suma,lasvariantes paleoclímáticasdefinenelperíododeestudiocomoima faseen continuocambio,ciclo
regresivodelúltimo glaciar, cuyavertiente paisajísticamantieneuna diferenciaciónbióticaentre tierras altas
y bajas.El dispositivosubsistencialasentamientoquetomacuerpoenestazonaciónpareceadaptarsea la
productividaddiferencialderivada,peroasumendordiversosgradientesdeintensificaciónterritorial.
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LAS ESTRATEGIASDE CAZA DE UNGULADOS

Diversidad:Una vertientenomotética
Del Oportunismoy la Especialización

Por reglageneral,¡a conceptualizaciónformal de lasestrategiasdeaprovechamiento
de recursossueledefinirseenprimerainstanciaenfuncióndel gradodeintencionalidaden
las conductasde selecciónque, afectandotantoa su dimensiónestrictamentetecnológica

(gradodecomplejidadcultural) comoa la gamapotencialderecursosaprovechables(grado
de complejidadde la tramabiótica), tiendea concebirsecomosinónimode la capacidad
de adaptacióna partir de nocionesde diversidadcomooportunismoy especialización.En
realidad,unaversiónen tal sentidono aparecedemasiadodesvinculadade las propuestas
de estudiohabitualesen camposde la Ecología Evolucionista(Pyke, Ronaldy Charnov
1977; Krebs 1978; P¡anka1983),cuyo cuerpoteóricoofreceposibilidadestantoparauna
reconstruccióndemodelosgeneralescomoparaun diseñodeexplicacionesdetalladassobre
el comportamientoindividual de los cazadores(Smith 1983).

Aceptandolas dimensionesdeestudiohabitualesenestecampo,el formalismoentre

oportunismoy especializaciónpuedereinterpretarsedesdedoscategoríasanalíticasbásicas:
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entérminosdeamplituddedina y desdelos parámetrosdeselecciónterritorial (tabla9.1).
Cualquierintentode análisisarqueológicosobreestetipodenocionesañadeinconvenientes

considerablesdebidoa las dificultadesparauna traducciónde los postuladosdel cuerpo
teóricoal ámbitoestrictamentearqueológico,a lascarenciasparael reconocimientode la

diversidadpotencialde recursosobjetode aprovechamientoy al cambiodeescalade unas

fórmulasantropológicasreferentesesencialmentea opcionesindividualizadas,factoresque
en cualquiercasono debierandesmerecenlos intentosde traslaciónefectuadosal respecto
(Jochim 1976; Keene 1979, 1981; Earle y Christenson1980).

Lasestrategiasoportunistasdecazaseconcibencomoconductasdeaprovechamiento

de recursosajenasa preselecciónintencionadade animales,asumiendoen ocasionescierta
correspondenciacon escenariosde cosechao recolección.En su vertienteempírica,el

registroesconcebidocomofunción inmediatadel mosaicocompositivode las comunidades

animalesen el territorio, de suabundanciay densidaden el rangode riquezataxonómica
ambiental.En contrapartida,las estrategiasespecializadasseconcibencomoconductas
de apropiaciónpredeterminadasmediantela puestaen prácticade conductasintencionadas
de selecciónde recursosespecíficos,por lo que el registroempíricobienpudierano tener
correspondenciaconel perfil representativodela composicióndepoblacionesanimalesen
el territorio inmediato.

Estospostuladosteóricosresultande difícil aplicaciónen unaesferade tratamiento

arqueológico.Cualquierreconocimientoempíricode las conductasde planificaciónde las

estrategiasde cazaenbasea calificacionessobreel gradode intencionalidadresultauna

cuestiónciertamenteproblemáticaa consecuenciade lasmúltiplesexpresionesqueencierra

el registroarqueológicoy lasdificultadesparaestablecerelmosaicoestrictodepoblaciones

animalesen el territorio considerandolos factoresde variaciónlocal y las variantesen la
distribuciónclimática.Desdeestasconsideraciones,los argumentosestablecidoshastaeste

momentoaportanun modasoperandien sentidocontrario, alejadode unaformalización
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Diversidad:Unavertientenomotética

siquieraaproximadadela tramaambiental,al calificar la relacióntaxonómicadelescenario

biogeográficoapartir deldiseñoempíricosupuestamentefiltradopor laactuaciónhumana.

En estesentido,lasargumentacionessobrelas conductasorganizativasde las prácticasde

cazaserelacionandirectamenteconel gradodediversidaddel registroempírico,asociando

las seriesfaunísticasde mayordiversidadconestrategiasde carácteroportunistay aquellas

otras seriesde menordiversidadconestrategiasde carácterespecializado,ignorandoasí

la intervenciónde múltiplesde factoresañadidoscomo la temporalidadde lascapturas,su

estacionalidad,o lascondicionesde ocupación,capacesde invertir la estructurabásicadel
modeloasíestablecido.

El diseñoevolutivode las estrategiasde cazaen comunidadespaleolíticascantábricas
estableceunaprogresióndesdeámbitosoportunistasespecíficamenteasociadosa fasesdel

PaleolíticoSuperiorInicial hastaámbitosespecializadosasociadosa fasesMagdaleniense

Inferior o SolutrenseSuperior. Cadauna de estasnormativasconductualesadquiereuna

formalizacióncomplementariaen el índice de dominanciapor especies,asumiendoasíel

predominiodegrandesunguladoscomoEquuscaballusy Bosprimigenius(Bisonpriscus)

comorepresentativode lasconductasoportunistasdelPaleolíticoSuperior,y el predominio

de unguladosdemenorportecomoCervuselaphusy Copra pyrenoicacon las conductas

especializadasasignadasal MagdalenienseInferior/SolutrenseSuperior.

Peroestemodeloencuentraalgunosdesajustespuntualesrealmentesignificativos,ya

apreciadosdesdelasprimerassíntesisal respecto.Así sucedecon la generalizaciónde los

escenariosespecializadossobrecápridosdetectadaen lascomarcasvascasdurantefasesdel

PaleolíticoSuperiorInicial, cuyacontradiccióncon el modelodiversificadoestablecido

paratalesfasesseha tratadodesolventarasegurandoel carácterespecializadode la gama

de recursosenestasáreas.En realidad,la elaboracióndepropuestasconvincentesa estos

desajustesresultadifícil deestablecersinunaprofundizaciónadecuadaenlacaracterización

de los biotoposlocales,queexigetantounaprecisiónen la articulaciónde los datossobre

Las estrategiasde cazade ungulados 301



Diversidad:Unavertientenomotética

el cuerpoteóricocomoejerciciosdesimulacióndepoblacionesvivaspormenorizadosdesde

unaescalalocal. En tandifícilescircunstancias,cualquierconcienciaciónsobreel carácter

oportunistao especializadoenel sentidopropuestopareceser másbien resultadode una
generalizaciónintuitiva decasosrepresentativos,lejosde satisfacerlasdemandasexigidas

por unateoríadeductivacapazde conjugarel escrutiniológico de los modelosde índole

antropológicacon las propuestasempíricasdisponibles,desdeformatosmetodológicosmás

rigurosos.

Diversidad:Una vertienteanalítica

La mayoría de los estudios sobre estrategiasde aprovechamientodurante el

paleolíticocantábricorecurrena las nocionesde diversidadcomoparámetrosesencialesen
el diseñode los perfilesevolutivos. En buenamedida,el interésporestetipo denociones

resultaser consecuenciade su eficaciaparasintetizarla variabilidadimplícita y facilitar

una lecturaglobal inmediatade las variablesque intervienenen la reconstrucciónde los

modelosy las tendencias.Si bienya las primerasdescripcionessobrela evoluciónde las

conductasde selecciónde recursosincorporannocionessobrediversidad(Freeman1971,

1973; Straus 1974, 1976, 1977a), no seapreciainterésporadoptarun cuerpoteórico y

metodológicocoherenteal respecto,despreocupaciónque ocasionaciertaambigoedaden

la terminologíaque sirve de basealas interpretacionesy ciertadisparidaddecriterios,que
tampocoresultaajenoalos gravesinconvenientesderivadosde unaexiguabasedeanálisis.

En grandeslíneas,la configuraciónde los escenariosde seleccióndesdelasnociones

deoportunismoy especializacióntiendeaconcebirsedesdeprocedimientosexcesivamente

simplistas.La necesidadde recurrir a propuestasmáselaboradasparaun reconocimiento
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másidóneode la variabilidadhamotivadoen los añosmásrecientesunaorientaciónhacia
las propuestasderivadasde la combinaciónprobabilística sobre los procedimientos

analíticosesenciales(Gibbon 1984; Lyman 1994), ofreciendoasíun estadiosuperioren

la definicióndel gradodediversidaddondelaspropiedadesmatemáticasasignadastienden

haciageneralizacionesempíricasfundamentadasenunprofundocuerpoteórico.Desdeeste

nuevopunto de vista, la diversidadesconcebidacomounafunción deprobabilidad,una

relacióncurvilíneadondeel númerode taxonesidentificadosexperimentaun incremento

asintóticoconformeaumentael númerodeobservaciones(Bobrowskyy BalI 1989; Cannon

1983; Grayson1979, 1984; Jonesy Leonard1989; Kintigh 1989; Thomas1989), siendo

así un instrumentode evaluacióndel gradode variación,pero nuncatal variación en sí

mismay representandodiferentesposibilidadesde evaluación,en función tanto de la
variabilidadimplícita en las muestrascomode la sensibilidadpanicularde los distintos
procedimientosde análisishacia tal variabilidadinterna. Unaperspectivade renovación
metodológicaen tal sentidoparalas investigacionesvinculadas al PaleolíticoCantábrico

tiene dos referentesbásicos:

1. Losestudiossobrevariabilidadlogísticadeasentamientospaleolíticosen funciónde la

variedadestilísticade los fragmentosóseosdecorados(Conkey1980, 1989),unapropuesta

panicularde unade las áreasde estudio másfrecuentesen los estudiosde diversidad
aplicadosal terrenode la arqueología,concibiendolos perfilesde incrementodel gradode
diversidadtaxonómicacomomedidade la intensidadde ocupacióny carácterfuncionalde

los asentamientos.

2. Los estudiossobre el escenarioevolutivo de las conductasde aprovechamientode

recursosen la cornisacantábrica(Clark 1986; CIark y Straus1986; Clark y Yi 1983),en

cuyo casoel gradode diversidadse convierteen el parámetroesencialparaelaborarun

escenariodeprogresivaintensificaciónenel transcursodeunextensorecorridocronológico

(Musteriensea dominaciónromana),asumiendoun escenarioteóricodondelas conductas
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de forrajeoóptimoconstituyenelmarcodeactuacióngeneraldelascomunidadescazadoras

recolectorascantábricas.El estudioesmásconocidoporel marcointerpretativopropuesto

sobre constantesde intensificaciónproductiva permanente,y particularmentepor sus

desacertadasvaloracionesa propósitodel solapamiento(inexistencia!)del Magdaleniense
Inferior (véasecrfticas de Utrilla al respecto-1987).

Aún con sus respectivosinconvenientes,este tipo de estudios constituyen un

sustancialavancemetodológicoen los procedimientosobjetivosde reconocimientode la
variabilidad al incorporaruna perspectivaelaboraday coherentede los conceptosde

diversidadtaxonómica,que superael marcointuitivo paraestetipo de nocionesen los

primerosestudiossobrelas estrategiasde adquisiciónde recursos.Desdeestepunto de

vista, cualquierelaboraciónactual sobre el gradode diversidadempíricadebedistinguir

dosdimensionesbásicas,reconocidascomo riquezataxonómicay homogeneidad.La

riquezataxonómicasedefine comoel númerode taxonesidentificadosen unacolección
compuestapor un númeroespecíficode individuos (Hulbert 1971), constituyendoel
referentemásinmediatode la dimensiónde diversidad,una aproximaciónrelativamente

simple que no impide su aplicaciónen diversosestudiossobreel aprovechamientode

recursos(Freeman1973, Straus 1977a; Clark y Straus 1986). Desdeesta perspectiva,
resultahabitualencontrarpropuestasfavorablesa concebirlas elevadastasasde riqueza

comoparámetronetamenterepresentativode las estrategiasdecarácteroportunistay, en

contrapartida,las bajastasasde riquezacomodimensiónanalíticadelasestrategiasdetipo
especializado(Clark 1986). El reconocimientode la riquezataxonómicaesindispensable
en losestudiosde diversidadperosóloofreceunaaproximacióngenéricaa las condiciones
de variabilidad del registro. Además, su estricta aplicación debe contemplarvarios
inconvenientesen el caso particular aquí propuesto, como la ausenciade grandes
variacionesen el númerode especiesde ungulados,la contribucióndiferencial de las
distintasespeciesen la dieta, la intervenciónde factoresextraculturalesenla identificación
de micromamíferosy el carácterlogísticodel yacimiento.
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Las evaluacionesbasadasenel gradode riquezataxonómicaresultaninsuficientessi

no aparecencomplementadasconanálisisalternativossobreel gradode concentraciónen
la distribuciónde individuos. Los índicesde homogeneidadtratande resolverestacuestión
mediantela combinaciónde medidasde riquezacon medidasobtenidasde las frecuencias

de representaciónpor taxones(May 1975; Peet1974; Pielou 1975).Esteensayoaplica los
índicesdehomogeneidadgeneralizadostras los másrecientesestudiossobrevariabilidad

arqueológica(Cannon1983; Conkey 1980, 1989; Jones,Graysony Beck 1983; Kintigh

1984; Leonard,Smiley y Cameron1989; Rindos 1989, Rothschild 1989, Simek 1989): el

índice deSimpsone índicede Shannon,quejustificandosu aplicacióncomoinstrumento

eficaz y versátil paracontrastarhipótesisde trabajo en diversosámbitosdel paleolítico
cantábrico.

El índicede Simpsonsobremuestrasfinitas se ajustaa los términosque figuran a
continuación<1), siendon, el númerode individuosde la especiei, y N el númerototal de

individuos(Simpson1949). Unavarianteutilizadahabitualmenteenestudiosdediversidad
de registrosarqueológicos(Williams 1964; Whittaker1972), muyparticularmenteen los

estudiossobrelos contextoseconómicoscantábricos,respondea la expresión(b).

(1)
b

5 5

H = r n,(n,-1)/N(N-1) [1 = E 1/(n,/NY
1—1 1—1

El índice de Shannon(MacArthur 1972; Pielou 1975, 1977; Shannony Weaver
1949; Zar 1974) respondea la siguientefórmulaparapoblacionesfinitas (2), donden, es

el númerode individuos de la especiei, N el número total de casosque componenla

muestra:

Lasestrategiasdecazade ungulados 305



Diversidad:Una vertienteanalítica

(2>

H = E (n,IN) log(n1/N)
1—1

El régimende capturasconstituyela dimensiónheurísticade las clavesanalíticasde

diversidad,funciónprobabilistadependientede losconceptosmetodológicosde diversidad
que sintetizala variabilidad implícita del registroempíricoy aportaunamedidade] grado

de concentraciónde las estrategiasde caza respectodel cuadrode riqueza taxonómica

identificado. El régimende capturasfacilita unaaproximaciónobjetivaa lasnocionesde

especializacióny diversificación,permitiendoademáslacomparaciónestrictaentrediversas

seriestafonómicasdesdeunabasemetodológicacoherentey precisa(Smithy Grassle1977;
Bobrowskyy BalI 1989; Jonesy Leonard 1989), cuyo trasfondoanalítico sehalla en los
procedimientosde homogeneidad.Por tal razón, debeconsiderarsecomosimplificación
de las condicionesde diversidadimplícitas en el registro(Bobrowsky y BalI 1989), una
alternativaeficaz y convincenteparael reconocimientode la variabilidadno exentode

ciertosinconvenientesmetodológicosy analíticos.Así, debeconsiderarsecomounafunción
del tamañode las muestras(Kintigh 1984, 1989), exigiéndoseun análisisdel gradode
dependenciahaciael númerode fragmentosque componenlas muestras(Conkey 1980,

1989; Kintigh 1989). Porotraparte,asumelas variacionesen el gradodehomogeneidad

dependiendodel métododeanálisis,lo queaseguraalternativasdeanálisise interpretación

del registrodistintasdependiendode las diferenciasen el gradode sensibilidadhacialos
diferentes criterios de variabilidad. El indice de Simpson se encuentracondicionado
básicamentepor lasvariacionesdelcomponenteprincipal y reflejaportantolas variaciones

en función de la concemracióndominanteen el registro (Rothschild 1989; Whittaker
1972). Sinembargo,el índicede Shannonmuestramayor sensibilidada los cambiosque

intervienenen loscomponentesde segundoordeny ofreceel mayor gradode variabilidad
de registro.
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Especializacióny Diversificación: Sinopsisevolutiva

Los trabajosde síntesiselaboradospor analistasanglosajonesa comienzosde los

setenta(Freeman1971, 1973; Straus1974, 1976, 1977a)establecenlas líneasevolutivas
básicasparalas estrategiasdeaprovechamientode recursosen el transcursodel Paleolítico
Cantábrico.Estosprimerosavancesconfirmanlasnocionesdediversidadcomoparametros

esencialesde medición del cambio adaptativo,parámetrosidentificadorestanto de las
característicastácticasde capturade los animalescomo, sobretodo, de las dimensionesde
intensidadproductiva.Tal fue el potencialinterpretativode estasnociones,que cualquier

estudiorecienteaesterespecto,yaseadesdeun marcoexplicativobásicamentedescriptivo,
ya desdeuna dimensión de interpretacióngeneral sobre el cambio adaptativo, no ha
modificado sustancialmentelas líneas básicasde evaluaciónpropuestasen los primeros
ensayos,facilitando incluso cierto consensosobre el modelo evolutivo, no exento de
maticesparticularesdependiendode las característicaslocalesdel territorio.

Losavancesmássignificativosa partir de los primerosestudiossehanproducidoen

el reconocimientode unavariabilidadestratégicamáscomplejasegúnlos rendimientos
potencialesdeaprovechamientoterritorial de recursos.La variabilidadestratégicaderivada

de la singularidadterritorial ha consolidadoun diseñotripartito en cuantoa losescenarios
de caza(fig.9.1), cuyaexpresiónmásinmediataresultaser la especiedominante(González
Sainz1989, 1992) y sólode forma complementarialas estructurascompositivasasociadas
(Bernaldode Quirós 1992). En cualquiercaso,estadistinción pierdebuenapartede su

representatividadpor cuantolas variacioneslocalessuelenserasimiladasa unasdirectrices
direccionalesde cambioabsolutamentesimilares(fig.9.2), unadinámicaevolutivacomún
que intenta desarrollarun modelo estratégicode adaptaciónúnico para toda la cornisa
cantábrica,cuyostrazosbásicosresultanademássemejantesa lasprimerasformulaciones
al respecto(Freeman1973; Straus1977a).
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Fig.9.1. Evoluciónde las estrategiascazadeunguladosherbívorosduranteel Paleolítico

SuperiorCantábrico

Fuente: Gante. Sainz 1992~ 137.13%
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Fig. 9.2. Modeloevolutivo generalen la cazade unguladosherbívorosduranteel
PaleolíticoSuperiorCantábrico
GzlIez Sulnz 1992: 140
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Lasprimerasversionesdel Paleolítico SuperiorInicial

Durantelas primerasfasesdel PaleolíticoSuperiorCantábricoseasistea unarelativa

generalizacióndelos escenariosdiversificados(Altuna 1973, 1981b, 1988, 1990b,1990c;
BernaldodeQuirós1982, 1992;Butzer1986; Freeman1971, 1973, 1981, 1985; González

Salnz1992; GonzálezSainzy GonzálezMorales1986; Moure y GonzálezMorales 1992;

Straus1974, 1976,1977a,1983b,1986d).Lasmuestrasconfirmanal Cervuselaphuscomo
principal objetodecaptura(BernaldodeQuirós1982),asumiendounacontinuidaden los

índicesde intensidadentrefasesauriñaciensesy musterienses,aunreconociendounrelativo
incrementohacialas fasesgravetienses(Straus1977a).

LasreferenciasobtenidasenyacimientosparadigmáticoscomoCuevaMorín ratifican

una importanciadestacadade Equuscaballus y Bosprimigenius(Bisonpriscus), incluso

un predominioenlas fasesmásantiguas,que desdelos términosde rentabilidadenergética
representaunacontribucióndeestasdosúltimasespeciesmuy superiora la obtenidadel

Cervuselaphus,magnificandoasíla diversificaciónde la dietaalimenticia(Freeman1971).
Entre las especiesalternativas,se reconocela singularidadde algunasmuestrasasociadas

aconvencionesindustrialesauriñaciensesy gravetiensesenLezetxiki y Bolinkoba(Freeman

1973, Straus 1 977a), que detectanuna concentraciónelevadade especiesde roquedo
(Rupicapra ripicapra) y facilitan así cierto desarrolloparticularde escenariospropensos
a la especializaciónfaunística.

Los proyectosdiversificadosrepresentadosen estasprimerasfasessonconsiderados

comopervivenciasde lasconductasde selecciónderecursosdesarrolladosdurantelas fases
musterienses(Altuna 1988, 1989; Freeman1977a),particularmentecomoperduraciónde
unasprácticasdecarácteroportunistabasadasenactuacionesno selectivasencuantoa los

procesosde adquisiciónde recursos.Desdeun plano analítico, la selecciónaleatoriade
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animalessupuestaparaestetipo de conductasdeberíaratificarunacorrespondenciaentre

la composiciónempíricay la composiciónfaunísticaregional (GonzálezSainzy González

Morales1986; Mourey GonzálezMorales1992; Straus1986e)inclusoparalos proyectos
especializadossobrecápridos,consideradoscomosimpleproyecciónde unacomposición
faunísticaregional igualmenteespecializada.

Losprimerosgestosespecializadossolutrenses

Buenapartede las discusionestiendena orientarsehaciala génesisde lasevidencias
inequívocasde signosespecializadosen lasconductasde cazacomoresultadode respuestas

culturalesy las posibilidadesdeorientaciónesencialhaciael aprovechamientoselectivode

las mejoresdisponibilidadesmedioambientalesdel entorno(Moure y GonzálezMorales
1992). La mayoríade propuestasasumenunastendenciasde cambioprogresivasy máso
menoscontinuadas,unadimensiónevolutivade carácterunilinealenbasea modificaciones
de un amplio recorridoqueprogresadesdeescenariosampliamentediversificadosen las

coleccionesatribuidasal PaleolíticoSuperiorInicial hastaescenariosespecializadosen las

coleccionesasignadasal MagdalenienseInferior. No obstante,la localizaciónprecisadel
umbralque marcael cambioadaptativoatravésde la innovacióntecnológicarepresentada
por la incorporaciónde conductasespecializadasse encuentraen constantediscusiónpor
la falta de consensosobrela formalizaciónprecisade las estrategiasde cazaasociadasa

complejosindustrialessolutrenses.

Lasopinionesmásgeneralizadasasumenla permanenciadeconductasdiversificadas
durantelasfasessolutrenses,retrasandola incorporaciónde conductasespecializadashasta
fasespropiamentemagdalenienses(Freeman1977, 1985; Butzer 1986; Clark y Yi 1983;
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GonzálezSainz1989, 1992). La representacióngráficadel modeloasíestablecidoparala
totalidad de las series cantábricasaparecedescrito en la figura 1.1, asumiendoun
parámetrohomogéneopara el umbral de especializacióna partir de una concentración
dominanteen torno al75% del total de restos.La sobrevaloracióndel gradodediversidad

respectode fasesmagdaleniensesse apoya no tantoen evaluacionessobre las estrategias
de cazacuantoen cálculossobredietaalimenticia(rendimientosenergéticosporespecies).

En contrapartida,otrasopinionessostienenla apariciónde inequívocossíntomasde
conductasespecializadashacialas fasessolutrenses,destinadasa la selecciónintencionada

de recursosde cazaen funcióndel grado de rentabilidadeconómica,comoresultadode
conductasselectivasde Cervuselaphusindependientementede lasposibilidadesgeneradas
porel tamañoy densidadde laspoblaciones.El predominiogeneralizadode tal especieen

los escenariossolutrensesesjustificadocomoresultadode nuevasconductasde selección
de recursosdecaza,puntode inflexión definitivoporel arranquede lasprimerasversiones

netamenteespecializadas,de una selecciónintencionadade los objetivosde capturaque
motivael definitivo abandonode lasconductasoportunistas(Straus1983a, 1983b).Esta

propuestainsisteen laaparicióndeCervuselaphusen la prácticatotalidadde las muestras
faunísticassolutrenses,ensupredominioconstantesobrelas restantesespeciesy enel alto

gradodeconcentraciónsobrela especieencuestión(superior50%: Straus1983a).Desde

unplanteamientoparticularseapuestaespecialmentepor laselevadasconcentracionesde
fragmentosde Cervuselaphusobtenidasen las muestrassolutrensesde El Cierro (Straus
1977a, 1983a)y La Riera(Straus1986b),consideradasdesdelasversionescontrariascon

criterio de excepcionalidad.El escenarioestratégicoglobaldefinidopanestafasesasume
capturas“masivasy especializadas”de Cervus elaphus,capturasrecurrentesde Capra
pyrenaicay matanzasindividualizadasde animalesde grantamaño,Equascaballus y Bos

primigenius/Bisonpriscus(Straus1981).Enestascircunstancias,lapresenciadecualquier

otraespecieapareceinfravalorada,salvoexcepcionesreferentesacapturasoportunistasde

Equascaballusy Bosprimigenius (Bisonpriscus)en Altamira, Cuetode la Mina y en el

segmentomás inferior de La Riera.

Las estrategiasdecazade ungulados 312



Especialización y Diversificación. Sinopsisevolutiva

Aquellaspropuestasquenieganespecializaciónalgunaen lasconductasde selección
durantelosescenariossolutrensesminimizanel predominiogeneralizadode Cen’uselaphus
y reconoceestafasetansólocomounprimertímido estadiode arranquede unatendencia

continuadade largoplazopropensaa la intensificaciónde capturasde la especie,bajouna
intensidadprogresivaconformeseavanzahaciaescenariosindustrialesdel Magdaleniense
Inferior y Medio. Estalíneadeanálisis intentadesacreditarlaconcentraciónde fragmentos

de Cervuselaphusproporcionadapor lasmuestrassolutrensesde El Cierro y de La Riera,
argumentandoenel primercasoposiblescontaminacionesentrelos materialessolutrenses

y magdalenienses(debidoa la incapacidadde las antiguostrabajosparadiferenciarcon

detalle sus respectivosniveles) y justificandoen el segundocasouna escasacapacidad
estadísticade las muestras(Freeman1985) a causadel reducidonúmerode fragmentos
recuperados(!).

Aunque el debatesobrela génesisde las conductasespecializadasy el abandonode
conductasoportunistasseencuentratodavíaen discusión,el predominiogeneralizadodel
Cervus elaphusescomúnmenteaceptadode tal formaquelasalternativasa tal modelo de

selecciónresultanpoco representativas,restringidasa ciertapreferenciapor lascapturas

prioritariasde Caprapyrenaicaen determinadasseriesinteriorescomo Bolinkoba (D) y

Ermittia, asícomoen algunossegmentosparcialesde serieslitoralescomoLa Riera (5).
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La confirmaciónmagdaleniense

Losprimerossignospropiamenteespecializadosasumenunaconsolidacióndefinitiva
durantelas fasesmagdalenienses,aunatribuyendoel punto de máximaespecializaciónen
hacialas fasesdel MagdalenienseMedio (Bernaldode Quirós 1992; Clark 1986; Clark y
Yi 1983; Freeman1977, 1985; GonzálezSainz 1989, 1992, 1995; GonzálezSainz y

GonzálezMorales 1986; Utrilla 1981). En estepunto, la especializaciónesinterpretada
comoresultadode unaconcentracióndelascapturassobredeterminadasespeciesdesdesu
representaciónen unavertientede planificaciónestratégicade índoleterritorial, entendida

comoutilizaciónprogresivamenteintensificadade recursosprocedentesde situacionescada

vez máslocalizadas,de acuerdoconla nociónde especializaciónterritorial consolidada

por diversosautoresde la escuelapaleocconómicabritánica(Braidwoody Howe 1962).

La revisiónde losplanteamientosreconocidosenestudiosanterioressobrelos rasgos
evolutivosesencialesdel comportamientocazador,en cuantoala selecciónde lasespecies
de unguladosobjetode captura,revelalosestímulosquepromuevenla dicotomíaoperativa
entreoportunismoy especializacióncomouna dimensiónesencialen la progresiónhacia
la complejidad.La consolidaciónde unapercepciónespecializadaconstituyeen el fondo
un incrementoen la tecnologíade la información a travésde un abanicolimitado de

permutaciones,básicamentesobre Cervus elaphusy Capra pyrenaica, escenariosde

innovaciónhaciaunaprovechamientocontroladode lasdisponibilidadesambientales.Desde

estepunto de vista, la progresiónespecializadaes asumidadesdela compartimentación

territorial de los escenariosdecazaentrezonasaltasy bajas,reproduciéndoseasícomouna

progresivaregionalizaciónde las actividadesde aprovechamiento(GonzálezSainz1989,
1995; Moure y GonzálezMorales 1992, GonzálezMorales y GonzálezSainz 1986)que

inclusotiendea serasimiladodesdela atomizaciónde las unidadessociales(Butzer 1986;

Moure y GonzálezMorales 1992).
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Losreferentesmásfrecuentessobrela especializaciónmagdaleniensesehallanen los
cuadrosespecializadosasociadosa industriastípicasdel MagdalenienseInferior Juyo de
La Riera(Altuna 1986b;Straus1986d) y El Juyo (GonzálezEchegaray1977; Jannsensy
GonzálezEchegaray1958;Klein y Cruz Uribe 1985)y del MagdalenienseInferiorRascaño
enestemismoyacimiento(Altuna 1981a),habiendogarantizadosupervivenciadurantelas
fasesdel MagdalenienseMedio definidasen el tramo inferior de la secuenciareconocida
en Tito Bustillo (Altuna 1976) y en Rascaño.El escenarioespecializadocontemplala
primeraversiónde unaconfiguracióntripartitabasadaen la dualidadde los objetivosde
cazay en el grado de concentracióndominantesobre Cervuselaphus (GonzálezSainz
1989, 1992). Desdeel primer punto de vista se distinguendos opcionesespecializadas
diferentes,en funciónde la especiedominante:Cervuselaphusy Caprapyrenaica(Altuna
1973, 1979, 1995;Bernaldode Quirós 1992; Freeman1973, 1985; GonzálezSainz1992;
Utrilla 1976, 1981).Desdeel segundopuntode vista, sehandiferenciadodosestadiosde
diversidad:un escenarionetamenteespecializadocuyo exponentemásrepresentativoesEl
E] Juyo, y un escenariorelativamentediversificadocuya mejor expresiónsehalla en Jas
muestrasmagdaleniensesde Altamira (Straus1977a)y Urtiaga(Altuna 1972),variabilidad
propensaa interpretarsecomodiferenciasen los ciclos estacionales(Freeman1985).

El gradode concentracióndominantesobreCervuselaphusesasí concebidocomo
un parámetrode instrumentalizacióninmediatode la variabilidad. Estediseñoresultaaún
másacusadoconsiderandolasvaloracionessobredietaalimentariasegúnlos términosde
rentabilidadenergética,dondela dependenciaexclusivahaciael Cervuselaphasaparece
infravaloradaen aquellasmuestrascon presenciamoderadamentesignificativa de Equus

caballasy Rosprimigenias(Bisonpriscas), tal comose ha pretendidoparalas muestras
magdaleniensesde Altamira y Urtiaga. En estoscasosse reconocela superioridadde los
unguladosde mayortamañosobreel Cerv’uselaphas,unamayorcontribuciónproporcional
a la dietaconsiderandoel mayoraportecárnicode lasespeciesde mayortalla (Freeman
1973; GonzálezMorales1995; Straus1977a),reconociendoasíunaspautasmuy similares
a las establecidosparalas muestrassolutrensesde ambasseries.
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Las últimasprogresionesmagdalenienses

Hacia lasprimerasfasesdel MagdalenienseSuperiorse apreciaun relativoabandono
deescenariosespecializadosporescenariosalgomásdiversificados,readaptaciónqueviene
considerándosecomosoluciónmáso menosgeneralizadaentodala cornisacantábrica,aun
a pesarde la variabilidadderivadade los condicionamientosmedioambientales(González

Sainz1989, 1992).Tal generalidadintentaaseguraruna reorientacióndiversificadatanto
en ]os yacimientosorientadoshaciaCervuselaphuscomoen aquel]osotrosdirigidos hacia
Coprapyrenaica(GonzálezSainz1989, 1992),si bienmanteniendoencadacasodiferentes
magnitudesde cambio,conmayorexpresividadenciertasseriescentradasen las capturas
de Cervus elaphusy muy escasaincidencia en buenapartede las seriesasociadasa
capturassistemáticasde Copra pyrenaica.

Existe un profundo consensosobre la confirmaciónde un escenariogeneralizado
haciala diversificaciónrelativao especializaciónmoderadade las conductasde selección
derecursosdesdelas primerasfasesazilienses.Por reglageneral,estacircunstanciatiende
a vincularseconlosprimerossíntomasde diversificaciónprevistoshaciael Magdaleniense
SuperiorFinal,concibiendoambasetapasaresultasdel mismoproceso,unaprofundización

sistemáticaen un nuevomarcodeaprovechamientocondicionadopor factorescausalesdel
mismosigno. Entodo caso,losestudiosde síntesisdeterminanunaligerarecuperaciónde
las posicionesespecializadasrespectode las fasesmagdaleniensesmásavanzadas,de tal
formaqueel gradode diversificaciónresultainferior al deotrosescenariosdiversificados,
particularmenteal del PaleolfticoSuperiorInicial, no exentodel mantenimientodel Cervus

elaphuscomoobjetivobásicode captura.
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Los factoresde diversificaciónhansidoperfectamentereconocidosbajo un descenso
generalizadoenla intensidadde capturasde Cervuselophusy la intensificacióncorrelativa
delas capturasde Coprapyrenaica,originandovariacionesenel indicede dominanciaque
afectanen última instanciaal grado de diversidad.El grado de modificación adquiere
diferentesescalas,habiéndosedistinguido dos escenariosdiferentes.De una parte, las
seriesde La Riera, Cueto de la Mina, Tito Bustillo y Ekain confirman un descenso
significativo de Cervuselaphusy asípor tanto la mayorintensificaciónposibledecapturas
de Copra pyrenaica. De otra parte, las seriesde La Paloma,El Pendo,CuevaMorfn y
Atxetaacusanun descensomoderadode las frecuenciasde Cervuselaphasy asípor tanto
unaintensificaciónrelativapoco apreciablede Copra pyrenaica.En cualquiercaso,estas
variacionesson reconocidascomounaexpresióninmediatadel esquemaalternanteentre

ambasespecies(GonzálezSainz 1989, 1992), consolidándoseasí como el modelo de
variabilidadesencial,cuandomenosdesdelas primerasversionesmagdalenienses.

Las fasesaziliensesse vienenconsiderandocomoel contrapuntoequilibradoa las
variacionesdiseñadasen el MagdalenienseSuperiorFinal, al demostrarunaintensificación
generalizadade capturasde Cervuselaphusy un descensocorrelativoen la intensidadde
capturasde Coprapyrenaica,que tiendeadesestimarsecomorecursoalternativode interés
frenteal incrementode capturasoportunistassobreotrasespecies,particularmentede Sus

scrophay Capreolus.El rasgoespecíficoseencuentraen la moderaciónde las frecuencias
de representaciónde Cervuselaphusrespectode lastasashabidasduranteel Magdaleniense
Inferior, impidiendoel desarrollodeescenariosdeelevadaespecialización.Lasvariaciones
confirmandosdimensionesesencialesdecambio:un incrementoen lasproporcionesdeSus

scrophay de Capreolas, un descensoen las tasasde Equuscaballasen los yacimientos
litorales (Fernández Tresguerrres1980).
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Los dominios estratégicos: Conductas de selección

El desciframientode las clavesesencialesque sostienenlas conductasde selección

de recursosde cazarecurreconfrecuenciaal índicede dominancia,concibiendola especie
predominantecomoprimerrasgode tipificación de las modalidadesestratégicasde caza,
unadescripciónsimplepero convencionalmenteeficazen la caracterizacióny evaluación
de las capacidadesde adaptaciónecosistémica(Moure y GonzálezMorales1992). Desde
estepuntode vista, la persistenciade rasgoscomunesen la estructuraciónestratégicade
las fórmulasde cazaduranteel períodode estudioconstituyeunamedidade la elasticidad

del sistemaseleccionadoy garantizala viabilidad generalde las basesde articulaciónde
los proyectode adquisiciónde recursos.Una aproximaciónal registrodisponibleapartir

del fndicede dominanciaestablecelas siguientesnormasesencialesparala estructuración
de las conductasde selecciónde recursosde caza:

1. La seleccióngeneralizadade Cervuselaphuscomoobjetivoprioritariode captura.El
predominiogeneralizadode estaespecieen las coleccionesfaunísticascantábricasha sido
consideradodesde siempre como el rasgo caracterizadoresencial de las estrategias
económicasde subsistenciade las comunidadespaleolíticascantábricas,particularmente
respectode lassociedadespaleolíticasdel sudoestefrancés,dondelas estrategiasde caza
seorientanpreferentementehaciala capturade Rafingertarandus(Altuna 1972, 1979).

2. La selecciónde Copra pyrenaicacomoobjetivo específicode caza,previsiblemente
asociadoa los condicionantesmedioambientaleslocalesquecaracterizanlastopografíasde
relieveabrupto.Las capturasde estaespeciese concibencomola opciónalternativamás

frecuentea la generalizaciónde capturasde Cervuselaphus,que se apreciadesdelas fases
solutrensesaunnosiendohastafasesmásavanzadas,vinculadasacomplejosinstrumentales
del MagdalenienseInferior, cuandoseconsolidacomounaopciónalternativasistemática
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de implantaciónprolongadaen el marcode planificaciónterritorial.

3. La selecciónprioritariade Equascaballusy Bosprimigenius(Bisonpriscus)enciertos
segmentosdel PaleolíticoSuperiorInicial y Medio, particularmentedesdesu contribución
en la dietaalimentaria(carne/grasas),queenfatizasu importanciaproporcionalrespecto
del Cervuselaphusy Capuzpyrenaicay lesconvierteenciertasocasionesen las especies
fundamentalesparael mantenimientode lasconstantesde subsistencia.A partirdelas fases
solutrensesmásavanzadas,ambasespeciessonobjetode capturaoportunista,coincidiendo
grossomodoconla consolidaciónde las primerassupuestasopcionesespecializadassobre

Cervuselophus.

4. La selecciónprioritaria de Rupicapraen los segmentosiniciales de algunasseries,
particularmenteen diversos segmentosde ocupación correspondientesal Paleolítico
SuperiorInicial de variosyacimientosvascos,comorespuestaafactoresmedioambientales
locales.Desdefasessolutrenses,la especieresultasimplementeunaopciónestratégicade

carácteroportunista,coincidiendoconla consolidacióndeprácticasintensivasde capturas
sobreCapra pyrenaica.

5. La selecciónoportunistade Capreolusy Rupicapracomoopcionesestratégicasmás
frecuentes,de apariciónmás o menosrecurrenteen las seriescantábricasasociadasa
proyectosdiversificados.En un contextosimilar, la implantaciónde opcionesoportunistas
sobreSusscrophay Rafingertarandasrepresentasimplementeun mecanismoesporádico
vinculado a condiciones medioambientalesmuy favorables, que pudiera otorgar una
significación climática inequívoca.No en vano, la vinculaciónde las capturasde estas
especiescontácticasde rastreooportunistadebieraresultarsimplementeunafunciónde la
abundanciay densidadde las especiesen el territorio, en íntima dependenciacon los
condicionantesclimáticosespecíficoso posibilidadesmedioambientaleslocales.
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Estatipificaciónsirvecomocriterio recurrenteenlos análisissobrela caracterización
ecológicadel registroempírico,dimensiónqueasumeel principiode la valenciaecológica
real de las especiesanalizadasdesdelos presupuestosde actualidad.A esterespecto,las
críticasvertidassobrelacaracterizaciónambientaldelregistrono haimpedidoresoluciones
empíricassimilaresa las propuestasidealesde definiciónde lasespecies.En estalíneade
análisis,algunasaplicacionesde las tipificacionesecológicasdeCuevaMorín parecenvenir
a demostrarfactoresde correlatividadentreespecies,coincidentescon las tipificaciones
habitualesde sushábitats(Freeman1973): habiendoreconocidotresbiotoposesenciales
de aprovechamiento,la asociaciónentreEqauscaballasy Bosprimigenius(Bisonpriscus)

tiendea considerarsecomoesquemaprototípicode pradera,la asociaciónentreCervus
elaphusy Capreoluscapreoluscomoesquemaconvencionalde bosquey la asociaciónentre
Rupicaprarupicapra y Caprapyrenaicacomoel esquemaconvencionalde roquedo.

La dimensiónecológicamencionadasemantieneimplícitamenteenel planoterritorial
reconocidoactualmentecomoinstrumentalizaciónenel diseñodela variabilidadestratégica

de lasopcionesde caza.La caracterizacióndelas variantesdependebásicamentedel índice
de dominancia,parámetrorelativamentesimple peroefectivoen la definicióndel sistema
de planificaciónde las actividadesde subsistencia,convirtiéndoseen una clave ideal tras
la confrontacióndelasdiversasvariantesen un modelodecomplementariedadestratégica,
no tan sólo al nivel de las probabilidadesde adquisiciónde recursos(estacionesde caza
alternativaspara los diferentes recursos)sino también al nivel de logística territorial
(alternanciaocupacionalentreasentamientos).

Estaconcepciónapareceimplícita en el modelo integradoreconocidoparala región
cantábrica,a partir de la complementaridadestratégicaentrelos dominiosestratégicosde
Cervuselaphusy de Capra pyrenaica,que, comoopcionesconfrontadasde distribución
ecológicaconun gradienteterritorial netamentediferenciado,tiendea considerarsecomo
un esquemabásicoen la regulaciónterritorial de las actividadesde aprovechamiento.Así
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se ha llegadoa establecerunanetadiferenciaentrelos yacimientosemplazadosen zonas
topográficasabiertasy limítrofesala lfneacostera(selecciónprioritariade Cervaselophus)

y los yacimientoslocalizadosen zonaslimítrofesconlasprimerasestribacionesdel zócalo
montañosoestructural(selecciónprioritariade la Capuzpyrenaica). Seestableceasíuna
imagenreiteradaconvencionaldelos yacimientos(GonzálezSainz1989, 1992), realmente
efectiva para un reconocimientode la variabilidad del registro empírico actualmente
disponible,acordecon las disponibilidadespotencialesde adquisiciónde recursosde caza
y la tipificacióndelastramasambientaleslocalesquecircunscribenel yacimiento(fig.9.1):

1. Yacimientosemplazadosen vallescosteroso zonasabiertas, caracterizadospor una
planificación estratégicabasada en la dependenciaexclusiva hacia Cervaselaphusy una
representación residual de las restantesespecies,configurando una opción estratégicade
amplia generalizaciónen toda la cornisa cantábrica y encontrando en los yacimientosde

La Paloma, El Juyo, El Pendo,Cueva Morin y Atxeta sus prototipos ideales.

2. Yacimientosen comarcasabiertascosteras,situadasen proximidadesen zonasde
fuerte pendiente(roquedo), caracterizadospor unaplanificación estratégicadependiente
en buenamedida del Cervaselaphusperocon una contribución destacadade las prácticas
oportunistas sobre otras especies.En las comarcas asturianas esta configuración se ha
asociadocon los yacimientosde Las Caldas, La Riera,Cuetode la Mina y Tito Bustillo.
En las comarcas cántabras se ha venido asociandocon los yacimientos de Altamira, El
Castillo, La Pasiega,Sovilla y El Otero (aún careciendode estimacionesen los dosúltimos
casos).Los referentesreconocidoshabitualmente en estacategoríapara lascomarcasvascas
sonSantimamiñe,Urtiaga,Ekainy Aitzbirtate IV, Lumentxa,Berroberíay Abbitaga(aun
careciendode cifrasparacontrastaren estostresúltimos).
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3. Yacimientosenáreasinterioreso abruptas,conunaplanificaciónestratégicabasada
en la dependenciaexclusivahaciaCaprapyrenaicay unarepresentaciónresidualde otras
especies.Sus referentesmás inmediatosen cualquierensayoresultanser las píazasde
Rascañoy Piélago,convirtiendolas comarcascántabrasdel interioren el mejor manifiesto
territorialde unaopciónestratégicasumamenteespecializada.Un segundoreferenteasume
su generalizaciónen buenapartede yacimientosvascos:Bolinkoba, Lezetxiki, Ermittia,
Erralla, Amalda, Silibranka, Salitre, Atxuri y Balzola (aunquecareciendode datospara

los cuatro últimos). Su confirmaciónen las comarcasdel oriente asturiano(Collubil y
Llonín) estátodavíaa expensasde informacionesprecisasal respecto.

La aplicaciónindiscriminadade tansimplecategorizaciónsin atenderacontrastación

conregistroempíricoalguno,tiendea producirerroresen la caracterizaciónestratégicade
ciertosyacimientos,advirtiéndoseunapreocupaciónpor la caracterizacióntopográficadel
emplazamientoy ciertodesinteréspor unainterpretaciónadecuadadel registrofaunístico.
Así por ejemplo, las primerasvaloracionesacercade Chufín insistíanen su asociacióna
un modelonetamenteespecializadoen Coprapyrenaico(Straus1983a,1986d, 1986e)por
sucorrespondenciaconunemplazamientocercanoaentornosabruptos,hipótesismalograda
trasla obtenciónde losprimerosavancesarqueozoológicos(Castaños1986),quedescubren

un modelodiversificadopropensoa unaabsolutaequiparacióndelas frecuenciasde Copra
pyrenaicay Cervuselaphus,un esquemamixto alejadode los escenariosdeconcentración
exclusivaen unaúnicafuente de recursos.

Aun conestasobjecionesparticulares,la tipificación tripartitaseñaladaha adquirido
comúnconsensoen los másrecientesestudiossobrelasestrategiasde caza,en muy buena
medidaa consecuenciadesucapacidadparaasumirdosprincipiosesencialeshabitualmente
reconocidosen la dinámicaevolutivade lasestrategiasde caza:el modelo de alternancia
territorial implícito en las estrategiasdiferenciadasde cazade Cervaselaphusy Copra
pyrenaica,y las rangosdiferencialesen el gradode concentraciónde las capturassobre
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Cervaselaphus.Desdeel primerpuntode vista, la validaciónde los dominiosde Cervus

elaphusy Caprapyrenaicacomoopcionesestratégicasalternativaspuedeconcebirsedesde
un planoesencialmentesincrónicocomoun elementoclaveenlashipótesisconvencionales
sobremovilidad logísticaentrecostae interior, y desdesu dimensióndiacrónicacomouna
estrategiaadaptativade primer orden en fasesespecificasde caráctercrítico, haciendo

coincidir los descensosde intensidadde capturasde Cervuselaphuscon alternativasde
intensificaciónde capturasde Coprapyrena¡ca,unarelacióndependientequefiguracomo

constanteparael mantenimientodel sistema.Desdeel segundopuntode vista, el gradode
concentracióndominantede lasestrategiasde capturasde Cervaselaphuspuedeconcebirse
comoelementodiferenciadorde la formalizaciónlogísticadel asentamiento,dependiente
en realidaddel gradode diversidad.
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La variabilidad estratégica

La revisióncríticade las propuestassobrela evoluciónde las estrategiasde cazade
unguladosdemuestraque la disparidadde criterios sobrecuestionesesenciales,comola
aparicióno generalizaciónde losproyectosespecializados,no respondetantoala veracidad
de los argumentoscomoal diseñode la metodologíaempleada.Además,tan diferentes
propuestasinterpretativasno resultanajenasa la capacidadde la informacióndisponible
parasoportarmétodosde análisisadecuados,de tal forma quebuenapartede las supuestas
diferenciasinterpretativassobrelos escenariosde variaciónevolutivaresultanser tan sólo
unasimple consecuenciade la seleccióndediferentesparámetrosde medicióndel registro
faunístico,seleccióncondicionadaen buenamedidapor la entidadde la informaciónque
se disponeen cadacaso. Una formulación en tal sentido relativiza en parteel clásico
debatesobre las primerasmanifestacionesespecializadasen la selecciónde recursosde
caza.

Lasprimeraspropuestassobrela incorporacióndeescenariosespecializadosen fases
magdaleniensesaparecenjustificadasa partir de valoracionessobre e] simple grado de
riquezataxonómica,frecuentementeen función de los indicesde presencia/ausenciapor
especies(Freeman1973),circunstancialógicaconsiderandola escasezde cálculossobre
frecuenciascompositivasen estosprimerosavances.Así, no resultacasualla vinculación

inmediatade únicoscómputosfrecuencialesdisponiblespor entonces,proporcionadopor
El Juyoconescenariospropiamenteespecializados,asumiendoasíla vinculacióninmediata
entreespecializacióny magdalenización.

En contrapartida,laspropuestasfavorablesa localizar la génesisde las conductas

especializadashacialas Ñsessolutrenses(Straus1974, 1983a) incorporanglobalmentelas
frecuenciascompositivas(Straus1977a),introduciendode estaformaun avancesustancial
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respectode las valoracionesanteriorespor cuantoprescindede las referencias,sin duda
excesivamentesimples,referentesal gradode riquezataxonómica,ofreciendoen su lugar
unaaproximaciónmásidóneaal gradode concentracióndominante.Además,las revisiones
de materialrealizadasincrementande unaformaconsiderael gruesode las informaciones
faunísticasasociadasacontextosindustrialessolutrenses,lo quepermiteunadocumentación
másexhaustivadel períodoy facilita unamejoraproximacióna las consideracionessobre
variabilidaden las estrategiasde caza.

Estasconsideracionespermitenapreciarla inequívocarelacióndelasinterpretaciones

conlos procedimientosy la basedocumentaldisponible.La revisióncríticade los métodos
demuestratresdimensionesdistintasen las estimacionessobreel gradode concentración
dominante:el númerode fragmentos,el númerode individuosy lasevaluacionescárnicas
sobreindividuos. La formalizaciónaplicadasobreel gradode dominanciaresultadistinta
encadacaso:el númerode fragmentosresultael procedimientomássensiblea la máxima

concentracióny las calibracionesenergéticasel máspropensoa la mínimaconcentración
dominante,de formaqueel primerprocedimientomagnificala contribucióndelasespecies
habitualmentemásfrecuentes(Cervuselaphusy Caprapyrenaica)y el segundoincrementa
la contribuciónproporcionalde las especiesmenosfrecuentes,precisamenteaquellasque

ofrecenun mayorpeso(Equascaballus y Bosprimigenius/Bisonpriscus).

La selecciónde la basede análisis resultaasí un elementofundamentalparauna
estrictadeficiónde los supuestosde variabilidadlocal entredistintasseries.A pesarde las
probabilidadesde diferenciaciónen funcióndel procedimientode cuatificación,unasimple
aproximaciónal registroempíricodisponiblerevelaciertasregularidadesen los dominios
estratégicoscapazde servir comobaseestructuralen el diseñode la variabilidad de las
conductasde selecciónde recursosde cazadesdeunaescalatemporal(ritmo de variación
y magnitudde la dinámicade cambios)comoterritorial (similitudesestratégicasa partir
de dominiosfisiográficosdiferenciados).
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Enestesentido,la estructuracióndel registroempíricoapartir delesquematripartito
sobre el índice de dominancia,contemplandocomo parámetrosde definición las tres
especiesmásfrecuentes(Cervuselaphas,Copra pyrenaicay Equascaballas)constituye
un procedimientosimple pero realmenteeficaz para unacomprensióninmediatade las
lineasestructuralesdel registroy una identificaciónprecisadel posicionanilentode cada
serieen el escenariode variabilidad.Estaaparecedeterminadapor la selecciónde la base
de análisis:las estimacionessobreel NR aportanla medidamáspróximaa la concentración
dominantedel registro,disminuyendoel rangodevariabilidady restringiendoel gradode
variacióninternode lasseries;en contrapartida,la distribuciónde lasmuestrasa partirde
las frecuenciasestimadassobre el NMI aporta una dimensiónanalítica asimilable al
máximo gradode disimilaridadposible, incrementandolasposibilidadesde variacióny
descubriendoel máximodistanciamientoposible entrelas muestrasde unamismaserie.
Partiendode estospresupuestos,puedenestablecersevarias modalidadesbásicasen las
conductasde selecciónde recursosde caza, que adquierensingularidadespecíficaen
función de las particularidadesgeográficasde los asentamientosy de su marcotemporal
de vigencia:

Objetivodominante Intensidaddecaptura Principalesvariantesarqueozoológicas
Objetivodominante

1. Cervuselaphus: muy elevada LaPaloma
2. Cervuselaphus: elevada La Lera(parcial)
3. Cervuselaphus: moderada El Pendo,CuevaMorín, Urtiaga

4. Coprapyrenaica: muy elevada Rascaño(mf.), Erralla(y),
5. Caprapyrenaica: elevada Ennittia,Erralla(111/1), Bolinkoba

6. Equuscaballus: vanable CuevaMorin (10),El Castillo (10-9)

La Riera(2/3), CuetoMina (G-H)

7. Rupicaprarupicapra variable Amalda(VI-y), Ekain (X-IX)
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Escenario 1: Máxima concentración de capturas de Cervuselaphus.

Laconfiguraciónterritorial del modelo de máximaconcentraciónposiblede capturasde Cervuselaphus

aparecepor el momentoexclusivamentelimitado a comarcasasturianasy cántabras,sin adquirir apenas
significaciónen las comarcasvascas.Las frecuenciascorrespondientesal restode especiesresultanresiduales
y garantizanasíun contextode capturasoportunistasmuy esporádicas.

La secuenciamagdaleniensede La Palomaconstituyela expresiónmásrepresentativade estemodeloen

las comarcasdel Nalón, si bienlas cifras basadasenel NMI discriminanel nivel superior(2) al detectarun
descensode la proporciónde Cervus elaphus.En las comarcasdel orienteasturiano,laalternativase encuentra
en el segmentointennediode la secuenciade La Riera,quedescubreíndicesdemáximaintensidadde capturas
de Cervusetaphusduranteel Lascaux(Desolutreanización)y Dryas 1 (MagdalenienseInferior), asícomoen
la breve secuenciade Tito Bustillo, queofreceun escenariode máxima intensidadde capturasde Cervus

elaphusen su tramosuperior(lb-la) en avancehastaun escenariode mayormoderaciónhaciasusegmento
inferior (2-lc).

En las comarcascántabras,la únicaposibilidadseencuentraen segmentospuntualesde la secuenciade
El luyo, cuyasvaloracionesprovisionealesaportanel escenariodemayorespecializaciónsobrelaespeciepara

el área encuestión. Unaposibilidadalgo menossolventese encuentraen El Pendo,especialmentehaciasu
tramo superior (V-I), aún debiendo tenerpresenteque las propuestassobre el NMI revelanposiciones
comparativasopuestasa las desarrolladasporel NR. La menorpresenciade rangosde elevadaespecialización
en la especieen las comarcascántabras(litorales) garantizaun escenariorelativamentediferenciadodel
contempladoen regionesasturianascuyaverdaderatrascendenciaestátodaavíapor determinar.

Las seriesasí definidasencuentranparalelosen muestrasaisladasde diversasseriescon inequívoco
carácterindustrial, comoel nivel solutrensede El Cierro y el nivel magdaleniensedeAtxeta (E), debiendo
enambiscasosasumirprecaucionespor los inconvenientesqueafectanasus respectivasmuestras.
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Escenario2: ElevadaconcentracióndecapturassobreCervus elaphus.

El Cervuselaphusse confirmacomoobjetivo básicode capturapero sus frecuenciasno facilitan una
dependenciaexclusivahaciaesta especieen términosde especializacióntal como sucedíaen el escenario
anterior.Los índicesde capflarade Cervus e¡ophusresultanciertamentemoderadas,puescoexistencon unas

frecuenciasapreciablesparalas restantesespeciesy aseguranasíunaproporciónsignificativadel global de las
capturasoportunistas.El escenarioen cuestión, identificado con varios segmentosparciales de algunas

secuenciasampliasy con ciertasmuestrasaisladasde determinadosyacimientos,puedeconsiderarsemáscomo
prolongacióndel modelo exclusivo sobre Cervus elaphusque como escenariosplenamenteconsolidados,

particularmentea travésde las cifrasobtenidassobreel NMI.

Estacategoríaapareceasociadafrecuentementea diversasmuestrasaisladasconuninequívocotrasfondo

industrialasignadasa convencionesmagdalenienses:Altamiray La Pasiegaenlascomarcascántabras;Atxeta

(C-D), Santimainiñe(V) y Urtiaga (E) en las comarcasvascas.En otro sentido,las muestrasrepresentativas

de esta categoríaen las secuenciasmás recientes,ajenasa dependenciasde filiación industrial, se perfilan

netamentecomo estadiosde carácter exclusivamentetransicional, distanciadosde cualquier escenario

consolidadode prolongadavigencia: si las estimacionesderivadasdel NMI paralas fasesintermediasdela

brevesecuenciareconocidaen Tito Bustillo (ib) constituyensimplementelos primerosestadiosevolutivosde

diversificación,aquellasotras estimacionesderivadasdel breveintervalo de La Rieraen fasestardíasdel

Lascaux(Desolutreanizaciónavanzada:13-15) constituyentan sólo un ciclo efímero. El Único escenario

consolidadose identificaconel segmentofinal de lasecuenciade La Riera,adscritaal episodiofrío del Dryas

III (Aziliense: 27-28).

Escenario3: moderadaconcentracióndecapturassobreCervus elaphus.

El Cervus elaphus constituyeel componentepredominantepero sus índices resultanabsolutamente

insuficientesparasostenerindicio especializadoalguno. El escenarioasí establecidodisponede su mejor
referenteen el segmentosuperiorde la secuenciade CuevaMorín (5c-1), en el sectorintermediode la

secuenciade El Pendoy enlas muestrasmásavanzadasdeEl Castillo (7-6), disponiendode esquemassimilares

decarácteresencialmentepuntualen la muestrasolutrensedeAltamira y especialmenteenvariasseriesvascas:

Santimamufie(VII, VI), Urtiaga(E, D ,C) y Aitzbirtate IV (auriñaciensey solutrense).
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Escenario 4: máxima concentraciónde capturas sobre Caprapyrenaica.

La Copra pyrenaicaconstituyeel componentebásico a partir de unas frecuenciasque alcanzanlas
máximasposibilidadesdecapturay confirmanun escenarioespecializado,con frecuenciainterpretadocomo
la alternativainmediataalescenariodemáximaconcentraciónsobreCervuselaphus.El índicede concentración
dominantetansóloconcedefrecuenciasresidualesparalas restantesespecies,confirmandoun escenariodonde
el global de capturasoportunistasapenas alcanza representacióny debieran restringirsea opciones
prácticamenteesporádicas.El modelo dispuestoadquieresu mejor expresiónen las comarcascántabras

interiores y vascas,justamenteaquellascaracterizadaspor los menores indices de Cervus elaplius, no
disponiendodereferentesexplícitosdel modeloparalas comarcasasturianas,quizásimplementeaconsecuencia
de lacarenciade datosparaaquellosyacimientoscuyosrasgosfisonómicosse correspondenconlas normas

establecidasparaestetipo de conductas(Collubil).

La expresiónmásrepresentativade estemodeloenlas comarcascántabrasse hallaen laprimeramitad
de la secuenciade Rascafio(5-3), asociadaal MagdalenienseArcaico e Inferior. Haciael segmentofmal de
su secuencia(2-1),tramoasociadoal MagdalenienseSuperiorFinal y Aziliense, se apreciaun descensodelas
frecuenciasde Copra pyrenaica (particularmentea partir del NMI) aunquemanteniendounos rasgos
estructuralessimilaresa losofrecidospor el prototipoprecedente.

Las expresionesdel modeloen las comarcasvascasaparecennetamentedefinidasen las zonasmás
abruptas. Un escenariomuy similar aunquecon maticesmás moderadosse advierte en la muestramás
representativade Erralla(y), correspondientealas fasesde ocupaciónintensivadel yacimiento. Unreferente
menosprecisoapareceen ciertasmuestraspuntualesde lasecuenciaindustrial de Bolinkoba(VI-V).

Escenario5: elevadaconcentraciónde capturassobreCoprapyrenaica

La Coprapyrenaícc¡se confirmacomoobjetivo prioritario de captura,auncuandolas ftecuenciasno
demuestranunadependenciaexclusivahaciala especietal comosucedeenelescenarioanterior.Los índices
de capturaresultan relativamentemoderadosy facilitan un desarrolloproporcionalde aquellas especies
asociadasacapturasoportunistas.Así comolaconfiguracióndel escenariocorrelativoparael Cervuselaphus
debíaconsiderarsecomounaprolongaciónpuntuaídel estadiodemáxñnaespecialización,en estecasono puede
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interpretarseexclusivamentecomounasimpleproyeccióndel mismosentido,al definirun sistemaestratégico
básicode prolongadavigenciaenvariasseriesdelas comarcasvascas.En las áreascántabrasy asturianasel
modeloapareceexclusivamentevinculadoa brevessegmentosde caráctermomentáneo,perono estrictamente
asociadosa fasestransicionales.

El escenarioagrupabuenapartedelos nivelescorrespondientesa seriesvascas,talescomoErmittia
(solutrensey aziliense),Erralla (111-1) y Amalda (IV), incorporandotambiénalgunasmuestrasaisladasde

Bolinkoba (111/1) y Lezetxild (II). Las muestrasintegradasen estacategoríaen las comarcasasturianasy
cántabras se perfilan netamentecomo estadios efimeros localizados en las fases clímax del ínter
Laugerie/Lascaux(4) y del Dryas 11(24) en La Rieray Tito Bustillo (la). Amboscasosseconfirmancomo

escenarioscríticos de orientacióncíclica de las estrategiasde cazasobrerespuestasde intensificaciónde
capturasde Coprapyrenaicarespectode Cervuselaphus,experienciassingularesenel sistemade adaptación
incapacesdepersistirconfuerteimplantacióny vigenciaprolongada.

Escenario6: concentraciónde capturas sobre Equuscaballus

El máximo exponentede especializaciónneta sobreEquu.s caballus se encuentraen el segmento
auriñaciensede El Castillo (con algunosrepuntespuntualesen las primeras fasesmagdaleniensesde la
secuencia).No obstante,laescasadiversidadtaxonómicade las muestrasencuestión,hastael puntode ofrecer

muchastan sólofragmentosdela especie,debierarelativizarlos resultadosobtenidosy ofrecerdudassobre
la representatividadde un estadiomuy especializado,másbienproducto de las pérdidastafonómicasde los
restosmáspequeños(posiblementepertenecientesa otrasespecies).

Por lo demás,el predominiogeneralizadode Cervuselaphus y Copra pyrenaicaapenasencuentra
alternativassignificativasmás allá de brevessegmentosepisódicosde predominio de Equus coballus y
Rupicaprarupicapra, justificándosefrecuentementecomosegmentosparcialesde cortaduraciónasociadosa
dinámicasevolutivascomplejas,bienporcambiossobrela especiedominante(La Riera),bienporvariaciones
sobreel régimen de capturas(Amalda), confirmandoen última instanciasu vinculacióncon escenariosde
profundaflexibilidad delas conductasde selección.Las modalidadesdefinidasapartirde la especiedominante
se reproducenen el segmentoinferior de CuevaMorín (10-6) y El Castillo (10-9), así comoen momentos
puntualesde los segmentosinferioresde La Riera (2/3) y Cuetode la Mina (G-H). Desdeun punto de vista
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cronológico, las muestrassecorrespondenbásicamenteconinstrumentalesdel PaleolíticoSuperior,anteriores

al 20.000 H.P. exceptoen El Castillo. Se estableceasí una diferenciasustancialrespectode las muestras
correspondientesafechasposterioresque, localizadashaciael sectorinferior del diagrama,reflejanesquemas
másespecializadosconun predominiomásmarcadode fragmentosde Cervuselaphuso Capropyrena¡ca.

Escenario7: concentraciónde capturassobreRupicaprarupicapra

El escenariose reproduceenbuenapartede la secuenciade Amalda(VI-y), enel segmentoinicial de
Ekain (X-IX) asícomoalgunamuestraaisladaprocedentede El Buxu. Desdeun punto devista cronológico,
las muestrasvuelvenacorrespondersebásicamenteconfasesanterioresal 20.000H.P., aunqueconunamayor

aperturahacia los contextossolutrensessegúnes reconocidoen Amalday El Buxu.
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Diversidad y dominios taxonómicos

Las secuenciascántabrasreconocidasen Cueva Morín, El Pendoy El Castillo son
las clavesesencialesparael reconocimientoactual de las estrategiasde cazaen el amplio

discurrir del PaleolíticoSuperiory constituyenparticularmentelas únicasbasesparauna
evaluacióndelas estrategiasdecazaasociadasainstrumentalesauriñacienses.Noobstante,

cualquierhipótesissobrela dinámicaevolutivaapareceseriamenteafectadapor las graves
dificultadesmetodológicasderivadasde unassecuenciasconescasacapacidadde resolución
tanto por haberinducido diseñosestratigráficoserróneos,factor propensoa introducir

distorsionesrespectode unadefiniciónestratigráficacorrecta,comopor no ofrecerper sé
clavesvariablesde transicióna corto/mediopíazo, factor propensoa desviacionessobre
clavesde sedimentaciónmasiva. En estesentido,resultaimposibledeterminarel gradode
distorsiónencadacaso,que en el mejor de los casosdesearíaseno hubieramodificadolas
reglas estructuraiesbásicasde la entidad cultural inicialmente depositada(variación
evolutiva y correspondenciaentrelos parámetrosde cambio)aunpudiendohaberafectado
a las variablescomplementarias,precisamenteaquellasdeterminantesen los contextosde
estabilidadinternade los dominiosestratégicos.
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CuevaMorín

Resultadifícil determinarla evolucióndel gradode diversidaden la secuenciade
CuevaMorín, tantopor lasdiferenciasestimativasen funcióndel procedimientodeanálisis
comopor la escasafiabilidad de ciertasmuestras,pueslos inconvenientesderivadosdel
reducidonúmerode fragmentos,de la contaminaciónprobableentrematerialesde distintas
unidadessedimentariasy de los efectossupuestosde destrucciónpostdeposicional,restan
sin dudarepresentatividada los resultados(fig.10.1; tab.10.1). En la primenmitadde la
secuencia,el reducidonúmerode fragmentosidentificadospudierahaberocasionadocierto
incrementodel gradode variaciónaleatoria,dificultandocualquierreconstrucciónprecisa
de cambiosy tendenciasimplícitas,puesno en vano la valoraciónde las modificaciones
a largo píazoadquieredistinto sentidoen función del procedimientode análisis.En todo
caso,el contrasteentreel modelode desestabilizaciónobtenidoen estaseriey el modelo
de relativaestabilidadextraídode la secuenciacercanade El Pendo,otorgasignificación
ala seriedeCuevaMorfn comoclaveprincipal en las hipótesisdemodificaciónestratégica
de las opcionesde cazaduranteel transcursodel PaleolíticoSuperiorInicial.

Lasresultantessobreel gradode homogeneidad(diversidadtaxonómica)representan
unaprimeradimensiónde las modificacionesestratégicasen la escenade cazay aportan

unaformulacióninicial de lasdisensionesen la configuraciónprecisade las propuestasde
interpretación.Así, mientraslas estimacionesbasadasen el NR sostienenuna tendencia
continuadade descensode diversidadduranteel segmentosuperiorde la secuencia,las
cifrasalternativasestimadasa partir del NMI mantienenunatendenciade incrementode
diversidad.Unaperspectivamásdetalladatampocoofreceunabuenaresoluciónparaesta
primeramitadde la secuencia(10-6), dondeseadviertenoscilacionescontinuadasbajo un
margende variaciónciertamenterelevanteencomparaciónconel estimadoen otrasseries
cantábricas.Estasoscilacionesrepresentanalternativasdesdeposicionesespecializadashasta
posicionesdiversificadas,cuyasolvenciaaparecegravementecondicionadapor lasescasas
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garandasderivadasdel reducidotamañode las muestras.Precisamenteestacircunstancia
no pareceresultarajenaa supuestosde elevadadestrucciónpostdeposicional,no debiendo
asegurarlos resultadoscomoproyeccióninmediatade actividadesculturalesy por tantode

un régimende capturasper sé.

Ambosprocedimientosno manifiestansimilitudesestrictasen la evolucióndel grado
de diversidaddurantela segundamitadde la secuencia(5c-1): mientraslas estimaciones

334

½0.6 - 0.8

10.1. Estimacionessobreel índiceSimpson: CuevaMorín. » n o Nw

10.1 Evolución del índiceSimpsonen la secuenciaseleccionadade CuevaMorín.

Dominios estratégicosde cazaen secuenciasde gran escala



Diversidad y dominios taxonómicos

quesederivandelNR revelanunatendenciahaciala especialización,las evaluacionesque
se desprendendel NMI facilitanunatendenciahaciala estabilidady, en consecuencia,un
mantenimientode las posicionesdiversificadasprecedentes.Estadisparidadsorprendeal
ser precisamentelas muestrasque ofrecenun mayornúmerode fragmentosy desvelalas
dificultadesparaobtenerun diseñouniformede lascondicionesdevariabilidaddelregistro
incluso con las mejoresexpectativasde análisis.

El diseñode las estrategiasde cazaseorientaesencialmentehaciaCervuselaphus,

aunasumiendoun predominiode Equuscaballusen la basede la secuenciaseleccionada.
Estadualidadconstituyeel rasgomásdestacadode unaserieconfiguradaporunasucesión
continuadade variacionesen las frecuenciascompositivas,cuyacorrectainterpretaciónno
puederesultarajenaa un encuadremacroestratigráficoconreducidogradode resolución,
circunstanciapoco eficaz parala percepciónde un perfil evolutivo correctoteniendoen
cuentala discontinuidadimplícita en su secuenciay los inconvenientesde agregaciónde
restoscorrespondientesa diferentesocupaciones.A pesarde que la trayectoriaevolutiva
adquierediferentesdimensionesen funcióndel procedimientoespecíficode análisis,sobre
todo en lo referentea la magnitudde las tendenciasde cambio,resultafácil definir unas
normasbásicasde variación,difícilmenteperceptiblesapartirdel diseñosobrediversidad:

1. Dominio Rosprimigenius/Bisonpriscus.Haciael segmentoinicial de la secuencia
seleccionada(10-8) no se apreciaconcentraciónsignificativaalgunade las estrategiasde
caza sobre unaespeciedeterminada.Existe un dominio manifiestode Bos primigenius
(Bisonpriscus)comoobjetivodecapturamásfrecuente,si bienlos supuestosde intensidad
no parecensersuficientesparaoriginar un régimenespecializadodebidoa la significativa
abundanciarelativade las restantesespeciesidentificadas.La frecuenciade fragmentosde
Cervus elaphus,especiealternativaen la secuenciaseleccionada,resultaen estaocasión
sustancialmentebajo,acentuandolasdiferenciasrespectode fasesposteriores.Lasmuestras
que componenestesegmentono ofrecenestructuracompositivasimilar, quizá a resultas
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de la ausenciade unaorganizaciónsistemáticade las prácticasde cazadurantetodo este
período,quepudierahaberselocalizadoentreHengeloy Arcy, comofechamástardía.En
cualquiercaso,talesargumentostienenque establecerseconciertasreservasa causadel
escasonúmerode fragmentosquecomponenlas muestras,factor propensoal incremento
de variaciónaleatoriay a generardistorsionesen lasvariablesmenosfrecuentes.

2. Dominio Cervuselaphus. El restode la secuenciaseleccionada,queseprolongaa
partirdel tramointermediodelamplio recorridoasociadoalasconvencionesauriñacienses
(Sc),seapreciaun dominiode Cervuselaphus.Losprimerosesbozosdeesteescenario(7-
6) parecensostenerun escenariodiversificado,de tal puntoque las estimacionessobreel
NR ofrecenun grado de diversidadsuperioral previstoen el dominio precedente,que
adquieresu máximanotoriedaden los momentosmásavanzadosde esta brevefase (6),
dondeningunaespeciellegaa representarsiquierael 50% de los fragmentosidentificados.
En todo caso, los nivelesque integraneste segmentoofrecenunaestructuracompositiva
prácticamentesemejante,lo que confirmaunaorganizaciónsistemáticade las estrategias
de cazaduradera,quizá comoreflejo de unapreferenciapor las capturasoportunistasde
Bosprimigenius(BisonPriscus)y unapresenciadecapturasesporádicasdeEquuscaballus

y Capreoluscapreolus.

o En el segmentointermediode la secuencia(Sc), coincidiendocon las representaciones

auriñaciensesmásavanzadas,pudieraasistirseala etapadeconsolidaciónde lasposiciones
especializadas,paralelemantea la confirmacióndel Cervuselaphuscomoobjetivo básico
de captura.El modeloencuestiónseprolongahastalas ocupacionesfinalesde la secuencia
sin variacionessignificativasen las frecuenciasde la especiepredominante.Por lo demás,
las muestrasque integranel brevesegmentoSb-Screvelanunaestructuracompositivamuy
similar, confirmandoasíunasistemáticaen lasconductasde selecciónde recursos,donde
el incrementosustancialdel abanicode especiesrespectode las fasesanteriorespodría
confirmarunaestructuraciónelementalbastantecomplejade las opcionesestratégicas,en
basea capturasoportunistasfrecuentesde Capreoluscapreolusy Bosprimigenius (Bison
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priscus)así comocapturasoportunistasesporádicasde Equascaballusy Caprapyrenaica.

Lasmuestrasmásavanzadas(5a-4)confirmanun esquemacompositivoalgodistinto, pues
incorporabajounossupuestosoportunistasal Capreoluscapreolus,Eqauscaballasy Bos
primigenias(Bisonpriscus)y bajosupuestosmásesporádicosCaprapyrenaicay Rupicapra

rupicapra.

o El dominiocontinuadode la especieen lasmuestrasposterioresal 20.000B.P confirma

la estabilidadde lasbasesesencialesdel modelodefinido. En todo caso,si en el modelo
anterior la concentraciónde capturassobre Cervuselaphusaparecíarelacionadoconuna
organizaciónsistemáticarecurrentede las capturasoportunistasy esporádicas,en estafase
no se apreciaun esquemacompositivorecurrenteen las muestrasconsignadas,pudiendo
asumirunapérdidade lasconstantesquesistematizanlas estrategiasde cazamásallá de
las prácticasde capturaintensivadel Cervus elaphus,sin duda unacircunstancianada

extrañaconsiderandoel amplio segmentocrono]ógicode]intervaloen cuestión.Desdeunos
términoscomparados,estafase representael estadiode mayor intensidadde capturasdel
Cervuselaphusy de unaposiblemayorespecializacióndel supuestorégimende capturas
asociado.

En suma,desdefinalesdel WUrm III (Sc) setiendehaciaunasconductasselectivas

de caráctersistemáticosobreCervuselaphus,manteniéndosecomoobjetivopredominante
de capturaen el restode la secuencia(70% -NR y 40% -NMI) y asegurandounarelativa
estabilidadde los principios esencialesque regulanlas estrategiasde cazaen tan amplio
periodo. No existe sin embargopleno consensoen los resultados:si las estimaciones
derivadasdel NR sostienenen las muestrasfinales (3-1) un mayor indice de Cervus
ek¡phusque en cualquierpunto de la secuenciaanterior, las estimacionesderivadasdel
NMI no reflejan cambioalgunorespectode fasesprecedentes.
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Así pues, las alteracionesestructuralesdemuestranla existenciade oscilacionesen
la organizaciónestratégicade lasconductasde cazay aseguranun trasfondodeprofunda
inestabilidad,particularmentedurantela mitadinferiorde la secuencia(PaleolíticoSuperior
Inicial). La ausenciade diferenciasapreciablesen los modelosevolutivosestablecidosa

partir del NR y del NMI permitenelaborarun modelo de alternanciaen los dominios
básicos de caza, cuyos planteamientosaparecen fuertementecondicionadospor los
inconvenientesderivadosde la agregación,contaminacióno mezclaentrematerialesde
diversosigno, a causade las indefinicionesen la sucesiónestratigráficasegúnsehadejado
constaren la revisióncorrespondiente.Desdeestepuntodevista, lasformulacionesa partir
de] NMI pudieranofrecermenossolvenciaquelasvaloracionesefectuadasapartirdelNR,
aún con el riesgode asumir las condicionesde máximaconcentración.
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El Pendo

Las muestrasquecomponenla secuenciade El Pendotienden haciaposiciones
especializadas(tab.10.2; fig. 10.4), aun resultandoparticularmentecomplejala definición
de las líneasevolutivas detalladassobre el gradode diversidadtrasadvertir diferencias
sustancialesentrelos perfilesevolutivosderivadosdecadaprocedimientode análisis,sobre

todocuandola percepciónde un cuadroprecisoal respectoseencuentracondicionadapor
oscilacionesdeciertaentidadqueno parecenrespondera tendenciacontinuadaalguna.En
este punto, las deficienciasderivadasde la exigua base de análisis parecenconstituir
cuandomenoscausanteparcialde talesoscilaciones,particularmenteen lo referentea las
estimacionesderivadasdel NMI. En todo caso,las propuestasmásfiablesprocedende las
evaluacionessobreel NR, puesofrecenunabasedeanálisismásampliay mayorsolvencia
en condicionesde agregaciónde materialesgenéticamentediferenciados,debiendoasumir
por tanto unaperspectivaorientadahaciala concentracióndominantedel registroy sus
consecuenciashaciael escenariomásespecializadoposible.

(1) Los nivelesmásantiguosdela secuenciano ofrecenun modelobásicoen el gradiente
de diversidad(VIIIb-VIII): los resultadossobreel NR confirmanun cuadroespecializado,
quizá resultantede los escasosfragmentosidentificados,lasalternativasa partir del NMI
ofrecenun escenariosupuestamentediversificado. La disparidadentreambosmétodosde
análisisse manifiestaen niveles algo másavanzados(VII-VI), que exhibeposicionesde
moderadaespecializacióna partir del NR, alejadodel cuadrode máximaespecialización
previstoen las primerasmuestras.

(2) Lasprimerascoincidenciasseobservanen las muestrasdel segmentointermediode
la secuencia(Va-y), quegarantizanposicionesde moderadaespecialización,interrumpido
brevementepor ciertosrepuntesde máximaespecialización(Vb). El tramomásavanzado
del segmentointermedio(IV-Líl) advierteun incrementodel gradode diversidad,desde
dondese consolidael puntode máximadiversificaciónde todala secuenciaseleccionada.
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10.2. Estimacionessobreel indiceSimpson: El Pendo.
10.4. Evolución del índiceSimpsonen la secuenciaseleccionadaen El Pendo.

(3) Frentea lasoscilacionesquemarcanla evolucióndel gradode diversidadduranteel

segmentoprecedente,las muestrasquecomponenel tramosuperior(IIcd-I), perteneciente
a fasesmagdaleniensesy azilienses,establecenun modeloúnicoen cuantoal gradientede
diversidad.Tomandocomobasede referencialascifrasobtenidasporel NR, seevidencia
un escenariode reducidadiversidad,máximaexpresiónde lascondicionesespecializadas
en la secuenciareconocida.La ausenciade oscilacionesapreciablesconfirmaademásla
estabilidadde las condicionesespecializadasduranteestesegmento.
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Estas propuestasaparecengravementecondicionadaspor los inconvenientes
implícitos en la basede análisis,quesetraducenen dificultadesconstantesparaestablecer

un modeloevolutivo homogéneo.Las oscilacionesconstantesen lascifrasde diversidad
sólo permiten estableceralgunasgeneralidadesen el intento de descifrar tendenciasde
equilibrio o inestabilidadrelativa: estascontemplansiempreun escenariorelativamente
especializado,con propensióna posicionesdiversificadasen el segmentomásinferior de
la secuencia(PaleolíticoSuperiorInicial) y con unaevoluciónexplícitahaciaposiciones
netamenteespecializadasen susegmentosuperior.

La secuenciade El Pendoaparecevinculadapermanentementeal dominio Cervas

elaphus,cuyasfrecuenciasconsignadasresultansiempresuperioresa las previstasparalos
restantestaxonesy garantizanunarelativaestabilidaden las lineasesencialesdel modelo
estratégico(figs. 10.5; 10.6). La secuenciaasíreconocidaconstituyeunaopciónbastante
másconservadoraque la concebidapor CuevaMorín al garantizarla estabilidadesencial

delsistemaestratégicooperativo. Aún así, lasfrecuenciasde Cervuselaphusexperimentan
oscilacionesapreciablesque, aunsin representanmodificacionessustancialesen las lineas
estructuralesquesostienenel sistema,introducenmaticessingularesen la variacióninterna
delmodeloescogido.Estasvariacionesbienpuedenestarrelacionadasconunaexiguabase
de análisis,dondevariasmuestrasapenasofrecennúmerosuficientede fragmentospara
garantizarla solvenciade los resultados,circunstanciaaúnmásacusadaen el casode las
frecuenciasderivadasdel NMI (VIIIb y VII, Va, y).

Las disparidadesen los esquemasde variación de los procedimientosde análisis,
en un contextode escasasignificaciónestadísticade las muestras,dificulta una lectura
idóneade lastendenciasde variación,máximecuandoseadvierteunapropensiónhaciala
variaciónde las lineascomplementarias.Los trazosquepresentanla variabilidadinterna
en función de las variaciones intrínsecasen las frecuenciasdel componentebásico
evidenciantresfases:un primerestadiosituadohaciael tercio inicial dela secuencia(VIII-
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Vb), con una inestabilidadque refleja en el fondo los problemaspara una adecuada
definición de la estructuraestratégica;un estadiosituadoen el segmentointermedio(Va-
III), donde la estabilidadde las frecuenciaspermite distinguir el modelo de mayor
moderaciónde las frecuenciasde Cervuselaphus; y un tercer estadiohaciael segmento
final (IId-I), con un desarrollodel modelode mayoralcancede las frecuenciasdeaquella

especie.

Las muestrascorrespondientesa los niveles inferioresde la secuencia(VIIIb/VII)
reflejan una notable disparidaden función del método de análisis. Las estimaciones
derivadasdel NR tienden a situarseentrelos exponentesmássignificativos de extrema
concentraciónen Cervuselaphus,mientraslas estimacionesalternativasderivadasdel NMI
tiendena localizarseentre los mejoresrepresentantesdel escenarioopuesto,si bien el
reducidonumerode individuospudierarestarciertasignificacióna estaúltimapropuesta.

Lasmuestraspertenecientesa los nivelesinmediatamenteposteriores(VII/VI) disponende
un volumende restosmássignificativo y constituyenpor tantouna referenciamásidónea
paralas fasesasociadasal PaleolíticoSuperiorInicial. Los dosprocedimientosde análisis
ratificanunasproporcioneselevadasde Cervaselaphus(75%: NR - 50/60%:NMI). Hacia
las muestrascorrespondientesal segmentosuperiorde la secuenciano reflejancambios
apreciablesrespectode las fasesinmediatamenteprecedentes.Tan sólo seapreciauna
proporción mediade Cervuselaphusligeramentesuperior,aunquela diferenciaes muy

poco significativa.
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El Castillo

Las evaluacionesque sedesarrollana continuacióna propósitode El Castillo están
basadasen los estudiospaleontológicosmásrecientes(Klein y Cruz Uribe 1994), que
ofrecenunabasedocumentalno siempreajustadaa las aproximacionesconseguidasen los
trabajosmásantiguos(Cabrera 1984). El principal inconvenienteen la determinación
precisade lasconstantesevolutivasviene determinadopor las oscilacionesen el tamaño
de las muestras«ab.10.3), sobretodo por aquellasdondeel escasonúmerode fragmentos
pudiera incrementarel grado de variación aleatoria y distorsionar las valoraciones
referentesa aquellasespeciesmenosabundantes.Por fortuna, los perfiles evolutivos
derivadosdel NR y NMI ofrecen esquemasmuy similares tanto en la gradaciónde
diversidadcomo en el estudio particular de especiesdocumentadas,garantizandoun
modelo de referenciabásicodondelos maticessingularesen cadacasoapenasmodifican
los rasgosesencialesen la variabilidad interna(fig. 10.7).

La evaluacionesde diversidadsobreambosprocedimientospermitendiferenciardos
segmentosmuy distintosen la secuenciaseleccionada:si las muestrascorrespondientesal
tramo del PaleolíticoSuperiorInicial ofrecenun elevadogradode especialización,las
muestrascorrespondientesa fasessolutrenses/magdaleniensescoincidenconun estadiode
máximadiversificación(próximasaconstantesdiversificadashabitualesen las seriesvascas

de filiación industrial).El altogradode especializaciónde la primeramitadde la secuencia
se correspondesimplementeconunafuerterestriccióndelgradode diversidadtaxonómica,
no pudiendoreconocerningunamuestracomoplenamenteválida al contenertan sólo en
el mejor de los casosfragmentosidentificadosde Eqauscaballas y Cervuselaphus.De
hecho,las muestrascorrespondientesa los niveles16 y 14 tan sóloaportanfragmentosde
Eqauscaballassobreel globalde unguladosherbívoros,muy posiblementecomoresultado
de unaselecciónde materialesóseosmásaparentesen el procesode excavación.
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Tab.10.3. Estimacionessobreel índicede Simpson: El Castillo.
Fig.10.7. Evolucióndel índicesde Simpsonen la secuenciaseleccionadade El Castillo.

Por contra,en ningúnpuntode la segundamitadde la secuenciareconocidaapartir
del NR sealcanzanestadiosespecializadosnetos,que sólo se alcanzana partir del NMI
en la muestramagdalenienseinicial. No obstante,aunquelas oscilacionesreconocidas
durantela secuenciasemantienenen el intervalodiversificado,el gradode modificación
sucesivaresultantealcanzamagnitud suficienteparadiseñarun panoramade profunda
desestabilización,bastantealejadode las constantesde continuidady regularidadque
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caracterizanmuchasdelas secuenciasmicroestratigráficasrecientes.Laevolucióndelgrado
de diversidaddurantela secuenciaseleccionadaconstituyeunaexpresióninmediatade las
discontinuidadesprofundasen los supuestosde aprovechamientode las especiesde caza,
dandoocasióna un modelo de inestabilidadde magnitud similar al diseñadopor otras
seriescantábricascomoLa Riera,Cueto de la Mina o Ekain.

La dinámicaevolutivaofreceun estadiodiversificadoen la muestrasolutrense(10),
un profundodescensodel gradode diversidaden la primeramuestramagdaleniense(9) y
unatendenciamáso menossostenidade recuperaciónprogresivaduranteel transcursodel
segmentomagdaleniense(9-6). Estasvariacionesdesvelanunastendenciasde variación
muy amplias,similaresa las contempladaspor ejemploen la secuenciade CuevaMorín.
Desdeeste punto de vista, la configuraciónevolutiva del régimende capturasadquiere
representatividadcomobasede contrastaciónde unadinámicade caráctercíclico realmente
singularrespectode las líneasmodélicasestablecidasconvencionalmenteen lo referente
al transcursodel segmentomagdaleniense.La formalizaciónde los cambiosentrelas fases
solutrensesy las primerasfasesmagdaleniensescoincidecon la sucesiónconvencionalen

favor de escenariosespecializadosmediantela intensificaciónde las capturasde Cervus
elaphus.No sucedeasíconel transcursodel segmentomagdaleniense,dondelas diversas
oscilacionesdel gradode diversidadparecenserefectosde muestreodiferencial,tal como
habráocasiónde comprobar.

La profundasoscilacionesen e] gradode diversidadconstituyenuna proyecciónde
lasvariantesexperimentadassobreel patróndominante,cambiosqueoperansucesivamente

conformediscurrela primeramitadde la secuenciaseleccionada.Algunasde las variantes
representanescenariossingularessobreel caráctergeneralizadode las opcionesde caza
contemporáneasen la cornisacantábrica,añadiendoel carácterespecíficode la seriesobre
las tendenciasconvencionales.
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(3) Los primerosavancesmagdaleniensesrepresentanunaquiebraprofundade las líneas
estructuralessolutrense,al reflejarunaprofundaconcentraciónsobreEquuscaballus,cuyas
tasasresultanespecialmenteelevadascomparadasconlasprevistasenestamismasecuencia
paracualquierotraespecie,determinandounainvoluciónmomentáneaenla diversificación
del escenariode caza.El cambio trascendentalen el esquemaorganizativoafectatambién
a la Caprapyrenaica,y a especiesmenosfrecuentes(Capreoluscapreolusy Rupicapra
rupicapra), que desaparecendel registro. Este cambiopareceregistrarsetambiénen las
antiguascitasdel yacimiento,dondeel elevadocómputode individuosde Cervuselaphus

coincidecon escasosejemplaresde Ross.p., Bisons.p y Rupicaprarupicapra, asícomo
las asignacionesde rarezao escasapresenciaparalos restantestaxones.

La evolución inmediatadel segmentoespecializadoparececonfigurarsecomo un
recorridode constantescontinuadasen unaamplio recorrido(9-7), cuyamejor expresión
esla regresióncontinuadade las frecuenciasde Equascaballasy unatendenciacorrelativa
de las frecuenciasde Cervuselaphus.La inversiónde dominanciaseproducetrasel tramo
intermediode este segmento,ratificandoel mayorpredominiode Cervuselaphusen los
tramos del MagdalenienseMedio, Las proporcionesalcanzadaspor la especieen este
estadiono resultansuficientesparadesembocaren el intervalo especializado,desvelando
asíunaprofundadivergenciarespectode lo estipuladoconvencionalmenteparael período.
En el fondo, la menorcontribuciónde aquellaespeciees simplementeconsecuenciade las
elevadasfrecuenciasprevistaspara el Equas caballas, particularmenteaparenteen la
muestraextraídadel primernivel magdaleniense(8), descubriendoun casosingularsobre
el conjuntocantábricoquepareceestarrelacionadade la tendenciaa la sobrevaloraciónde
la especiepor efectosde muestreodiferencialdurantela excavación.Desdeestepuntode
vista, cualquiervaloraciónsobreel gradode concentracióndominanteapareceseriamente

distorsionada,máximeteniendoen cuentaque las estimacionesestánbasadasen el NMI
y ofrecenpor tanto unaperspectivade máximadiversificaciónposible (al maximizarla
presenciarelativadel Equuscaballas). En cualquiercaso, las últimas representaciones
magdaleniensesmantienenlos grandestrazosdel modeloestipuladoinicialmente,si bien
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(1) Las muestrascorrespondientesal segmentodel PaleolíticoSuperiorsecaracterizanpor

un predominiode fragmentosdeEqauscaballas. La únicaespeciealternativadocumentada
ocasionalmenteesel Cervuselaphus(18). Tan escasogradode diversidadtaxonómicano
pareceresultarconsecuentecon el amplio tamaño de las excavacionesy, aunquebien
podría no desmerecerel dominio de Equascaballas, parecedesaconsejarvaloraciones
sobreel gradode concentraciónen estaespecie.No en vano, la propensióna seleccionar
los materialesóseosmásaparentesen lasantiguasexcavacionespudieraencontrarsecomo
justificaciónde la exclusivapresenciade materialesde aquellaespecieen las muestrasde
estesegmento,asícomode su sobrevaloraciónen segmentossuperiores,unacircunstancia

tambiénprevisible en otras seriescantábricasprocedentesde antiguasexcavaciones.

Hay quecontemplarcomo en los antiguostrabajosde Vaufrey, la proporciónde
individuosde Cervuselaphusresultamuy abundanteen algunosde los niveles reseñados
(216individuos: nivel 18>, aunsin poderestablecerla relacióncorrelativaparael Equas

caballas (calificadocomoabundante/bastanteabundante).En los nivelesmás avanzados
del segmento(16-14),lascalificacionesparecenasegurarel predominiode Equascaballas
(muy abundante)sobre Cervuselaphas(abundante/bastanteabundante).En cualquierade
los casos,el predominode équidospareceseguraen los niveles 14 y 16, equiparándose
abóvidosen el nivel 12, aquí en coincidenciaconla ausenciade cérvido(Cabrera1984).

(2) La muestraasociadaa instrumentalessolutrensesofrece un predominiode Capra
pyrenaica,complementadopor una fórmuladicotómicacaracterizadapor unaproporción

equilibradadeEquascaballasyRupicaprarupicapra. Lasfrecuenciasde Caprapyrenaica
y el importante contenido de las restantesespeciesdibujan un cuadro netamente
diversificado. Las antiguasvaloracionesde Vaufrey no descubrenpredominiode especie
en concreto, asegurandola abundanciade Cervus elaphus,Bos s.p. y Eqaus caballas

(Cabrera1984), calificandode rara la presenciade Capra s.p.
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manifestandoun matiz singular por cierto incrementode las frecuenciasde Copra

pyrenaica,que ocasionaun descensoparalelode las frecuenciasde Cervaselaphas.Las
antiguasreferenciasde Vaufreyparaestesegmentomagdalenienseno aportandemasiadas
valoracionesútiles y no permitenunaaproximacióncontrastadaa los nuevosvalores.

De esta forma, la dinámicaevolutivainternadel segmentomagdalenienseaparece
determinadapor unaconstanteinestabilidaden las frecuenciasde todos los componentes,
dependeen partede la seleccióndel procedimientode análisis.Estegrado de variación
máximono deberíasorprenderen unasecuenciade trayectoriaampliay prolongada,en un
principiomásfavorablesparala definicióndetendenciascontinuistas,máximeentreniveles
consecutivos.Aunque estasvariacionespudieranestarcondicionadapor las variacionesen
el númerode fragmentos/individuos,en lo querespectaa las oscilacionesen el gradode
variación aleatoriay las posiblesdistorsionesen la definición de tendencias,la lectura
continuadade los cambiospareceresultarplenamenteexplícitaaunquepoco coincidente
con las lineas formalesde las restantesseriescantábricas.

Así pues,las valoracionessobreEl Castillopierdensignificaciónen los supuestosde

diversidadtaxonómica,al ofrecerposiblementeuna perspectivade sobrevaloracióndel
Equascaballas.No obstante,lasinterpretacionessobrelosdominiosestablecidosadquieren
enormerelevanciaal demostrarunasucesiónde tresfasesbiendiferenciadascaracterizadas
por el predominioconsecutivodeEquuscaballus,Coprapyrenaicay Cervuselaphus,que
al menosen susdosvariantesfinalesaparecenperfectamentelocalizadas,respectivamente
en el ínter Laugerie/Lascauxy finales del Lascaux. El modeloasí obtenidoresultamuy
similaral documentadoen otrasseriescantábricas,tal comohabráocasiónde comprobar,
y justifican unatendenciade variacióncomúnparael cantábrico.
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La secuenciasescogidasdeCuevaMorfn y El Castilloconstituyenel puntodepartida
desdedondediseñarlasvariantesconvencionalmentereconocidasparala progresióndesde
escenariosdiversificados,caracterizadospor capturaspreferentesde Eqauscaballuso Bos
primigenias (Bisonpriscus),haciaescenariosespecializadosdominadosenteramentepor
las capturasde Cervuselaphus.La sucesiónestipuladaen El Pendoseinsertadurantetodo

su recorridoen un permanentedominiode Cervuselaphusy pierdeasísignificacióncomo
registrode cambioen lasopcionesestratégicasdecaza.Por otra parte, lasdistorsionesen
las frecuenciasde representaciónde especiesen El Castillo, porefectosde sobrevaloración
delEquuscaballus, restringensustancialmentelas capacidadesde significaciónde la serie
frente a los resultadosde CuevaMorín, previsiblementetambiénafectadospor pérdidas
postdeposicionales.Aunque desdeun principio, la sucesiónofrecidapor los respectivos
perfilesestratigráficosno resultaespecialmenteeficaz paraelaborarversionesevolutivas
de elevadacapacidadde resolución,particularmenteparaextraer sucesionesde carácter
continuista,la perspectivade cambioadvertidaen CuevaMorín seconvierteen basede
las propuestasadaptativasal respecto.Losdiversosinconvenientesno impidenenestecaso
la contemplaciónde unadinámicaprecisade cambiosexpresabajounaseriedetendencias
genéricasde variación, cuyaexpresióna partir del NMI, parámetrosensibleal máximo
gradode variación,puedenresumirseen los siguientespuntos:

Las frecuenciasde grandesungulados,Eqauscaballas y Bosprimigenias (Bison

priscus) revelan sendastendenciasde descensoen el transcursode la secuencia
escogida,permitiendoasícontemplarunadinámicaevolutivacorrelativay pareja.La
identificación de tal correlaciónen un escenariocaracterizadopor unasconstantes
continuadasde cambioasegurasu conjuncióncomomecanismoscomplementariosen
el escenarioestratégico.
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Número de Fra¡m.nts <NR>

C.c. C.p. C.c. it. E.c fi.>. S.S

Ce.

Cl>. .4613
C.c. ..3095 .0215
R.r. .3555 .7017 ..2910
E.c. -.9307 .4501 .1333 .3048 1.0000
B.>. .7724 -.6469 - .0545 ..4795 .6149 ¡.0003
S.s. .4857 .3728 ..395¡ ..0664 .7005 .3105

VuJorcflúco(¡ &sv., .05) — +6-.5524 Vahc,fdco(2&w., .05) — .44- .6297

Número mínimo de individuo. (NMI)

Ce. C.p. C.c. Rs. E.c E.>. S.s.

C..

C.p. .1114

C.c. -.2389 .0532
it. .0493 .3759 ..21¡3

-.7493 .3714 .0512 -.2545
B4.. -.1080 ..~96 .0430 -.7418 .0382
5.:. -.5776 -.2043 .5146 .0633 .6473 .0323

V.jcr crldio (2&s.~.. .05) - +1. .6297

Fig. 10.10.Matrices de correlación sobre las especies
Cueva Morín

de unguladosreconocidasen

-Las frecuencias de Copra pyrenaica y de Cervus elaphus experimentan sendas

tendencias de incremento durante el transcurso de la secuencia, mostrando así una

correlación entre los perfiles evolutivos respectivos digna de asegurar su conjunción

como factores complementarios implícitos en una opción estratégica común y como

elementos alternativos a la combinación desarrollada por los ungulados de mayor talla.
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Las frecuenciasde Capreolus capreolus y Rupicapra rupicapra no experimentan

variacionessignificativas, siendosupresenciaen el registrosólo recurrentedesdeel
segmentointermediode la secuencia(Sc). En el casodel Capreoluscapreolusno se
produceel ajusteadecuadode las muestrasa la tendenciade regresión.

La perspectivacomplementariadiseñadasobreel NMI tiendea sustituirlastendencias
continuistasde cambioconcarácterprogresivoy sostenidopor unatendenciadiscontinua
a basede drásticasvariaciones.El escenariode modificacionessucesivasestablecevarias
discontinuidades:

1. La primeramitad de la secuencia(10-Sc)seconfirmacomofasede desestabilización
continuamuyacentuada.Losparámetrosesencialesde variaciónintervienenapartirdedos
tendenciasdesignocontrario:un descensosustancialde las frecuenciasdeBosprimigenias

(Bisonpriscus) y un incrementocorrelativode las frecuenciasde Cervasel.aphus.Los
rasgosasociadosaseguranunatendenciadeincrementode Coprapyrenaicay unatendencia
máso menossostenidade descensode Equascaballus. La asociaciónentreestasespecies
justifica nuevamentela vinculaciónentreBosprimigeniusy Eqaascaballas,asícomoentre
Cervaselaphusy Capra pyrenaica,parámetrosconexosen la transformaciónadaptativa
de los planesestratégicosde las actividadesde caza.

2. La segundamitadde la secuencia,coincidiendoconel predominiode Cervuselaphus,

las constantesde variacióngarantizanunaestabilidadrelativade las líneasesencialesdel
modeloestablecido.Lasoscilacionesen las frecuenciascompositivasrevelantendenciasde
magnitudmoderada,bajo un signo opuestoentreel incrementomoderadoparael Cervus
elaphasy el descensocorrelativoparala Capra pyrenaica.En los dosúltimos niveles, el
incrementodel Cervuselaphusseproducea expensasdel conjuntototal de las restantes
especies.
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El modelo de variación genéricaentreEquuscaballas y Cervas elaphasaparece
ratificadoen la secuenciade El Castillo, dondeel papel representadoporBosprimigenias
(Bisonpriscus)pierdela significaciónprevistaen CuevaMorin. Sobrelas frecuenciasde

grandesungulados,Equascaballus y Cervuselaphusrevelan tendenciascontrapuestas
duranteel transcursode la secuenciaescogida,permitiendoasí contemplarunadinámica
evolutivacorrelativay pareja,en un escenariocontinuadode cambioquebienpudieraser
máslimitado (puesla sobrevaloracióndel Equuscaballassemantieneduranteel segmento
solutrense/magdaleniensey prolongael esquemacontinuadode cambio).Enestecaso,no
se reproducenmecanismoscomplementariosprecisosreferentesa Bosprimigenias(Bison
priscus)y Capra pyrenaica.

En principio, este modelo debería reproducirseen el yacimiento cercanode El
Pendo,al participarde un escenarioambientalanálogoen unazonainmediatade la llanura
costera.En primera instancia, las estimacionessobre el NMI descubrenuna serie de
tendenciasmás o menosprogresivaslejos de constituir cambiosdrásticosen las líneas
básicasdearticulación,cuyocriteriomáselementalresultaserel mantenimientodel Cervus
elaphuscomoespeciedominante.Desdeeste punto de vista, los parámetrosde cambio
contemplanun marcocontrapuestode tendenciasascendentesy descendentes,cuyo punto
básicode referenciaesel incrementoprogresivodel Cervuselaphasen el transcursode
todala secuencia.Los resultadosobtenidosde la matrizde correlacióndejanen evidencia
las fórmulas básicasde relación entre componentesen el transcursode la secuencia
escogida:

El Equascaballasexperimentauna tendenciade descensomuy acusadadesdelas

altascotasalcanzadaspor la especieen los niveles iniciales, conviniéndoseen el
referenteinmediato al incrementodel Cervuselaphas.De forma paralela, el Bos
(Bison priscus)descubreuna tendenciamoderadade descenso,garantizandoasí su

participacióncomomecanismoanexoa la tendenciaregresivadel Equascaballas.
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La Capra pyrenaica experimentauna tendenciacontinuadade incremento, en
términosmuy semejantesa la configuradapor el Cervuselaphas,configurandose
como un mecanismocomplementarioa la intensificación de aquella especiey
adquiriendoplenacoincidenciacon lo advertidoen la secuenciade CuevaMonn.

La presenciainconstante de Capreolus capreolus y Rapicapra rupicapra les
desacreditacomocomponentesde trascendenciaen la articulaciónbásicadel modelo
evolutivo.

Número de Pmvncntos (NR>

Ce. Cl>. Ce. Rs. Ex. h.p. Ls.

C.C. ¡.0000

Ci>. -.9174 ¡.0000
C.c. .3225 -¡262 1 .~
R.t. .9098 .9836 .0868 ¡.0000
St .4639 .0930 -.6840 ¡008 ¡.0000

8.p. .1471 .4750 ~37S1 -.4867 .6382
S.s. -.0865 -.¡596 -.2718 -¡367 .4122 .4671 ¡.0000

Valcfltko(Idesv.,.05>—+6..4993 VakrcflúOO(2&w., .05> - +/- .5740

Fig.10.11.Matriz decorrelación sobre lasespeciesde unguladosreconocidasen El
Pendo. (No it iozluye 1. mtus’ del riNel Vb ~« wintr eSo Cerr4 dotal.

Estepanoramadebeserconsideradoconprecauciónpor lascarenciasen la definición
estratigráfica,habiendode recurrira las valoracionessobreel NR comoposturabastante
másacertada(fig. 10.11). Lasestimacionesefectuadasapartir del númerode fragmentos
muestranconprofundaclaridadel escenariode predominioconstantedel Cervuselaphus,
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infravalorandoa las restantesespeciesen el diseñoevolutivo que quedanprácticamente
restringidasaEqauscaballasy Bosprimigenias(Bisonpriscus)y ratificandola pérdidade
ajusterespectode unatendenciade variaciónlineal. Los perfilesde Equuscaballus y Bos

primigenias (Bison priscus) ofrecen unas lineas generalesparejasque garantizansu
vinculacióncomúnene1escenariode capturasoportunistasy asegurancuandomenoscierta
correlaciónconlasvariacionesprevistasen la sucesiónde CuevaMorín. Precisamente,el
desajusteentrelos dominiosde ambasseriescercanasconstituyeun inconvenientededifícil
resoluciónporcuantono existenpropuestascronológicasconvincentespararelacionarsus
respectivassecuenciasen un modelo integradoconsecuente.
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UN MODELO ESTRATEGICO BASICO DE MEDIA ESCALA:
LA RIERA

Los regímenesde captura

La secuenciade La Rierarepresentaun excelentepuntode referenciaen los análisis
sobreel régimende capturade unguladosen las comarcasasturianas,aunno pudiendoser
un modelode estrictaaplicaciónaotrosyacimientosdel mismoáreateniendoencuentalas
singularidadesespecíficasde las estrategiasdeaprovechamientoanivel local. Aún así,tras
considerarlasdisponibilidadesactualesdel registroempírico,el perfil evolutivodel grado
de diversidadde la secuenciaconstituyeun pilarbásicoen lasdefinicionessobreel régimen
decapturasen el discurrir del PaleolíticoSuperiorCantábrico.El altogradode resolución
debuenapartede la secuenciay el escasomargendevariaciónaleatoriafavorecidopor el
amplionúmerode fragmentosidenúficados,permitenun reconocimientocontinuistade los
cambiosy tendenciasimplícitas,verdaderamentedifícilesdeestablecerenotrasbuenaparte
de las seriescantábricasactualmentedisponibles.

El modeloofrecido por La Riera alcanzamayor representatividadcomoreferente
esencialenel reconocimientodeadaptabilidadecosistémica.Unaprimeraexpresióndeeste
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modeloseencuentraenlasestimacionesdediversidad,quereflejanvariacionessustanciales
en los supuestosconocidosbajo el régimende captura(fig. 11.1; tab.11.1), unasucesión
alternativaentreescenariosespecializadosy diversificados,cuyosgrandesrasgosquedan
confirmadostantoa partir del NR comodel NMI. Sólo seobservanciertasdisparidades
entreambosprocedimientosque,afectandobiena nivelesaisladosbienacienossegmentos
específicosde tanampliasecuencia,generanalgunosdesajustesparticularmenterelevantes
en los intervalosdiversificados,tal comosucedeen el segmentoinicial de ocupacióno el
segmentointermediosituadohaciafinalesdel Lascaux.En cualquiercaso,estasaparentes
divergenciasno enturbianla percepciónde unasucesiónevolutivabásicaparala totalidad
de la secuencia.

Fig.11.1- Evolución del índice Simpsonen la secuenciade La Riera. — — no
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Lasexcelenteexpectativasde análisisde estaserieha sugeridoestablecerun análisis
contrastadode las posibilidadesde variaciónimplícitasenlos diferentesprocedimientosde
análisis,particularmentede los índicesSimpsony Shannon.Unaaplicacióncomparativa
en tal sentidoviene a demostrarunaprofundasimilaridaden la formalizacióndescriptiva
de los diseñosde variación temporal, lo que garantizala relativa homogeneidadde las
estrategiasde cambio.Ambosprocedimientosgarantizanunadimensiónevolutiva básica

compuestapor tresestadiossucesivos:un estadiodiversificadoen el primer intervalo de
la secuencia(1-6), un estadioespecializadoen el intervalo intermedio(7-23) y un nuevo
estadiodiversificadohaciael intervalosuperior (24-28).

Tab.11.1.Estimacionessobreel indiceSimpsonen La Riera.

N
N¡vtl

¡
¡.Siznpt

1
L

Lsimpt2
N

NR
N

NM1

¡ 3.02 3.02 363 22

2/3 2.89 3.25 253 ¡9

4 ¡.99 3.19 673 ¡3

5 2.03 2.47 ¡¡78 22

6 2.04 3.02 310 9

7 ¡.74 2.64 2677 61

8 ¡.74 2.21 1809 30

9 1.47 2.29 2209 39

¡0 1.40 2.30 ¡130 20

II ¡.23 ¡.82 924 ¡8

¡2 ¡.40 2.10 346 ¡5

13 ¡.58 2.63 850 20

¡4 1.49 3.06
— ~n

3131
—

39
n

<1> NR (2) NMI

— a — —
N¡w¡ I.Simpt1 ¡.Slmpt2 NR NMI

¡5 ¡.49 2.93 ¡449 29

¡6 ¡.50 2.33 2272 45

17 1.45 2.10 895 26

18 ¡.42 1.81 2010 29

19 1.47 ¡.87 ¡704 33

20 1.44 2.13 871 21

21/23 ¡.37 3.02 ¡¡66 30

24 2.20 3.65 825 3!

25 1.72 2.00 50

26 ¡.94 3.52 598 29

27 ¡.67 3.36 1441 56

28 ¡.92 2.72 ¡23 ¡4
— aa —
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Primer ciclo diversificado

:

Duranteel segmentomás inferior de la secuencia,prácticamentedesdefinales del
Laugerie(1) hastafinalesdel ínterLaugerie/Lascaux(6), aparececonfirmadoun régimen
netamentediversificadode capturas.Entérminosmásprecisos,lasevaluacionessobreel
gradode diversidadparalas distintasmuestrasquecomponentanamplio intervaloofrecen

sustancialesoscilaciones,desdeposicionesnetamentediversificadasenlos primerossignos
del episodiofrío, hastaposicionesde moderadaespecializaciónenlas fasesmásavanzadas
del mismo. Estasoscilacionesreproducenun esquemacontinuistay gradual,de tal forma
quedesdefinalesdel Laugeriehastabienavanzadala supuestaprimeramitaddel Lascaux

se advierteunatendenciasostenidade descensodel gradode diversidad,progresiónhacia
la especializacióndel régimende capturasfácilmenteasimilablea lasconvencionessobre
la intensificaciónespecializadaparalelamenteal desarrollode complejossolutrenses.Tal
progresióndemuestraque las tendenciashacia la especializaciónen fasesposterioresal
PaleolíticoSuperiorInicial sereproducenya desdefasespreviasal MagdalenienseInferior,
no habiendosereconocidohabitualmentepor los procesosde agregaciónimplícitos de
forma generalizadaen el tratamientode materialessolutrenses.

La tendenciadeespecializacióndel régimende capturasseinicia desdelas posiciones
netamentediversificadasa finales del Laugerie(2/3). Los primeros signosde cambiose

dejan percibir hacialas primerasevidenciasfrías del Inter Laugerie/Lascaux(4), dando
inicio a un recorridoparaleloal enfriamientoclimáticodel episodio(6-7), alcanzandoel
clímax de la tendenciajustamentehacialos primerossfntomasinequívocosdel Lascaux(9-
10). No obstante,todavía se apreciaciertaprolongaciónde la tendenciaespecializadaen
fasesalgo másavanzadasde aquel mismo episodio(11), quepuedeconsiderarsede esta
forma comoel epígonofinal del procesode cambioy así por tanto comorepresentación
máximadelos proyectosespecializadosasociadosaequipamientosindustrialessolutrenses
(específicamenteen desolutreanización)enel yacimientoencuestión.
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El cambioprogresivodesdeel intervalodiversificadohastaun proyectoespecializado
aparececonfirmadopor ambosprocedimientosdeanálisis,si biencadaunoofrecerasgos
singularesencuantoa límites, magnitudy ritmo de incremento.Estacontinuidadno parece
encontrarjustificación en la multitud de variablesque intervienena lo largo de todo su
recorrido.Así, trasatenderla evoluciónde las frecuenciascompositivaspor especiesse

adviertenlos primerossignosde especializacióncomoconsecuenciade la intensificación
de capturasde Caprapyrenaica, y su prolongaciónposteriorhaciamomentosavanzados
del Inter Laugerie/Lascauxcomounacausainmediatade la intensificaciónde capturasde
Cervuselaphus.

El ciclo esnedalizado

:

Tras la finalizaciónde la etapade progresivaespecializacióndel régimende capturas
que se reproduceduranteel ínter Laugerie/Lascaux,seabreunanuevaetapacaracterizada
por la estabilidadde lascondicionesdecazay el mantenimientodelescenarioespecializado
duranteel segmentointermediode la secuencia.Deestaforma,el amplio intervaloque se
extiendedesdelasúltimasmanifestacionesdel ínterLaugerie/Lascaux(7) hastafinalesdel
Bólling (23), comofechamástardía,representala prolongaciónde un régimennetamente
especializado,no exentode maticessingularesen ciertostramos,especialmenterelevantes
en función del mayorgradoposiblede dispersiónde las frecuencias(NMI).

El gradodeestabilidadvariasensiblementeen funcióndel métodode análisis.Si las
estimacionesde diversidadsobreel NR revelanunaausenciaapreciablede oscilaciones,
garantizandounaprofundaestabilidadde las condicionesdecazaen tanamplio intervalo,
las cifras alternativasobtenidasdel NMI desvelanuna relativa desestabilizaciónde las
condicionesde cazahaciamediadosdel Lascaux(14-15),aconsecuenciade unamoderada
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recesiónde lascondicionesespecializadasdebidoa un incrementodel gradode diversidad.
Estamoderadainversiónjustifica unarelativainestabilidaddel régimendecaptura,conun
caráctercíclico al circunscribirla apariciónde tanbreveescenariodiversificadoentredos

tendenciascorrelativasconsecutivasde distinto signo. Si la tendenciaqueinicia el período
de desestabilizaciónestácausadapor unacurvadeincrementodel gradodediversidad(13),
la tendenciaque finaliza el períodode inestabilidadarrancade una curvade retroceso
situadohacia los últimas síntomasdel mismo episodio(transición15:16). Estatendencia
finaliza con la recuperacióndel escenarioespecializadoa comienzosdel Dryas 1 (17).

Estaperspectivaalterael panoramaconvencionalmenteasumidoparalaevoluciónde
las estrategiasde caza durante las fases solutrensesy magdalenienses.La breve
interrupciónque suponeel cuadrodiversificadointermediode fasesavanzadasdel Lascaux,
coincidiendo con las representacionessolutrensesavanzadas,origina dos escenarios
especializadosdistintosque, situadoshacia Lascauxy Dryas 1 respectivamente,pueden
asimilarsecon los complejosindustrialessolutrensesy magdalenienses.En realidad, la
magnituddeidentificacióndel gradodediversidadpudieraconstituirun marcocomparativo
eficazen referenciaa la variabilidaddicotómicade las estrategiasdecaza,conexpresiones
distantesen Altamira y El Cierro.

Segandociclo diversificado

:

El tramo final de la secuencia,que seprolongadesdelas primerasmanifestaciones
frías del Dryas 11(24) hastalas manifestacionesmásavanzadasdel Preboreal(28), se
correspondenuevamenteconun régimendiversificadode captura.Tras la etapade relativa
estabilidadquedefineel segmentointermediode la secuencia,hacialosprimerossíntomas
de enfriamientodel Dryas 11(24 base)se registraun cambiosustancialen el régimende
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captura,motivandola sustitucióndel escenariode plenaespecializaciónpor un escenario
netamentediversificado,puntode inflexión definitivo en la secuenciadel yacimientopues
nuncadespuésvuelvenarecuperarselas condicionesespecializadasde fasesprevias,salvo
brevesoscilacionespuntualesde difícil contextualización.

El registrono ofrecedetalle sobreel contextoprecisodel cambioen lascondiciones
de capturaa consecuenciade la incapacidadde unaestratigrafíamasiva(24) paradetectar
un procesode readaptacióntanbrevey posiblementerepentino,asícomoa la indefinición
del gradode diversidadcorrespondientea los nivelesanteriores(21/23),máximecuando
no existeparaesteúltimo tramounalocalizacióncronológicaprecisa.Lasestimacionesde
diversidadparaestosúltimos niveles(21-23)ofrecennotablesdisparidadesen funcióndel
métodode análisis,puessi las cifras estimadasa partir del NR no revelan diferencias
significativassobrelo previstoen nivelesprecedentes,manteniendounescenarionetamente
especializado,las cifras alternativassobre el NMI ofrece unadivergenciasustancialy
mantieneimplícitamente un incrementodel grado de diversidad.La contaminaciónde
materialesprocedentesde distintos niveles para la muestra21/23, sobre todo cuando
pudieranlocalizarseen diferentesepisodiosclimáticos,debierarestarrepresentatividada
susresultados,particularmentesobreel NMI.

Desdeesteúltima perspectiva,cualquieradelantodel punto de inflexión registrado
en el Dryas II hacia fasesanteriores(quizá en torno al Bólling) resultauna hipótesis
desaconsejablepueslos efectosdeagregacióndefragmentosenturbiacualquiervaloración
precisade la evolucióndel régimende capturas,sobretodo enrelaciónconel NMI. Con
los datosdisponiblesen la actualidad, la propuestamás acertadasitúa la reorientación
definitiva del régimende capturahaciael episodiofrío de Dryas II, medianteun proceso
de diversificación quepudieradiscurrir paralelamenteal avancede las condicionesfrías
y secaspropiasde los primerostramosdel segmento(24 base).
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Lasestimacionesde diversidadparael restode la secuenciano representancambios
sustancialesen el régimendiversificadode capturade ungulados,aun registrandoalgunas
levesoscilacionesrespectode las cifrascorrespondientesal Dryas II. La transiciónhacia
las fasesdel Aller0d apareceescasamentedefinida(25), al comprobarun fuertedescenso
delgradode diversidadcarentede cualquierrepresentatividadal resultarsimplementeuna
consecuenciadel restringidonúmerode fragmentosidentificadosy del inevitabledescenso
del gradode riquezataxonómica.Los primeroscómputosrepresentativosa este respecto
(26) garantizanla pervivenciade los proyectosdiversificados,aunquelos factoresde tan
ampliadiversidadhanvariadosustancialmenterespectode lo previstoen el episodiofrío
precedente.La evolucióndefinitiva del tramofinal de la secuenciagarantizabásicamente

el mantenimientodeun régimendiversificadoduranteel DryasIII (27), aunmanifestando
la posibilidadde ciertoscambiosen lasfasestransicionalesal Preboreal(28), un descenso
del gradode diversidaddesdeel NMI quecontrastaconla estabilidadmostradapor el NR.

En grandeslíneas, la sucesióndel régimende capturasimplícita en la secuenciade
La Riera se ajustaparticularmentebiena las normativasconvencionalesestablecidaspara
lasalternanciasentreespecializacióny diversificaciónenestudiosprevios.El elevadogrado
de resoluciónde la secuenciafacilita algunasclavesañadidasen la reconstrucciónprecisa
de las variacionesinternas,destacandola confirmaciónde un escenariocaracterizadopor

unaprogresivaespecializaciónconformeal discurrir asociadoa las industriassolutrenses
típicas(SolutrenseSuperior)y primerosavancesde desolutreanización,garantizandoasí
la consolidaciónplenade prácticasespecializadasenfasesmuyanterioresal Magdaleniense
Inferior. Los análisisde regresiónentreel gradode diversidady el tamañodel muestreo,

tantoen funciónde la riquezataxonómicadeespeciesherbívorascomode los respectivos
índicesde homogeneidad,aseguraenprimerainstanciaunarelaciónentreel progresohacia
la especializacióny el descensodel númerode fragmentoso individuos. No obstante,y en
segundainstancia,tomandoen consideraciónel volumenexcavado,la progresiónhaciala

especializacióntranscurrede forma paralelaal incrementode la densidadde materiales
óseos,otorgandoplenarepresentatividada la tendencia.
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Los escenariosde caza

La trayectoriaevolutivade lasestrategiasde cazade unguladosen la secuenciade
La Rierademuestraun perfil muy complejodondeseproduceunaalternanciade diversos
modosde selecciónde recursosde caza.Una simple aproximacióna partir del gradode
dominanciadel registrorevelatal variabilidad, unaalternanciaentreopcionesqueoscilan
desdeun modelode máximapolarización,caracterizadopor la concentraciónexclusivade
capturassobre unaespeciedeterminada,bastaun modeloeminentementemixto, definido
por la ausenciade concentraciónsignificativa sobre especiealguna.En estesentido, la
variedadde los modelosestratégicosconstituyeel correlatoa lasvariacionesreproducidas
en el régimende capturas,aportandoasíuna medidacorrelativade opcionesdestinadasa
lascapturasprioritariasde especiestan diversascomoEqaascaballas, Capra pyrenaica
y Cervaselaphas.Tratándosede unasecuenciacomplejade caráctermicroestratigráfico,
la ampliavariedadde las opcionesde capturarequiereun análisismáspormenorizado,una
exigenciajustificadaademáspor la calidad de unasmuestrasdisponiblescompuestaspor
un elevadonúmerode fragmentos,capacitadasparareducirel gradodevariaciónaleatoria
y ofreceuna lecturaprecisade los cambiosqueafectana las especiesmenosabundantes.

Laaplicacióndeanálisisdedistanciasofreceunaaproximaciónrealmenteconvincente

a las condicionesde variabilidaddel registroy a las líneasde variaciónimplícitas trasel
régimende capturas.A esterespecto,sehandesarrolladodos procedimientosde análisis
complementarios,conel propósitode disponerde un elementode comparacióneficazpara
el reconocimientode las distintasvariantestaxonómicas(fig.11.13; 11.14): el primer
procedimientocombinael método Ward y la distanciaeuclídeacuadrada;el segundo
combinaenlacemedio y distanciaeuclídeanormal. Enamboscasossehanconsideradolas
frecuenciasrelativascorrespondientesa las ochoespeciesde unguladosherbívorosapartir
del NMI, con objetode asimilarasí unaversiónde máximavariabilidaddel registro.
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Fig.1l.3. Análisis Cluster:La Riera.
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Fig.11.4. AnálisisCluster: La Riera.
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El distanciamientoentrelas muestrasquecomponenlasdistintasfasesconstituyeun
parámetrode las variacionesimplícitasy asípor tantode la estabilidadestratégicainterna
encadamodelo. En estesentido,los análisisde distanciasevidencianla máximavariación
de las estrategiasde cazaduranteel primertramode la secuencia,desdelas ocupaciones
del Laugeriehastainiciosdel Lascaux,amplio distanciamientoqueconfirmael carácterde
profundainestabilidaden la formulaciónde las estrategiasde cazaasimiladasa modelos
mixtos basadosen la diversidadde los objetivosde caza.

Los dendogramasobtenidospermitendistinguirtresnivelessucesivosdeanálisis.El
primernivel descifralos grandessistemasde selecciónde recursosde cazay constituyela
basede referenciaesencialen la delimitación de las opcionesestratégicasfundamentales.
El segundonivel carecede posibilidadesefectivasde inferenciay apenasañadematices
sobrelas lineasmaestrasde variacióndefinidasanteriormente.El tercernivel de análisis
facilita el estudiode detalle de las lineas delimitadasen el primernivel y constituyeun
instrumentode seriaciónineludibleen la segmentaciónde aquellosmodelosmásextensos
y vinculadosaunaprofundaestabilidad,justamenteaquellosrelacionadosconlosproyectos
estrictamenteespecializados.

En principio, los dosprocedimientosescogidosno revelandiferenciassustanciales

en la distribuciónde las muestrasseleccionadasa partir del primer nivel de análisis.El
cortecorrespondienteconfirmacuatroescenariosestratégicosbásicos,queconstituyenlas
baseselementalesencualquierdefiniciónde la variabilidadinternay la dinámicaevolutiva
en las conductasde selecciónde unguladosdel yacimiento.Los escenariosbásicospueden
caracterizarseagrossomodoapartirdel componentepredominante,guardandocorrelación
estrictacon los referentesde diversidadya analizados(tab.11.1). Desdeeste punto de
vista, puedenser diferenciadoscuatro estadiosbásicosen la variabilidad internade los
escenariosestratégicosde caza:
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1. Escenariosdiversificadosbasadosen el predominioalternodeEquuscaballas y Cen’as
elaphas,localizadoshaciael Wflrm III (1) y finalesdel Laugerie(2/3) respectivamente.

2. Escenariosdiversificadosbasadosenelpredominiode Caprapyrenaicadurantelas fases

del Inter Laugerie/Lascaux(4-6) y enel modelomixto CervuselaphaslCaprapyrenoica
impuestoen el Dryas II.

3. Escenariosdiversificadosbasadosen el predominiodeCervaselaphas,localizadoshacia
lascondicionesde máximaforestacióndel Allerod y Dryas III.

4. Escenariosespecializadosbasadosen la concentraciónabsolutasobre Cervuselaphus,

desdefinales del ínter Laugerie/Lascauxhastafinales del Bólling, no exentosde una
breveinterrupciónpropensaa unamoderadadiversificacióndel régimende capturasen
fasesavanzadasdel Lascaux (13-16). Su amplia extensióncronológicagarantizael
escenariode máximarepresentatividaddela seriey ofreceunamayorestabilidadinterna
(homogeneidadentremuestras)en comparacióncon los estadiosdiversificados.

El tercernivel deanálisisaumentala capacidadde inferenciasobrela escalaanterior
y vieneasía constituir la escalade análisismásadecuadaparaun estudiopormenorizado
de lascondicionesde variabilidadinterna,particularmenteen los escenariosespecializados
caracterizadospor elevadosíndicesde Cervaselaphas.Estaescalade análisisdemuestra
el gradode variacióninternaentreescenariosespecializadosy escenariosdiversificados,
de forma que la relativahomogeneidadde los gruposasociadosa supuestosespecializados

contrastaconla profundadisimilaridadentreaquellasotrasmuestrasasociadasaproyectos
diversificados.En estesentido,unaaproximacióna la variabilidadde estaúltima seriea
partir del métodoWard (distanciaeuclídeacuadrada)diferenciatresunidadesbásicascon
un marcadoreferenteindustrial, en funcióndel índiceproporcionalentre Cen’¿¿selaphas
y Capra pyrenoica. Desdeeste dimensiónpuedenreconocersetres estadiosprogresivos
esenciales,del siguientemodo:
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1. Lasprimerasversionesespecializadasen la secuencia,correspondientesa lasprimeras
variantesde concentraciónde capturassobreCervuselaphas(7-10), estánlocalizadas
a finalesdel ínterLaugerie/Lascauxy primerasfasesdel Lascaux,asociadasavariantes

industrialessolutrensesavanzadas(Desolutreanización).

2. Los avancesespecializadosde finalesdel Lascaux(13-16)experimentanun moderado
retrocesodel índice de capturassobre Cervaselaphasy ofrecenasí unbreveintervalo
propensoa la reincorporaciónde especiesdesaparecidasdurantela etapade progresiva

especializacióndel régimende capturas.

3. Lasversionesmásavanzadasde los escenariosespecializados,localizadasbásicamente
en el transcursodel Dryas1(17-20),coincidiendoconlos instrumentalesmgdalenienses
de dorso,ofrecenel índice de concentraciónde Cervaselaphusmáselevadoen todala

secuencia.El índicede Caprapyrenaicaresultaalgo superioral baremoglobal de esta
mismaespecieen el primerescenarioespecializadoestablecido.
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Las variantesiniciales <Lauperie

)

Lasconductasde selecciónde recursosde cazacorrespondientesalasprimerasfases

de ocupacióndel yacimiento, localizadasen el transcursodel Laugerie(1-2/3),ofrecenun
modelomixto ajenoa concentraciónsignificativa algunade las capturassobreespecieen
particular.La aperturaextensadel abanicode especiesrecurreal Eqauscaballuscomoel
objetivo de capturamásfrecuente,incorporandoademáscapturasalgo menoshabituales
de Caprapyrenaica,Cervuselaphasy Bosprimigenius(Bisonpriscus).Los rasgosbásicos
que definenel esquemacompositivose resumenen los siguientespuntos:

Lasfrecuenciasde Equascaballasresultanserlasmáselevadasde las reconocidaspara

esta especieen la totalidadde la secuencia,constituyendoel criterios diferenciador
básicorespectode las fórmulas de cazaregistradasduranteel restode la secuencia.

Las frecuenciasde Bosprimigenias(Bisonpriscus) sonmuy superioresa lasprevistas

en el restode la secuencia,líneasde actuaciónsimilaresa lasestablecidasparael Equas

caballas.

- Lasfrecuenciasde Caprapyrenaicasonmoderadas,próximasa lasprevistasparaesta

especieen escenariosespecializadosde máxima captura de Cervas el.aphus. Tal
proximidadcontrastacon la profundadivergenciaentrelos índicesdel Laugerie y el

restode la secuenciaparaotrasespecies(Equascaballus, Bos/Bisonpriscusy Cervas
elaphus).

• Lasfrecuenciasde Cervuse¡aphassonnetamenteinferioresalasprevistasen cualquier
punto de la secuencia.Los mínimos se prolonganhastael ínter Laugerie/Lascaux,
particularizandoasíel escenariode capturasimpuestoen el episodiofrío respectodel
restode la secuencia.
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Fig.11.6.Distribuciónde frecuenciastaxonómicas:La Riera1
•NR QNM¡

Nota: Lossubindicesinscritosapiedelos uáflcossobrela distribución taxonómica de unguladosde La

Rierahacenreferenciaa lasvariantesevolutivasdescritaspor el ModeloEstratégicoBásicodedicha
serie: véase atal efectofig. 11.17: “Principios Estructurales de Variabilidad Interna”.
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El dominio Canra nvrenaica(ínter Lau~erie/Lascaux

)

El clímax del episodiofrío del ínter Laugerie/Lascaux(4-6) mantieneun modelo
mixto de capturas,que sigue apostandopor unaconcentraciónsignificativa sobre una
especiedeterminadaaúnapesarde unamanifiestatendenciaala restricciónde las opciones
decazarespectode la fasesinmediatamenteprecedentes.El esquemaorganizativoasociado
contemplaala Caprapyrenaicacomoprincipal objetivode captura,incorporandoademás
capturasfrecuentesde Cervaselaphusy esporádicasde Equascaballas. En conjunto, se
presentacomoun agrupamientode escasahomogeneidad,demostrandounavariabilidad
internamuy acusadaentrenivelesconsecutivos,resultadode una inestabilidadconstante
de las conductasdevariaciónacordeconunatendenciaprogresivadecambio.En cualquier
caso, la planificaciónheredaalgunosde los criteriosesencialesde la faseanteriorpor el
carácterde progresióncontinuada.Los rasgosbásicosque definenestetramo son:

Las frecuenciasde Capra pyrenaicaresultarser las máselevadasparaestaespecieen

la totalidadde la secuencia.De forma particular, las frecuenciasmáximasse localizan
en las primerasversionesfrías (5-6), dandolugar ocasionalmentea un régimende
capturasmoderadamenteespecializadoa partir del NMI (5)

Lasproporcionesde Cervuselaphusresultanmoderadas.Sedetectaun leve incremento

de sus índicessobre lo dispuestoa finales del Laugerie auncuandotodavía siguen
siendomuy inferioresa lo estimadoen todo el segmentoposteriorde la secuencia.

• Lasproporcionesde Equascaballus resultanmoderadas,registrandoasí un descenso
sustancialsobre lo estimadoa finales del Laugerie por la que pierde su posición
dominante.Lascifrascalculadassobreel NMI todavíaconcedena la especieun índice
relativamenteapreciablesobre el consignadoen fasesmásavanzadasdel episodio,
conformándosecomoestadiotransicionalprevio a su desaparicióndel registro.
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Fig.11.7. Distribución de frecuenciastaxonómicas:La Riera2 -

•NR ~

El reconocimientode la dinámicaevolutivaimplícitaen la transiciónentreLaugerie
e ínter Laugerie/Lascauxjustifica un escenariode cambiode las estrategiasde caza,en
virtud del abandonode capturaprioritarias de Eqauscaballaspor capturasselectivasde
Capra pyrenaica.La faseen cuestiónpuedeinterpretarsecomoun ciclo puntualajustado
a las fasesmayor enfriamientoclimático del ínter Laugerie/Lascaux,otorgandoasí a los
cambiosun referenteclimáticopreciso,pudiendoenúltimo términorepresentarestrategias
deadaptaciónmedioambiental,considerandola particularidadde la concepciónestratégica

de aprovechamientode recursossobreel restode la secuencia.
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El dominio especializadoCervuselanhas

(del ínter Laugerie/Lascauxavanzadoal ¿Bólling7

)

Hacia las fasesmásavanzadasdel episodiofrío del ínter LaugeriefLascaux(7-8)
se detectanlos primeros síntomasde un modelo de seleccióncaracterizadopor capturas
intensivasy recurrentesde Cervaselaphas,constituyendoel punto inicial de unaamplia
fasecaracterizadapor la selecciónde estaespeciecomorecursoprioritario de caza. Los
análisispermitendiferenciartres intervalosenel transcursode tan amplio segmento,cuya
periodizaciónrespondea la proporcionalidadentreCervaselaphusy Caprapyrenaicay

ala contribuciónalternativade aquellosotroscomponentesvinculadosaestrategiasde tipo
oportunista.Elprimerestadiopuedeasimilarseaunafaseestrictamentetransicional,previa
a la confirmacióndefinitiva de los escenariosespecializadosbasadoen el predominiode
Cervuselaphus.El segundoestadiopuedeasociarsea lasprimerasversionesespecializadas,
asimilablesen grandeslíneasconel intervalo solutrenseen desolutreanización.El tercer
estadioconstituyeun modeloespecializadoasimilableal intervalo magdalenienseinferior.
Desdeuna perspectivamásdetallada,el procesode cambio implícito en cadauna de las

fasescitadascontemplalas siguientesparticularidades:

(1) Lasprimerasevidenciasinequívocasdepreocupaciónporel desarrollodeestrategias

de intensificaciónde capturasde Cervuselaphasse detectanhaciael postclimaxdel ínter
Laugerie/Lascaux(7-8). Las muestrasrevelanla elecciónde Cervaselaphascomoobjetivo
prioritario de captura,peromanteniendotodavíaíndicessustancialesde Caprapyrenaica.

Lasproporcionesde estaúltima especieresultansustancialmenteinferioresa las previstas
enel escenarioanteriorperotodavíaapreciablesparaevitarla configuracióndeun régimen
marcadamentepolarizadoen unasolaespecie.Se reconocencapturasoportunistasdeEquas

caballasy Capreolascapreolas,incorporándoseen las muestrasmásampliasejemplares
esporádicosde Rupicaprarupicapra y Bosprimigenias(Bisonpriscas).
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El diseñodeestemodelosolutrenseratifica unaestructuraciónbásicade las constantes

de cazaidóneacomopuntode referenciaparaotrasseriescantábricascontemporáneaspor
la elevadafiabilidadestadísticaqueconcedeel elevadonúmerodefragmentos.Entérminos
comparados,la distribución de frecuenciascorrespondienteno resulta suficientepara
asegurarun modelode máximaespecializacióny confirmaunacontribuciónproporcional
significativa de las especiesdependientesde capturasoportunistaso esporádicas.

La interrupciónaparentedelescenarioespecializadohacialasfasesfinalesdel Lascaux,
bajoconvencionesindustrialessolutrensesmuy tardías,ofreceunanuevadimensiónde la
dinámicaconvencional,propensaaconsiderarimplícitamenteun continuismoespecializado
entre fasessolutrensesy magdalenienses.La repentinadiversificacióndel régimende
capturahaciasusfasesmasavanzadas(13-16)representatansólounamodificaciónparcial
del escenarioanteriorpuessu trasfondomantieneinalterableslas líneasprecedentesdel
modelo y cuyaexpresiónsólo resultaposibleen función del NMI, pueslas estimaciones
sobreel NR no revelancambioalgunoen las frecuenciasde los componentesbásicos.La
incorporaciónde capturasoportunistassobreunguladosdegrantalla,Eqauscaballasy Bbs

primigenias(Bisonpriscas), constituyeel rasgoespecíficoquemotiva tal diversificación,
respondiendopor tantoal incrementodel perfil de riquezataxonómicaa partir del NMI.
En la actualidad,unavaloraciónen tal sentidosólo seadvierteen La Rierapuesninguna
seriealternativadel Lascauxofreceposibilidadesparaunperfil evolutivoapequeñaescala.

(3) Duranteel intervalocronológicoasociadoa instrumentalesdel MagdalenienseInferior,
el Cervuselaphasse mantienecomoprincipal objetivo de caza. El modelo se caracteriza
porunasfrecuenciasde Caprapyrenaicalevementesuperioresa lasprevistasenel anterior
escenarioespecializadoy por unacontribucióninferior del restode especiesqueprovoca
un descensoglobal de las prácticasde carácteroportunistay unamayorconcentraciónen
las especiespredominantesdel registro.Estosson los principalespuntosa consideraren
la caracterizacióndel segmentofrío:
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Fig.11.9. Distribuciónde frecuenciastaxonómicas:La Riera
•NR •NMI

Las frecuenciasde Cervaselaphasrepresentanlas cotasmáselevadasparala especie
en toda la secuenciareconocida.En términos generales,los índicesde la especie
resultanmoderadamentesuperioresa los previstosen el Lascaux, si bien unaescala
másdetalladarestringeestacircunstanciaalos niveles19-20.Así, aunadmitiendouna
máxima intensidadde capturasde Cervaselaphasen los escenariosasociadosa
equipamientosmagdalenienses,noesmenoscierto quecotasidénticassealcanzanya
en aquellosescenariosasociadosa equipamientossolutrenses.

Las frecuenciasde Capra pyrenoica representanlas tasasmáselevadasparaesta

especieen los escenariosespecializadosorientadoshacia capturassistemáticasde

Cervaselaphas.
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Lasfrecuenciasde Equascaballussugierenlas menorestasascifradasparatal especie

en toda la secuencia.La presenciade Capreoluscapreolusy Rupicaprarupicapra
resultaesporádicay ocasional,detectíndoseen momentosavanzadosbajo frecuencias
escasamentesignificativas(19-20).

En la actualidadresultaimposibledeterminarconprecisiónlas fasesasociadasa los
complejosindustrialesdel MagdalenienseMedio, puesla muestracorrespondiente(21/23)
no ofrecegarantías,si bien las alteracionesobservadassobre las fasesprecedentesen el
cuadrode frecuenciasdel NMI exigen algunosbrevescomentarios.Estasmodificaciones
registrandescensosparalelosde lasfrecuenciasde Cervuselaphusy Caprapyrenaica,que
sitúala segundaespecieen los mínimosprevistosdesdela basede la secuencia.De forma
paralelase registraun incrementode componentesvinculadosa estrategiasoportunistas,
particularmentede Capreoluscapreolus,que sitúaa la especieen los máximosprevistos

desdeinicios de la secuencia,y un incrementomoderadodeEquascaballas,querepresenta
la proporciónmásimportantede la especiedesdesu incorporaciónenescenariosorientadas
haciael Cervuselaphus.Lasdificultadesparaunadeterminaciónprecisade los horizontes
cronológicosdeesteúltimo segmentoy la agregaciónde materialesprocedentesdediversas
unidadesdeposicionalescondistintaambientaciónclimática(21/23)dificulta unaadecuada
aproximacióna los cambiosacontecidos,queparecenresultarsin embargoconsecuencia
de un incrementode la esferade capturasoportunistas.En estesentido,las relacionescon
la probabilidadde encuentrospudieraconstituirun factor fundamentalde cambio,acorde
conla densidadde las poblacionesanimalesen el territorio. No envano, el incrementode
lasfrecuenciasde Capreoluscapreoluspudierarelacionarseconlasevidenciasde mejoría

climática, circunstanciaprevisible contandocon la mayorcontribuciónde la especieen
episodiosrelativamentehúmedosde estamismasecuencía.
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El dominio diversificadoCervuselanhus/Canranvrenaica(Dryas II’

>

Durante el enfriamiento climático del Dryas II, correspondientea los instrumentales
del MagdalenienseSuperior Final, se apreciauna ruptura de las basesorganizativas
estipuladasdesdecomienzosdel Lascaux.En estaocasiónse seleccionaun modelo mixto
de cazabasadoen la equiparaciónproporcionalentreCervuselaphusy Caprapyrenaica,

opción de evidentessimilitudesconel modelo impuestoen lasocupacionesfrías del Inter
Laugerie/Lascaux,aunqueel indicede estaúltimaespecieresultasustancialmenteinferior
a la previstaenaquel episodio,no lograndodesvincularal Cervuselaphuscomoobjetivo
prioritariode caza.La distribuciónde frecuenciasparalas restantesespeciesidentificadas
resultasimilar ala reconocidaenel agregadoprecedente(21/23):abundanciade Capreola<s

capreolasy unapresenciamoderada
de Equascaballas, asumiendoasí la

Nr. 24 herencia de las fórmulasasociativas
anteriores.Enestaocasión,el ascenso

k,Innt. del gradodediversidadque origina la
Ropi~nz,. notablediversificacióndel régimende

Copra;. capturasobedecea la intensificación
selectivatanto de capturasde Capra

Cena, e.
pyrenoicasobreCervuselaphuscomo

c’opreo¡as e.
de la contribuciónglobal de capturas

Equus e.
de carácteroportunistay esporádico

¡osp. <E/son;.)
sobreotrasespecies.La apariciónde

5,,:.

Rafinger ¡<¿randas constituye una
_____________________ clavemuy significativapor cuantosu

0 20 40 60 80 100 presenciaen la secuenciaseencuentra

sumamenterestringiday bienpudiera

Fig.11.10. Distribución frecuenciastaxonómicas: considerarsecomodefinidorclimático
La Riera6 U NR de primerrango.
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El dominio diversificadoCervuselanhas(Aller0d y Dryas III

)

Desdelas primerasevidenciasde atemperamientodel Allerod, coincidiendocon la
apariciónde losprimerosconjuntosazilienses,seconsolidaun nuevomodelode selección
basadoen la recuperacióndel Cervuselaphuscomoel objetivodestacadode captura,una
nuevapuestaenprácticadel modeloestablecidoen el segmentointermediode la secuencia,

aunqueen estaocasiónseapreciamenor intensidadde capturade la especiefrente a un
incrementocorrelativodel índiceglobalde capturasoportunistas.El modeloasíestablecido
perviveduranteel segmentofinal de la secuencia,hastael episodiotempladodel Preboreal
(28), no sin ciertasvariacionesy oscilacionesqueanuncianla ausenciadeunaarticulación
estableen las estrategiasoportunistasmásallá de algunastrazasgenéricas.En términos
generales,los esquemasasociativostiendena la concentraciónde lascapturasoportunistas
sobre Capra pyrenaicay Capreoluscapreolus, integrandoen menormedidaRapicapra
rupicapra. El tramo final de la secuencia,asignadoa la segundamitad del Dryas III,
amplíasustancialmenteel abanicode especiesobjeto de capturasoportunistasmediantela
incorporaciónde Capreoluscapreolas,Bosprimigenias(Bisonpriscas),Caprapyrenaica,
Susscrophay Rupicaprarupicapra.

(1) Las frecuenciasde Cervuselaphusen la únicamuestrafidedignaasociadaal clímax
del episodio del Allerod (26) resultaninferioresa las establecidasen los escenariosde
máximaespecialización.En ningúnpuntode la secuenciarestantevuelvena recuperarse
los índiceshabidosen segmentosanteriores,aúna pesarde algunoslevesrepuntesa favor
de la especializacióndel régimenhaciael episodiosiguiente.El globalquerepresentanlas

estrategiasde carácteroportunistaresultasuperioral previsto en cualquierpunto de la
secuenciacaracterizadopor un predominiode Cervuselaphas.Los rasgosesencialesdel
modeloestratégicodel episodio se resumenen los siguientespuntos:
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Lasfrecuenciasde Capra pyrenaicarepresentanunarestricciónacusadarespectode

la fase fría anterior, asumiendoíndicesligeramenteinferioresa lo previsto en los
escenariosespecializados,primer síntoma de una recesiónque se agudizaen el
episodiosiguiente.

Lasfrecuenciasde Capreolascapreolusresultansuperioresa lasregistradaspanesta

especieen la faseanteriorpuesno en vano, representanlas máximastasasde captura
en toda la secuencia,desplazandoa la Capra pyrenaicacomo principal objetivo
oportunista.

Las frecuenciasdeRupicaprarupicapra seaproximana las previstasparala especie
en el episodio frío precedente,representandoen términos generalesun índice
relativamentemoderadode capturas.

Las frecuenciasde Eqauscaballas coincidencon las cifras halladasen el episodio

anterior, representandoentérminosgeneralesunatasamoderada,ligeramenteinferior
a los máximos(14-15)obtenidosen los escenariosespecializados

La reincorporaciónde Susscrophaen frecuenciassimilaresa las cifradasen fases

previasal episodio frío precedente(único referenteanterior para la especieen la
secuencia).

(2) Lasmuestrasasociadasal episodiodel DryasIII confirmannuevamentela inferioridad
de las frecuenciasde Cervuselaphusrespectode las dispuestasen escenariosde máxima
especialización.El índice global que representanlas estrategiasde carácteroportunista
resultatambiénsuperioral previstoen cualquierpuntode la secuenciaprecedenteadscrito
al predominiode Cervaselaphas,garantizandola continuidadde los criteriosbásicosdel
Allerod, auncontemplandociertasmodificacionesenla esferade capturasoportunistas.El
perfil evolutivo difiere en función del métodode análisis, revelandodistintastendencias
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y oscilacionesquedificultan unalecturahomogéneade lasmodificaciones.En principio,
Capreoluscapreolusy Rupicaprarupicapra constituyenlos componentesmásnumerosos
entrelas especiesmenosrepresentativas,confirmándosecomoobjetivospreferentesen el
marcode estrategiasoportunistasy ampliandoel cuadrorestrictivosobrela primeraespecie
del episodioprecedente.Lasfrecuenciasde los grandesunguladosrevelanvariacionesmuy
apreciableshacia finales del episodio, básicamenteun fuerte incrementode los grandes
bóvidosen el tramo final del episodio (convirtiéndoseen el segundocomponentetrasel
Cervas elaphus, tras su escasarepresentatividaden el tramo inicial) y la desaparición
correlativade Equascaballus, factoresque ocasionanunareorientaciónsustancialdel
marcode lasestrategiasoportunistasa finalesdel episodio.
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Principios estructurales de variabilidad interna

La secuenciade La Rieraresultaespecialmenteeficaz paraun reconocimientode la
evolución de las estrategiasde cazaen la región cantábrica,aportandoalgunasclaves
esencialesparaunaconceptualizaciónidóneadeescenariosconvencionales,particularmente

de los proyectosespecializadossobreCervuselaphusy la proyeccionesdiversificadasque
se formalizanbajo escenariosde capturasintensivassobre Caprapyrenaica. La sucesión
ofrecidaporun perfil sedimentariode caráctercontinuistaconelevadogradode resolución

facilita la lecturade la dinámicaevolutiva implícita y la definiciónpormenorizadade los
parámetrosqueintervienenen la variabilidadinterna.En estecontexto,el reconocimiento
de lasdiscontinuidadesy nivelesde equilibrioen la sucesiónde losescenariosestratégicos
definidosconstituyela basede unapropuestaprogramáticaesencialparala reconstrucción

actual de las modificacionesadaptativasen las conductasde caza.

La lecturade lassucesivasmodificacionesquetranscurrenenla secuenciaofreceunas
líneasmaestrasbásicas,biendefinidaspor la homogeneidadde las tendenciasderivadasde
los distintosprocediniientosde análisis.Una aproximacióna la variabilidadimplícita en
el transcursode la secuenciaa partir de lasmatricesde correlación(r de Sperman)que se

correspondenconlosanálisisde regresiónapartir de lasochoespeciesde unguladosobjeto
de análisis,tantoen funcióndel NR comodel NMI (tab.11.2) aportaunaperspectivamuy
eficazde las variablesde cambiocondospropósitosesenciales:establecerlascorrelaciones
básicasquecaracterizanla dinámicaevolutiva(intensidadde la correlación-coeficienter)
y reconocerla representatividadde esascorrelacionesduranteel transcursode la secuencia
(en funcióndelcoeficientede determinaciónr2). Estaúltimacircunstanciadesvelavariables
de cambiocontinuadasen lugarde la constanciaen los rasgosde variaciónyademostradas
en secuenciasde granescalacomoCuevaMorin o El Castillo, síntomade la configuración
específicaimplícita en la dinámicade lassecuenciasen función de la latitud del recorrido
estratigráfico.
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Número dc Fragmento. (NR)

C.c. C.p.

C.c. 1.0000

C.;. -.7181

Ce. .0362 .3520

Rs. .1567 .3045

E.e. -.6803 .0354

E.;. -.4648 -.1688

R.r. .1551 .2291

S.s. .0545 -.3672

C.c. R.r. E.e.

I.0~

.2550 1.0000

.0041 .0574

.4511 .0118 .7446

.0136 .0376 .0519

.6745 .4665 .0644

Sp.

1.0000

-.0917

.5735

R.t.

1.0000
.0674

S.s.

l.~

Vahcfltico<Idesv.. .05) — +6-.3443 Vakrcrltioo(2dtsv., .05) — +1.4034

Número Mínimo de IndIviójos (¡<MI)

Ce. C.p. C.c. Rs. F.c. Sp. RL S.á.

C?e~ 1.0000
C.p. .5448

C.c. .1061 -.4194
Ra. .1010 .4553 .1915
F.c. -.7815 .2556 .3153 -.1825 1.0000
E.;. .4383 -.0389 -.2946 .0349 .3929
F.c. -.1623 .0221 .1823 .0905 .0333 -1AM 1.0000
S.s. .0095 -.5099 .3408 .2086 -.0853 .2340 .3036 l.~

Vu1«cdtico(l &ii~. .05) - + 6-3443 Valor crítIco (2 dciv., .05) — +/- .4034

Tab. 11.2. Matrices de correlación sobre las especiesde ungulados reconocidasen

La Riera.

(No m indu>c lamucm del nhci 1, cocol prqdátode cúccer un. pcrwsect. más adecuade de los ¡neo. implldw. en la cadencias caidnuifh del prImer rgmemo
de la uncuencia).
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Cualquiervaloraciónde resultadosdesdeestosprocedimientosdebeconsiderarsecon
precaución,teniendoen cuentael amplio discurriren unasecuenciade extensalatitud, con
variantesprobablesen asociacionesy por tanto en los parámetrosde variabilidad. Los
perfilesevolutivos de las frecuenciasrelativaspara Cervaselaphusy Copra pyrenaica
ofrecencorrelacionesde distinto signo, de forma quecualquierajuste lineal entreambos

componentessimplifica las relacionesy pudieraofrecer una imagen distorsionadadel
procesoevolutivo. Las divergenciasmetodológicasentrelas estimacionesderivadasde los
diferentesprocedimientosde análisis puedenapreciarseen las respectivasmatricesde
correlación,demostrandolas diferentesposibilidadesde interpretacióndel registro.

Los parámetrosbásicosqueconcentranla variabilidadde la dinámicaevolutivapara
todala secuencia,a partir del NR, segúnlasestimacionesdeplenasignificaciónestadística
sobreel segundovalor crítico (2 desv., .05) descubrela correlaciónEquascaballas/Ros

primigeniuscomoparámetroesencialde variacióninterna(r:.7446)y la oposiciónCervus

elaphus¡Capra pyrenaicacomo parámetrocomplementariomás destacado(r:-.7181).
Otrosparámetrosaconsiderarson: la correlaciónnegativaCervaselaphas/Equuscaballas

y la correlaciónpositiva Capreoluscapreolus/Susscropha(r: .60), si bien en estoscasos
los efectosde correlaciónestínrestringidosde factoatramosparcialesde la secuencia.

La matriz obtenidaa partir del NMI ofrece ciertasvariacionessobrelo previsto
anteriormente.La oposiciónCervaselaphas/Eqauscaballus (r:-.7815) seconvierteen el
factor clave en la dinámicaevolutivade la secuencia.Las correlacionesnegativasCervas
elaphus/Caprapyrenaica(r: -.5448)y CoprapyrenaicalSusscropha(r: -.5099)confirman
parametrosalternativosde interpretacióndel registro.Otrosparámetrosa considerarson
las correlacionesnegativas: Sus scropha/Caprapyrenaica,Rupicapra rapicapra/Capra

pyrenaica,Cervuselophus/Bosprimigenias(Bisonpriscus)y Capreoluscapreolus/Capra
pyrenaica,cuyamedidade efectividadaparecede faca,limitadaacienotramosparciales
de la secuencia.
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Las divergenciasempíricasapreciadasen las respectivasmatricesde correlación
advierten sobre las diferentesposibilidadesde interpretacióndel registro. El análisis
comparadode las resultantespropiciadaspor los dosprocedimientosde análisisevidencia
ciertasdificultadesparaobtenerunosparámetrosdedefinición relativamentehomogéneos,
de acuerdocon las diferentes sensibilidadeshacia el grado de concentraciónde las
frecuenciasderivadasde cadaprocedimiento.En tal sentido,unacontrastaciónevidencia

algunoscriteriosútiles parareconocerla variabilidadimplícita en el registroreconocido:

o El cuadrode correlacionessignificativassobreel NMI resultabastantemássimpleque

el obtenidosobreel NR. La mayoríade correlacionesaparecencentradasen torno al
Cervuselaphasy Caprapyrenaica,que por su presenciacontinuaday constantea lo
largode la secuenciay por su representacióndominantesobreel restode las especies
debieranser reconocidascomoelementosbásicosen la dinámicaevolutiva.

Loscuadrosextraídosdeambosprocedimientosevidenciancomocomponentesbásicos
de variaciónlas asociacionesCervuselaphus/Caprapyrenaica,Cervuselaphus/Equus

caballasy Cervaselaphus/Bosprimigenias(Bisonpriscus). Endefinitiva, el NMI no
contemplacorrelacionessignificativassobreaquelloscomponentesmenosabundantes
auncuandomaximizasu contribuciónproporcionalfrente a lasespeciesdominantes,
causandoasí la desapariciónde las correlacionescreadasa partir del NR sobreRos

primigenius (Bisonpriscas)y Sasscropha.

o El cuadroobtenidodel NMI no desarrollacorrelacionespositivasestadisticamente

significativas.Así, la correlaciónprevistaa partirdel NR entreEquascaballusy Ros
primigenius(Bisonpriscas),combinaciónmásimportanteen la matriz de correlación
dispuesta,desaparecetraslasconsideracionessobreel NMI, dondetal relaciónparece
resultarineficazcomoparámetrointerno de variación.
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o Los coeficientesde significaciónestadísticaderivadosdel NMI resultaninferioresa

los obtenidassobreel NR. Estecriterio noesajenoa la simplificacióndel cuadrode
correlaciones,causadopor la sobreestimaciónde las frecuenciasde representaciónde
lasespeciesmenosrepresentativasa travésdel NMI. Entodocaso,esteprocedimiento
otorgamásrelevanciaa la oposiciónentreEqaascaballasy Cervuselaphas,queacaba
porconvertirseen el principal factordecovariaciónparael transcursode la secuencia.

Los resultadosde los análisis de regresióncontemplanajusteslineales, versión
analíticaque conlíevaunaconcepciónde la dinámicaevolutiva implícita en la secuencia

enfunciónde tendenciasconstantes.Noobstante,unajustelineal noconstituyeciertamente
unasoluciónidóneapor cuantorepresentade simplificaciónen los esquemasdevariación,
queanulala posibilidadde unadinámicaevolutivamáscompleja,propensaa los perfiles
cíclicos recurrenteso variacionesen los parámetrosde modificación adaptativa. La

evoluciónde lasfrecuenciaspor especiesdemuestrala solvenciadeciertasasociacionesen
segmentosparcialesde la secuencia,carentesde cualquiersignificaciónestadísticaen los
análisisde regresiónsobre la totalidad de la secuencia.Asumiendolos parámetrosde
variabilidadesencialesen la conformaciónde las matricesde correlación,básicamenteen
tornoa las relacionesCervaselaphas/Eqaascaballasy Cervuselaphas/Caprapyrenaica,
lasvariacionesqueafectana los ajustesseexpresannítidamenteenlosanálisisde residuos:

1. Los diagramasresidualescorrespondientesa la correlaciónentreCervus elaphusy

Equuscaballus (fig. 11.12)descubrela versatilidaddel ajusteexponencialrespectode un
simpleajustelinealenambosprocedimientoscomoexponentemásidóneoparaun perfecto
reconocimientode la variaciónimplícita. La incapacidadde la regresiónlineal sepercibe
nítidamenteen el escasoajustede algunasmuestras,tal comosederiva de la posicióndel
nivel inferior 2/3, muy sobreestimadafrente a los restantesniveles de la secuencia.Este
desajusteconfirmala profundadisparidadentre los elevadosíndicesde Eqauscaballus
registradosen la basede la secuenciaysusproporcionesresidualesposteriores(fig.11.13).
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2. Los diagramasresidualesparala correlaciónentreCervuselaphusy Capra pyrenaica

a partir del NR (fig. 11.15.) demuestrantambiénla validezde un ajuste exponencialpara
algunossegmentosde la secuencia.La sucesiónresidualdesacreditala relaciónlineal como
ajustemásidóneo,al sobreestimarlos nivelesinicialesde la secuenciarespectode la línea
de regresióne infravalorarsus nivelesfinales. Se reafirmaasí un acusadoproblemade
linealidad,que en última instanciadesacreditala tendenciade largo píazofrente a una
fórmulaexponencial(polinónuicade relacióncúbica).

3. La sucesiónresidualparala correlaciónentreCervuselaphasy Caprapyrenaicaapartir
del NMI revelaun problemade linealidadaúnmásacusadoque el diseñadoa travésdel
NR (fig. 11. 15b). El ajustelineal no aportaunaversiónadecuadade laslineasdevariación
habiendode recurrir a las posibilidadesde un curva exponencial(relaciónpolinómica
bidimensionalcuártica) que conformaimplícitamente una dinámicaevolutiva en ciclos
recurrentes.Estaúltima versiónpermiteestablecertresfasesconsecutivas,deacuerdocon
las condicionesde estabilidadde los dos componentes.El primer segmentoaparece
caracterizadopor el incrementoprogresivode las frecuenciasde Cervuselaphassobre
Cabra pyrenaica (2-li), que se correspondecon la tendencia analizadahacia la
especializacióndel régimende capturasmediantela intensificaciónde capturasde Cervas

el-aphus. El segundosegmentoaparececaracterizadopor la estabilidadde las frecuencias

de amboscomponentes(12-20), demostrandoasí la permanenciadel dominio Cervus
elaphusadquiridoanteriormente.Lasresultantessobreel NMI planteanunciclo alternativo
en el segmentointermedio de este segundoestadio, marcadopor una recuperación
moderadade la Caprapyrenaica.El tercersegmento(21-28)aparececaracterizadopor la
regresióndefinitiva de la aquellaúltima especie.

Lasregresioneslinealesproporcionanunaimagendistorsionadade la relaciónentre
Cervaselaphusy Capra pyrenaica,componentesbásicosdel registrofaunístico,puesuna
concepciónlineal favorableatendenciassostenidastienesentidoen segmentosrestringidos
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perocarecede validez en unaescalarelativamenteamplia y prolongadacomoLa Riera.
Deesteforma, la dinámicaevolutivaadmitecomolecturamásidóneaunasucesióncíclica,
dondela relaciónentreCervuselaphusy Coprapyrenaicaconstituyeel factorprincipal de
variación,aunqueno exentodeotrosparámetrosclavesen determinadossegmentos,como
la relaciónentreCervuselaphusy Equascaballas. Losanálisisque figuranmásadelante
tratanestasrelacionescon más detalle y establecenlas relacionesqueexistenentre los
diversoscomponentesen funciónde los ciclos y tendenciasespecíficos.

Unaaproximacióncomplementariaa la variabilidadinternade la secuenciadesde
unaperspectivacontinuistapuedepercibirsetras la aplicaciónde un métodoexploratorio
de datos,un AnálisisFactorial de Correspondencias(Foucart),a partir de las frecuencias
relativasparalas ochoespeciesde unguladosobjetode estudio.Suaplicaciónen función
de lasestimacionessobreel NMI ofreceunaperspectivapropensaala máximavariabilidad

posibledel registro(siendovariableslas especiesde unguladosy casoslasmuestras).Se
partede unamatrizde datosde24 x 8, tablade frecuenciasdondelas filas secorresponden
conlas muestrasy lascolumnasconlasespeciesde unguladosherbívoros.La distribución
de los dos primerosejes (tab.11.3)aportaunasoluciónbidimensionalbajo los siguientes
presupuestos:

- El primercomponente(40% de la varianzaaprox.)estáasociadoaEquuscaballasy Ros

primigenius (Bison priscus), variables con peso netamentesuperior al resto. La
asociaciónasumela oposicióndel Equascaballus, Bosprimigenius (Bisonpriscus) y

Copra pyrenaicafrente al restode componentes.Se trata de unanuevaversiónde la
oposiciónreconocidaentrelos regímenesdiversificadosde inicios de la secuenciay los
regímenesespecializados(incluso diversificadosasociadosal Cervuselaphascomo
componentepredominante)quedeterminanel restode aquella.
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- El segundocomponente(20% de la varianza)apareceasociadopreferentementea Sus

scrophay en menormedidaa Rafingertarandusy Rosprimigenias(Bisonpriscas).El
esquemarepresentala oposiciónentreel conjuntoformadopor Cervuselaphusy Capra

pyrenaicay los restantecomponentes,ofreciendocomoparámetrosignificativo a este
respectoel incrementoparticulardeSusscrophaque,asociadoaladiversificaciónsobre
el conjuntoglobalde capturasoportunistas,caracterizael tramofinal de la secuencia.

Tabla 11.3. Análisis factorial de Correspondencias:contribución a la inercia total.

VectorespropiosContribución a la Inercia
Total

1. Cen’uselaphus -.5490698 .1229009 .2557867
2. Caprapyrenaica .4732791 .9409164 -.3756002

1. 39.39341% 3. Capreoluscapreolus -.9464518 -1.1512540 -.9854354
2. 20.23542% 4. Rupicaprarupicapra -.5018481 -1.0304290 .8336800
3. 15.76981% 5. Equuscaballus 28638380 -.4936464 -.6248558

6. RosA(Bisonp). 2.0682220 -2.2356770 3.224958
7. Susscropha -.8621831 -6.4064010 -.496714
8. Rafinger zarandus -.2830410 -3.4346290- -9.726026
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Fig. 11.16. Representacióngráficadel Análisis Clusterparala secuenciade La Riera.
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La soluciónbidimensionalde la matriz dedatos(fig. 11.16)ofreceunadistribución
lineal cuya estructuraasumeun perfil característicode las representacionesde variación

cronológica:el desarrollode unacurvaparabólicaenfonnade herradura tantoapartir de
las variablescomode los casos,reflejo estadísticode un gradientepreferenteque ordena
simultáneamentelas filas y columnasde la matriz originaria.La dimensiónresponsabledel
espaciamientoentrelas distintasunidadespuedeidentificarseen líneasgeneralescomouna
seriacióncronológica.En estecaso, la curvatemporalseriadaha sido trazadasobreel eje
de similaridadde lascolumnasen la primerade lasdimensiones.En grandeslíneas,esta
curvatemporalseajustaa la seriacióncronológicay ordenaconsecutivamentelas muestras,
detal formaque incorporalos regímenesdiversificadosdecapturaen sussegmentosinicial
y final, derivandohaciaregímenesespecializadosenel transcursodel segmentointermedio

dela curva. Dichacurvaseriadaofreceunaperspectivainmediatadela dinámicaevolutiva
de los análisisde regresióny análisisde distanciasanteriores,sobretodo en cuantoal
continuumentrenivelesy a la homogeneidadde las muestras,facilitandoasí un modelo
esencialen la configuraciónevolutivaactualde lasestrategiasdecaza(fig. 11.17).Algunos
de los rasgosque definen el ritmo de evolucióndel registro,nuevaversióndel gradode
uniformidadde los dominiosreconocidos,y el mismocarácterprogresivode las tendencias
de variaciónse puedensintetizaren los siguientespuntos:

1. Sobreel ritmo de evolucióndel registro.La amplitud entremuestrasconsecutivasa lo
largo del primersegmentode la curvaevidenciala rápidaevoluciónde las estrategiasde
caza en el transcursodel ínter Laugerie/Lascaux,su evolución desde el régimen
diversificado(extremo inferior de la curva) hastalas primerasversionesespecializadas
(segmentointermedio).La proximidadentrelas muestrasen el tramo intermediode la
curva revela unaestabilidadde las estrategiasde cazaduranteel Lascaux y Dryas 1,
estableciendoun claro contrastecon el marcode inestabilidadde la faseanterior.
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2. Sobreestadiosinvolutivos. En el desarrollode la curvaseriada,las muestrasasignadas
al Lascaux(particularmentede niveles avanzadosdel clímax) se localizan trasaquellas
muestrasasignadasal Dryas 1, distribución desvinculadade una ordenacióntemporal
explícitaque, bajo unaperspectivaconvencional,origina un adelantocronológicode las
muestrasmagdaleniensesrespectode las muestras solutrenses.Este adelanto resulta
simplementeconsecuenciade unamayorproporciónde Caprapyrenaica,queocupauna
posiciónanterioral Cervuselaphusen el diagramatemporal,no resultandocircunstancial
la contextualizacióndel incrementode las capturasoportunistasde la especieen un
episodio frío. Tal disfunciónexpresala existenciade una tendenciade pequeñaescala
independientede unadimensiónprogresivaunilineal. El ciclo seprolongadesdecomienzos
del Lascauxhastael Dryas 1 (20) y transcurreen sentidoinversoa la tendenciageneralde
gran escala: desde las posicionespropiasdel Lascaux se progresahacia posiciones
diversificadasen los nivelesmásavanzadosdel episodio,paraevolucionardespuéshacia
las posicionesespecializadasdel Dryas 1.

En síntesis,el modelo evolutivo genéricoasí establecidoaportados escenarios

básicos:los proyectosespecializadosdefinidosen fasessolutrensesavanzadas,definidas
como procesosen Deso]utreanización,y en fasesdel MagdalenienseInferior, y los
proyectosdiversificadosque intervienena partir del MagdalenienseSuperiorFinal. Sin
embargo,la dinámicaevolutiva no se restringeexclusivamentea estosdos horizontes,
pudiendoincorporarciclos alternativosde menorescalaque, afectandoal contextode las
estrategiasoportunistas,adquierensu mejorexpresividadenlas fasesasociadasaproyectos
diversificados.
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La sucesiónde los estadiosestablecidaa partir de régimende capturasy definida
básicamentea partir del índicede dominanciade capturasconstituyeel punto de partida
parael reconocimientode la variacióninternade cadamodelodefinido. En realidad, la
caracterizaciónbásicade los modelosapareceasociadaa unasconstantesespecíficascomo
reflejo derivadodel propiogradode concentracióndominante,propensasa la inestabilidad
en los proyectosdiversificadosy proclivesaunaprofundaestabilidaden losproyectosde
especialización.Bien esciertoquela inestabilidadinternade los escenariosdiversificados
pudieraresultarde la propiaconcepciónde estosperíodosenel transcursode la secuencia,
correspondientea fasespocodefinidas(finalesdel Lascaux)o fasesentretransicionalesy
efímeras(episodiosfríos del Inter Laugerie/Lascauxy Dryas II).

La propia configuraciónde la variabilidadinternapuedeser tambiénresultantede

unasimpleproyeccióndel entramadoestratigráficoque sostieneel diseñodinámicode la
secuencia,ya quepareceexistir unarelativarelaciónentreel gradode variedady el grado
decontinuidadde la siluetaestratigráfica,cuandomenosenciertossegmentosde la extensa

secuencia.Así sucedecon la progresiónhaciala especializacióndel régimende capturas,
unaintensificaciónconstantede Cervuselaphusquediscurreparalelamentea la restricción
progresivade los depósitos.Encualquiercaso,considerandolasfacilidadesde la secuencia
paraestablecercon rigor los parámetrosde definición de las estrategiasd9 gazay ~

adecuadacaracterizaciónsobreunabasede análisiscontrastada,el registroofreceunasde
las mejoresposibilidadesparaunestudiominuciosode lascondicionesde variaciónencada
uno de los escenariosde caza diferenciados.De este forma, se puede comenzara
comprenderalgunosde los rasgosque intervienenen la articulacióndel sistemaadaptativo
(entendidocomo relaciónentrecomponentesy grado de estabilidad)y de la dinámica
evolutiva entrelas diferentesfases.
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En el brascoenfriamientodelmierLaugerie/Lascaux

Los primerossignosevidentesdel enfriamientodel Inter Laugerie/Lascauxrevelan
unamodificaciónadaptativadeprimerorden,consistenteenel abandonode Eqaascaballus

comoobjetivo prioritario de capturay la selecciónprioritariade Caprapyrenaica,quese
convierteen el parámetroespecíficode caracterizacióndelasestrategiasde cazahacialas
condicionesclímax del episodio (4-6). Por el momento,La Riera constituyeuna de las
pocas secuenciasválidas para evaluar la dinámicaadaptativainserta en este ciclo de
enfriamientoclimático,sóloperceptibleapartirde sucesionesmicroestratigráficasprecisas.
La dificultad para prever este breve estadio en otros yacimientos encuentra su más
significativo exponenteen el yacimiento inmediato de Cueto de la Mina que, si bien
debieraofrecersimilar evoluciónde las estrategiasde caza,no descubrerefrendoalguna
en tal sentido,resultandoimposiblepercibirel ciclo de dominanciade la Caprapyrenaica
previstoen La Riera, no sólo por la notablesimplificaciónestratigráficade unasecuencia
dependientederasgosindustrialessinoparticularmenteporel escasonúmerode fragmentos
de Capra pyrenaicaen todassusmuestras.

El escenariodiversificadobajo dominiode Capra pyrenaicavienea caracterizarse
por unaelevadainestabilidaddurantesu breveperíodode vigencia. Lasfrecuenciasde las
distintasespeciesoscilande formasignificativa, sosteniendoun régimenentransformación
permanente,unavariacióncontinuadade las conductasde selecciónderecursosqueparece
asegurarsecomoescenarioen continuaexperimentación.Lascondicionesde inestabilidad
se aprecianen la evoluciónde las frecuenciasparalos trescomponentesbásicos,Capra

pyrenaica,Cervuselaphasy Eqauscaballus.

- La relativainestabilidadde las frecuenciasde Capra pyrenazca, cuyascifras sostienen

unaamplitud de variaciónciertamenteconsiderableen tan brevesegmento,si bien la
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definición precisade los cambiosvaríasegúnel procedimientode análisis.Las cifras
sobreel NR revelanunatendenciacontinuadade retrocesoconformeavanzael episodio,
cuyo punto de partida se puededetectarjustamentehacialas primerasversionesdel

enfriamiento,aun no dejándoseadvertir con nitidez hasta momentosavanzadosdel
mismo (6). Por su parte, las cifras sobreel NMI no revelantendenciacontinuadade
retroceso,adquiriendo el perfil de oscilaciones constantescarentes de dirección

sostenida.

La inestabilidadde las frecuenciade Cervuselaphusen forma de tendenciaprogresiva

y constantede incremento,auncuandosu magnitud resultamoderadaen comparación
conel incrementoacusadoregistradoen momentosalgomásavanzadosdelepisodio.La
tendenciade incrementode las frecuenciasde Cervuselaphusconstituyeun parámetro
decisivoen la tendenciaprogresivade moderacióndel régimendiversificadoy en la
adquisicióndel régimenespecializadoque cristalizaen momentosavanzadosdel Inter
Laugerie/Lascaux,pudiendoconsiderarla posiciónprevistaparaestebreve intervalo
comoun horizonte transicional.

La inestabilidadde las frecuenciasde Equuscaballassubyacecomoparteintegrantede

unatendenciacontinuadade regresióndela especiea mediopíazo,iniciadaa finalesdel

Laugeriey finalizadaafinalesdel ínterLaugerie/Lascauxconla definitivadesaparición
de la especie.La lectura que se desprendedel perfil diseñadoofrece una cadencia
constantede descensoa lo largo de este segmento.

La progresiónespecializadadel régimende capturasbasadaen la concentraciónde
lascapturasentornoal Cervuselaphusselocalizajustamentehaciafinalesdel episodiofrío
del Inter Laugerie/Lascaux.La secuenciafacilita una lecturadel procesode cambioen
forma de progresióncontinuaday ofrece la posibilidadde desarrollarlos criterios que
sostienenlas tendenciasimplícitas de cambio hacia la plena adquisicióndel régimen

especializadobasadoen capturasintensivasde Cervas elaphus. El progresohacia la
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especializaciónseestableceapartir de la correlacióninversaentreCervuselaphasy Capra
pyrenaica,de tal modoqueel procesode intensificacióndecapturasdelprimerotranscurre
a expensasdel retrocesodel índicede capturasdel segundo.

La intensificacióndel Cervuselaphusadmitedos lecturasdistintasen función de
su recorrido.Considerandoexclusivamentelas frecuenciasde Cervuselaphus,la tendencia
haciael incrementoparecearrastrarsedesdefinalesdelLaugerie,discurriendodurantetodo
el transcursodel ínterLaugerie/Lascaux,sobreun esquemade oposicióncorrelativaentre
Cervaselaphusy Equascaballus.Asumiendola correlaciónexpresaentreCervaselaphus
y Capra pyrenaica, la tendenciade intensificacióndebieralimitarse exclusivamentea las
fasesavanzadasdel ínter Laugerie/Lascaux.Estadobledimensiónasegurala reorientación
sobrela alternanciaentreCervuselaphusy Caprapyrenaicacomofórmulade adaptación
local específicaparaestascomarcasy asociadaa fisiografíasheterogéneas.La secuencia

facilita unalecturaprecisade la cadenciade cambioy ritmos decrecimientode los indices
de Cervaselaphas.DesdefinalesLaugeriehastacomienzosdel ínterLaugerie/Lascauxse
reproducecomoun incrementoconstantey moderado,acusandola inversiónde las curvas
de representaciónentreCapra pyrenaicay Cervuselaphustrasun acusadoincrementode
las frecuenciasde este último. Las fasesfinales del ínter L.augerie/Lascauxsoportanun
epígonode incrementomoderado.En casode restringirel períodode inestabilidada los
horizontesmásavanzadosdel ínter LaugerieLascaux, la cadenciade cambioresultaser
consecuenciade unamodificacióndrásticade los escenariosde caza.
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En_el_transcursodelLascauxy Divas¡

La consolidacióndel proyectoespecializadosereproduceacomienzosdel Lascaux
(9). El escenariocontemplaunaconcentraciónde capturassobreCervuselaphasen torno
al 80%, correspondiendoel 20% restanteal globalde capturasoportunistas,unarelación
proporcionalquepuedenconsiderarsedesdeunaperspectivaconvencionalcomoexpresión
másinmediatade los modelosespecializadossolutrensesen el áreade estudio.La eficacia
adaptativadel nuevo modelo seleccionadoquedade manifiestoen el marco de relativa
inestabilidadque se dejaadvertir en las frecuenciasde representaciónde las especies

durantebuenapartedel episodio (9-12). De esta forma, la permanenciade los rasgos
esencialesdel modeloestablecidoduranteel periododefinidocomode desolutreanización
resultaserunaconsecuenciade sus garantíasde éxito, no exentode posiblesvariaciones

en la configuraciónproporcionalde las fórmulastácticasespecializadas(Cervuselaphus)

/oportunistas.

En cualquiercaso,seaprecianalgunasvariacionesquemerecenalgúncomentario.

La relativa inestabilidadque semanifiestaen la primeramitaddel episodioconstituyeen
realidadlos últimos efectosde la tendenciade especializaciónprogresivadel régimende

capturasque venía discurriendodesdeel episodioanterior, lo queviene a demostraruna
preferenciapor el desarrollodel nuevomodelo de cazahastasusúltimas consecuencias,
en fasesavanzadasdel episodio (12). Las lineas básicasde variación justifican unas
constantesidénticasa lasexpresadasen el episodioprecedente:unatendenciade descenso
de las frecuenciasde Cervuselaphusy una tendenciacorrelativaen sentidocontrariode
las frecuenciasde Caprapyrenaica, traslaciónde la dinámicade cambioen el transcurso

de la transiciónclimática. El retrocesode Capra pyrenaicaresultaespecialmenteacusado
apartir del NMI, muy posiblementea consecuenciade la reducciónde la basede análisis
y del correspondienteincrementoen el gradode variación aleatoria.
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Unadimensióncomplementariapero no menosinteresanteen la configuraciónde
la dinámica de cambios de este intervalo afecta a las especiesmenosabundantes,
particularmentea lasespeciesde portemedio, Capreoluscapreolasy Rupicaprarupicapra.

Las variacionesque manifiestanlas frecuenciasde ambasespeciesgarantizancierta
inestabilidaden lasestrategiasoportunistasdecaptura,cuyamedidadecambiomásnotoria
adquiereplenarepresentatividada resultasde unareorientaciónen los objetivosde caza.
Los primerosavancesespecializados,basadosen la intensificaciónde capturasde Cervus

elaphusmuestranparalelamentecierto incrementode lascapturasde Capreoluscapreolus,
hastael punto de convertirseen la especiede mayor frecuenciasobre el conjunto de
especiesobjeto de capturasoportunistasjustamenteen los primerosavancesdel clímax
húmedodel episodio. Conformeseavanzaen el episodiose contemplaun incrementode
las capturasde Rupicaprarupicapra, que cristalizaen unaequiparacióncon los índices
habidosparala especieanterior en las últimas fasespropiamentehúmedas(13-14). Se
produceasí una tendenciahacia la diversificaciónde las capturasoportunistassobre
especieshabitualmentereconocidascomopropensasa trasfondosde zonaciónarbórea.

La repentinadiversificacióndel régimende capturashacialas fasesmasavanzadas
del Lascaux(13-16) representaunamodificaciónparcial del escenarioanterior,puessu
trasfondomantieneinalterablelas líneasbásicasprecedentes,particularmenteel predominio
del Cervuselaphusy sucorrelacióncon la Caprapyrenaica.La interrupciónaparentedel
escenarioespecializadoofreceunanuevadimensiónde la dinámicaevolutivaconvencional,
propensaa considerarimplícitamenteun continuismoespecializadoentrefasessolutrenses
y fasesmagdalenienses.En la actualidad,unavaloraciónen tal sentidosólose advierteen
La Riera,puesningunade las seriesalternativassituadasenel Lascauxofreceposibilidades
adecuadasparael desarrolloapequeñaescalade la dinámicaevolutiva,debiendoreconocer
ademásque la expresióndel ciclo sólo resultaposible en función del NMI, pueslas

estimacionessobre el NR no revelan cambioalguno en las frecuenciasrelativasde los
componentesbásicos.
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El retrocesoproporcionalde las frecuenciasde Cervuselaphasconfiguraun breve

ciclo de inestabilidad,cuyosperfilesde variaciónseajustanestrictamentea los términos
ya definidosen la evolucióndel gradode diversidad.Lasprimerasnotasde desequilibrio
sedejan apreciaren fasesavanzadasdel episodio(13), de tal forma que los índicesmás
bajosde aquellaespecieacabanpor consolidarseen momentospreviosal postclímax(14-
15): justamentecoincidiendocon la transiciónhaciael episodiofrío del Dryas 1(16) se
desarrollala fasede involuciónhacialas condicionesespecializadasoriginales.Desdeun
correlatoestrictamenteindustrial, las modificacionesse desarrollanen torno a las últimas
versionesdesolutreanizadoras,caracterizadaspor unafasede involuciónen el prototipode
muescasy denticulados.Por suparte, la fasede recuperaciónde las frecuenciasde Cervas

elaphus transcurredurante las primeras versiones de los procesoscalificados como
magdalenización,correspondientesen realidada las primerasevidenciasde incremento,
muy moderado,del instrumentalmicrolaminarde dorsoque, característicode la facies
Juyo,caracterizael segmentomagdaleniensede la secuenciaen cuestión.

Lasmodificacionesconcitanun descensogeneralizadode los restantescomponentes
identificadosen magnitudproporcionala sucontribución:especialmenterelevanteparael
Cervaselaphus,moderadamentesignificativaen la Caprapyrenaicay pocorepresentativa

paraCaprealascapreolasy Rupicaprarapicapra. El momentomáximode diversificación
conlíevalas frecuenciasmínimasde Cervuselaphus(60%: NMI) previstasen el segmento
intermediode la secuenciay, básicamenteen cualquierpunto de la secuenciaadscritoa
escenariosde dominancianetade la especie.El descensogeneralizadode las frecuencias
essimplementeconsecuenciade la reincorporaciónde los grandesunguladosenel registro,
trassu desapariciónefectivaa comienzosdel episodio,allí dondesealcanzabael régimen
propiamenteespecializado.De estaforma, hade establecerseunarelacióninmediataentre
la diversificacióndel régimendecapturasy el incrementodel gradoderiquezataxonómica

generadapor la reincorporaciónde Equuscaballas y de Rosprimigenias(Risonpriscas).
La percepcióndel ciclo diversificadosólo puedepercibirsea partir del NMI, debidoa su
propensióna sobrevalorarlas especiesmenosrepresentativasy así,por tanto, a maximizar
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la contribucióndel Equascaballas y Rosprimigenias(Risonpriscus), ya que las cifras

sobreel NR paraambasespeciesno resultansuficientementesignificativasparasostener
variaciónalgunaen las cifrasde diversidad.

Sobre esta configuración genérica,algunasmodificacionesen los componentes
sujetosaprácticasoportunistasno aparecenexclusivamenterelacionadosconalteraciones
sobreel régimende capturas.El retrocesode Rupicaprarupicapra y Capreoluscapreolus
no sólo obedeceal descensogeneralizadomotivado por la reapariciónde los grandes
ungulados,puesseprolongahacialas fasesmásavanzadaspróximasal postclimax(15-16),

por lo quedebierarepresentaruna verdaderareorientaciónde los objetivosbásicosque
marcanlas conductasoportunistas.Así, su retrocesoescorrelativoal incrementode las
frecuenciasde Eqauscaballas,signo de unareorientaciónque promuevela sustituciónde
capturasoportunistassobrepequeñosy medianosunguladosporcapturashacialos grandes
ungulados,horizontetransicionalhaciael nuevomarcoestratégicodel Dryas1.

La relativadiversificacióndel régimende capturasy las modificacioneshabidasen
el escenariooportunista no representanalteraciónsignificativaalgunaen las líneasbásicas
de articulaciónquesostienenel modelode cazade la faseprecedente.El incrementodel
gradode riquezataxonómicaporla reincorporaciónde Eqauscaballasy Rosprimigenias

(Bisonpriscus) no motiva alteraciónalgunade las relacionesentrelas restantesespecies,
tal comoseapreciaen la evolucióncorrelativadel mismo signo entreCervuselaphasy

Caprapyrenaica. Así pues,el diseñode estemodelodiversificadosolutrenseratificauna
estructuraciónbásicade lasconstantesde cazarealmenteeficazcomopuntode referencia
paraotrasseriescantábricashabitualmentereconocidascomoproyectosdiversificados.Las
proporcionesestablecidasentrecomponentepredominantey restantesespeciesconstituye
unabasedecomparaciónparala disparidadentreescenariosdiversificadosy especializados
comoexpresióninmediatade ladicotomíafuncionalentreasentamientos,aportandoasíuna

dimensiónanalíticade la variabilidadescénicasupuestaen otrosestudios.
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A nronósitodelenfriamientodelDivasII

Lasvariacionesexperimentadasduranteelepisodiofríodel Dryas II constituyenuna
de las mejoresexpresionesde las discontinuidadesque afectanalos nivelesde equilibrio
de losescenariosdecazadesdeunadimensióncíclicaformalizadamediantela combinación
sucesivadetendenciasde ascendencia,clímax y regresión,sinnecesidaddeasumirporello
cambiosen la identidadcultural (Butzer 1989).Coincidiendoconel enfriamientoclimático
del Dryas II se produceunaquiebradrásticade la estabilidadde lasestrategiasde cazaque
viene caracterizandoel segmentointermediode la secuencia.Estarupturaestá motivada

básicamentepor unaintensificaciónde la frecuenciade capturasde Caprapyrenaica,que
ocasionaparalelamenteun descensocorrelativode las frecuenciasde Cervaselaphas.Las
modificacionesimplícitassepercibenen funciónde un ciclo compuestopor dostendencias
consecutivasde distinto signo:

(1) La primerafasedel ciclo correspondea unatendenciade retrocesode las frecuencias
de Cervuselaphasy a unatendenciaparalelade incrementode las frecuenciasde Capra

pyrenaica.Laslíneasque articulanel cambiohaciala diversificacióndel régImenvuelven
ajustificarseen virtud del mecanismocorrelativoentreCervaselaphusy Caprapyrenaica
yaapreciadoen fasesanteriores,porejemplodurantela progresivaespecializacióndel ínter
Laugerie/Lascaux.El incrementode las frecuenciasde Caprapyrenaicaalcanzamagnitud
suficienteparala implantaciónmomentáneadeun régimendiversificadobasadoenindices
de capturasimilaresparaambasespecies,si bienla magnitudprecisade variacióndepende

del procedimientode análisis.Así, las estimacionessobreel NR minimizanel retroceso
del Cen’uselaphusen comparaciónconlas estimacionesbasadasenel NMI, formalizando
diferentesgradosde diversificacióndel régimende capturas,aunque,en cualquiercaso,
la intensificaciónde Capra pyrenaicano alcanzasuficientemagnitudparasobrepasaral
Cervuselaphuscomoobjetivo netamentepredominante.
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(2) La segundafasedel ciclo secorrespondeconunacurvade recuperaciónde los índices
de Cervuselaphusy unalíneacorrelativade retrocesode la Caprapyrenaica.Seasisteasí
a una tendenciade intensificaciónde las capturasde Cervuselaphas,queen susúltimas
consecuenciasrepresentanla recuperaciónparcial de las condicionesoriginariasde caza
previasal enfriamientoclimático. De nuevo, las modificacionesesencialesse insertanen

el mecanismode correlacióncontrariaentreCervuselaphasy Caprapyrenaica,que viene
caracterizandolas variablesde cambiodesdeprácticamenteel comienzode la secuencia.

En estesentido,el descensode las frecuenciasdeCaprapyrenaicasecorrespondea grosso
modo con el incrementode las frecuenciasde Cervuselaphas.No obstante,la tasa de
descensodelas frecuenciasde Caprapyrenaica(18 puntos-NMI) resultasuperiora la tasa
de incrementode las frecuenciasde Cervuselaphus(9 puntos-NMI), favoreciendoasí un
incrementoañadidode otroscomponentesqueimpide alcanzarla magnitudnecesariapara

disponernuevamentede un régimenprofundamenteespecializado.

Losparámetrosbásicosquecaracterizanel régimendiversificadodesdelosprimeros
síntomasinequívocosdel Aller0d, fasesasociadasa componentesindustrialesde filiación

aziliense,resultanmuy distintosde las constantesdiversificadasdel Dryas II. Mientras la
diversificaciónen e] episodiofrío dependebásicamentede la elevadaintensidaddecapturas
de Caprapyrenaica,en el nuevoepisodiotempladodependedel incrementoproporcional
del cuadrogeneralde capturasoportunistas.En estecuadrogeneraladquiereimportancia
singularel desarrollode Capreoluscapreolus,cuyatasade incremento(11 puntossobre
el NMI) superala tasa paralelade incrementodel Cervuselaphusy precipitaen gran

medidael régimendiversificadodel episodio, impidiendoel desarrolloproporcionalde
capturassobreestaúltima especieen medidasuficienteparaasegurarun nuevoescenario
especializado.
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Duranteel Allered y Divas¡¡1

La estructuracióndelasestrategiasdecazaa partirdel Alleredofrececomocriterio
esencialel desarrolloprioritario de capturassobreCervuselaphusy ciertavariabilidaden
la articulaciónde las capturasoportunistas,con magnitud suficientementerepresentativa
parafacilitar la permanenciadel régimendiversificadoadquiridoen la faseprecedente.
Desdeestepunto de vista, las variacionesque intervienensobreel proyectodiversificado

de este último segmentoobedecenen buenamedidaa las oscilacionesen las frecuencias
compositivasde las especiesmenosabundantesque, interpretadasdesdeuna dimensión
esencialmenteoportunista,bienpudieranreconocersecomo resultadode unaproyección
máso menosinmediatade la configuraciónmedioambientallocal.

Enprincipio, ladinámicaevolutivaimplícitaenestebrevesegmentodescubrereglas
dearticulacióninternasensiblementediferentesdelasadvertidasparalasfasesprecedentes
de la secuencia,al prescindirde la alternanciaentreCervuselaphusy Capra pyrenaica

comonormade variaciónesencial,a consecuenciade la pérdidade representatividadde
estaúltima especieen el global de las estrategiasoportunistas.Las tendenciasde Cervas

elaphasy Capra pyrenaicaresultannuevamenteopuestas,pero la pérdidade la posición
predominantede la Capra pyrenaica,el retrocesodel Cervusel-aphusy la significativa
contribucióngeneraldel resto de componentesdeterminanuna nueva y máscompleja
articulaciónestratégica,tal comoseríade esperaun escenariodiversificado.Porotraparte,
el sistemaapareceafectadopor unarelativainestabilidaden las frecuenciascompositivas
de aquelloscomponentesmenosabundantes,perfilandoun cuadrovariableen lo referente
a las capturasoportunistas.La determinaciónde lasvariablesde cambioen cadataxón
resultadisparcuandono verdaderamenteopuestaen funcióndelprocedimientode análisis,
habiendoestimadocomo referentesesencialesde la dinámicaevolutiva los siguientes
puntosclave, segúnordenacióncronológica:
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1. El descensode Capreoluscapreolashaciael enfriamientodel Dryas III.

2. La incorporaciónde grandesbóvidosen momentospreviosa la cúspidedel Dryas III.

3. El relativo incrementode Cervuselaphusen fasespreviasal clímax del Dryas III.

4. El incrementode las frecuenciasde Susscrophaen un momentoindeterminadoentre
el postclímaxdel DryasIII y la transiciónhaciael Preboreal.

5. La desapariciónde Equuscaballascoincidiendocon el postclímaxdel Dryas III o la
transiciónhaciael Preboreal.

Las variacionesmás importantesen la esferade capturasoportunistasseproduce
afinalesdel DryasIII, resultandodifícil sudefiniciónestrictapor ladisparidadde criterios
establecidossegúnel procedimientode análisis.Enprincipio, la incorporaciónde bóvidos
coincidecon un descensogeneralizadode buenapartedel cuadrooportunista(Capreolus
capreolas,Rupicaprarapicapra, Caprapyrenaicay Equuscaballas),de modoquetansólo
Cervuselaphusy Sasscrophasedesentiendende estedescenso,habiendode confirmarse
comoformulasde intensificaciónalternativas.En un marcogeneralizadode retroceso,los
incrementosde estasdos especiesocultanen realidad una intensificaciónrelativamente
acusadaal conjugarel retrocesogeneradopor la reincorporaciónde los grandesbóvidos.
La desaparicióndel Eqauscaballas, interpretadohabitualmentecomoun enrarecimiento
de la especieal margende la restricciónartificial de las frecuencias,constituyeunanueva
dimensióndela rupturaconlas líneasdearticulaciónestratégicashabituales,considerando
una tradicionalrelacióncon los grandesbóvidosque desapareceen estosmomentos.
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MODELOS ESTRATEGICOSDE PEQUEÑAESCALA

Haciael PaleolfticoSuperiorInicial/Solutrense<Amalda)

Lasestrategiasde cazade unguladosen la secuenciaseleccionadade Amaldaestán
asociadasa un escenarioentreespecializadoy diversificado,advirtiéndosecomoel mejor
exponentede un escenarioespecializadoen fasessupuestasdel PaleolíticoSuperiorInicial

y comorepresentanteañadidode los vertientesde diversificación(moderadaen estecaso)
de los supuestosestratégicosdel ínter Laugerie/Lascaux(taL 12.1; fig. 12.1). Sin duda,
estasvariacionesaseguranla desestabilizacióndel escenariodecazacuyo momentopreciso
resultasin embargodifícil de determinarconprecisióndebidoa los inconvenientesde una
localizacióncronológicaprecisaparala secuenciaseleccionaday cuyahipótesismásfácil
resultadade su vinculacióninmediataconloscambioshaciael ínterL.augerie/Lascaux.Por
otraparte, la estabilidaddel gradodediversidaden fasesanteriorescontrastaconel diseño
variablede las restantesopcionesasociadasal Wtirm Iii enlassecuenciasde CuevaMotín
y El Pendo,posiblementecomoresultadode las diferenciasen el tamañodel muestreo.

El escasogradode resolucióndeterminadopor unabrevesucesióndetresnivelesno
permitedemasiadasprecisionesal respectoa pesarde la eficaciaestadísticaderivadadel
amplio númerode materialesidentificados.Además,las tablasfaunísticasno constituyen
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N
NFI

~n — —
I.SIn,pt1 I.SImps.2 NR MMI

VI 1.57 2.09 3501 87

V 1.62 2.35 1324 56

IV 2.19 3.91 800 40
— —— — —

(1) NR <2> Nl.!!

Tab.12.1. Estimacionessobreel índiceSimpson:Amalda.
Fig.12.1. Evolucióndel índiceSimpsonen la secuenciade Amalda.

un refrendoprecisode la sucesiónsedimentológica,particularmentede su proyecciónen
unaperspectivapaleoclimática,lo quedificulta considerablementelasopcionesdeestudio
considerandoquelashipótesisesencialessobrela variacionesestratégicaspodríanencontrar
un refrendogenéralconcrisisambientales.Bastacomprobarcomoel nivel superior,centro
de discusiónesencialen las modificacionesestratégicasde caza, integra tanto Rqfinger

taranduscomoSusscropha,unacombinaciónque parececorresponderprecisamentea las
diferenciasinternasdel nivel, másfrío/secoen su segmentoinferior y másatemperadoen
su segmentosuperior.Desdeestepuntode vista, la agregaciónde ambostaxonesenuna
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solamuestrapareceno resultarconsecuentecon la seriaciónpaleoclimática,dificultando

la definición analíticaestrictade las variablesde cambioestratégico(a consecuenciade
supuestosde distorsióncompositivarespectode unasucesiónmás precisa)y suefectiva
contrastacióninterpretativacon variablesde cambioambiental.

El punto de interéssecentraen la evolucióndel grado de diversidad,desdeun
escenarionetamenteespecializadohastaun escenariode incipiente diversificación,pero
siempremanteniendoconstantesde dominiogeneralizadode Rupicaprarupicapra. Desde

un principio, el régimenespecializadoaparecedeterminadopor la fuerteconcentraciónde
capturassobreRupicaprarupicapra (fig. 12.3), conviniéndoseasíen el mejor exponente
de las varianteshabitualmenteconsignadassobretal especiedurantefasesgravetiensesy
solutrensespara las comarcasvascas,reconociendoasí la singularidadde las opciones
estratégicasdel área frente a las variantescaracterizadaspor el predominiode Cervus

elaphusen lascomarcascántabras.

La inestabilidadsupuestaen el régimende capturasno representade esta forma
cambiosdrásticosen el diseñoestratégicode selecciónde recursos,habiendode resultar
de un incrementogeneralizadode lasespeciesoportunistassobreel objetivo prioritariode
caza.La trayectoriaevolutivacareceen el fondo de variacionesapreciablesy garantizaen
últimainstanciala eficaciadurantelasfasessolutrensesde un modeloestratégicoimpuesto
en fasesgravetienses,sin dudarepresentativopor cuantolas opcionesvinculadasal ínter
Laugerie/Lascauxen otras secuenciasapuestanpor una alteración estratégicade las

opcionesbásicasprecedentes.No obstante,existenciertosdesfasesen la tasade descenso
de Rupicaprarupicapra en funcióndel procedimientode análisis:mientrasel Nr constata
unaregresiónconstanteen la secuenciaseleccionada,el NMI restringeel descensoal nivel
superior,unafórmula másacordeconel desequilibriopuntualexigido por la hipótesisde
refrendode crisisparcial justamentehaciael ínterLaugerie/Lascaux.
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Un modelode relativainestabilidad

Fig.12.3. Distribución de frecuenciastaxonómicas:Amalda. U NR

Precisamente,la definiciónde unaestructuracompositivarelativamentesimilar en
todaslasmuestrasratifica ciertaestabilidadbásicamediantela puestaen prácticade una

organizaciónsistemáticaen lasconductasde selecciónde recursosde caza,especialmente
manifiestoa partir del NMI. El incrementode las frecuenciasse apreciaparticularmente
en Capra pyrenokay Cervuselaphus,que se conviertenasí en las opcionesalternativas
esenciales.En una escaladetalladade análisis, las tendenciasde variación contemplan
ciertosdesfasesen las tasasde incrementode las frecuenciasde aquellostaxones,aunque
contemplandoel procesode cambiodesdeunavertientegenéricalasvariablesimplicanun
incrementoparalelode las alternativassobre Cervuselaphusy Capra pyrenaica. Esta
correlaciónresultaparticularmenterepresentativaen la evoluciónhacialas fasesfinalesde
la secuencia,dondesereproducensendosincrementosde las frecuenciasdeambasespecies
a expensasdel retrocesode las frecuenciasde Rupicaprarupicapra.
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En síntesis, la interpretaciónde las variablesde cambioaseguraciertamenteuna

tendenciadesderegímenesespecializadosen sus niveles inferioreshastaun régimende
incipientediversificaciónen sunivel superior,peroresultamásdifícil definir las líneas
detalladasdel procesoy, sobre todo, la magnitud y carácterdel proceso,tanto por las
variantes introducidas por el procedimiento de análisis como por la indefinición
cronológica. En este caso, se ha optado por determinar un desequilibrio puntual
relacionadoconla crisisdel ínterLaugerie/Lascaux,determinandola diversificacióncomo
unaopción vinculadaexclusivamentecon esteepisodio. No obstante,no debentomarse
demasiadoen consideraciónlas cifras de las muestraspor los problemasde agregación
definidos. En estesentido,resultaparticularmentecuriosoqueunasecuenciade relativa
extensión aparezcaexclusivamenterelacionadacon un desfasede carácterpuntual
demostrandoasí un profundocontrasteentrelas opcionespotencialesde interpretacióny
la posibilidadesefectivasde un registrofaunístico,no suficientementedetallado.
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Desdelasprimerasversionesmagdalcniensesen lascomarcascántabras(Rascaflo)

Las estrategiasde cazade unguladosen la secuenciade Rascañoestánasociadasa
un escenarionetamenteespecializado,pudiendoconsiderarsecomoel máximarepresentante
del régimenespecializadotrassucomparaciónconlascifrasobtenidasparaescenariosdel
mismo signo en otras seriescantábricas(tab.12.2; fig. 12.4). La ausenciade variaciones
apreciablesotorgaademásunaprofundaestabilidadal escenarioasíestablecidoduranteel
transcursode la secuenciadeocupación.Estaestabilidadresultaparticularmentemanifiesta
en las frecuenciasestipuladassobreel NR, queapenasregistrancambiosen comparación
conlo previstoen seriesasturianaso vascas,resultandoalgo menosaparenteen las cifras
obtenidassobreel NMI, debidoa su mayor sensibilidadhaciala dispersióngeneradapor
las especiesmenosabundantes.

En un escenariopropensoa la estabilidad,la definiciónde las magnitudesdecambio
y el reconocimientode los umbralesde transformaciónresultamásproblemático,sobre
todo en la interpretaciónde su trascendenciasobreunaescalalocal. Un análisisde detalle
sobrelascurvasdevariaciónapartirdeambosprocedimientosrevelaciertatendenciahacia
la diversificación,unaprogresiónmáso menoscontinuadaduranteel transcursode toda
la secuenciade ocupacióncuyo umbralo puntode inflexión debieralocalizarsejustamente
haciasutramo intermedio(3-2). Encualquiercaso,la vinculaciónde un perfil continuado
en tal sentidoresultadifícil de aceptarcomoopciónintencionadade cambio,considerando
el amplio intervalode tiemposobreel quediscurrela secuenciay la pequeñamagnitudde
variación, insuficienteparaalcanzarrepresentatividadmásallá de contextosespecíficos
muy limitados. En estesentido,la propia limitación de los cambiosbienpudieraestaren
relaciónconla propiacontextualizaciónmedioambiental,unatramatopográficarígida que
impide la incorporaciónde modificacionesacusadasen las opcionesde aprovechamiento
de recursos.
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N
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5 1.18 1.43 1433 41

4b 1.26 1.49 1495 45

4. 1.19 1.54 738 29

3 1.13 1.74 543 27

2 1.30 1.98 640 22

—
—

1.33 2.08
——

672
n

40
—

<1> SA <2) 1141

Tab.12.2. Estimaciones
Fig.12.4 Evolución del

sobreel índiceSimpson:Rascaño.
fndice Simpsonen la secuenciade Rascano.

El régimenespecializadoaparecedeterminadopor la fuerteconcentracióndecapturas
en tornoa Coprapyrenaica(fig. 12.5).La estabilidaddel régimende capturasdescubreasí
unatrayectoriaevolutivacarentedevariacionesapreciablesenlas frecuenciasde laespecie,
garantizandoenúltimainstanciaun modeloestratégicode máximaestabilidaddesdeaprox.
el 15.000B.P. hastael 10.000B.P. La definición de unaestructuracompositivasimilar

en todaslasmuestrasconfirmala puestaen prácticade unaorganizaciónsistemáticaen las
conductasde selecciónde recursosde caza,queporsimpleno dejade resultarsignificativa
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considerandola elevadaconcentracióndominante:La presenciade Cervuselaphusy Bos
primigenius(Bisonpriscus)comosegundoy tercercomponentesen casi todaslasmuestras
(exceptoen el nivel superior)incrementaaún mássi cabeel gradode estabilidadde las
estrategiasde caza.

Un estudiode detalleconstataun progresivoaunqueleve retrocesode las frecuencias
de Caprapyrenoicaconformeavanzala secuencia,retrocesomásacusadoapartir delNMI
por su sensibilidadalos componentesde dispersión.La lecturade los cambiossobreel NR
dejadiferenciardosestadiosdistintos: unafasede estabilidadsobreel estadiode máxima
representatividadde la especie(5-3) y una fase de inestabilidadsobre una tendenciade
retroceso(2-1), queen susúltimasconsecuenciasocasionala mínima representaciónde la
especieen toda la secuencia(1). La lectura derivadadel NMI determinaun descenso
progresivode las frecuenciasde Capra pyrenaica,situandoel retrocesomásacusadoen
la segundamitad de la secuencia(3-1). Desdeestepunto de vista, el panoramadescrito

sólo respondeparcialmentea las hipótesis convencionalessobre el yacimiento, que
restringenel retrocesode las frecuenciasde Caprapyrenaicaentomoa la transiciónhacia
las fases azilienses. La mayorfa de estudios conciben estasvariaciones como una
reorientaciónde elevadamagnituden lasestrategiasde caza, sí bien el pequeñomargen
de variaciónquerepresentatal retrocesono parecerepresentarmodificaciónsignificativa
de las líneas estructuralesbásicas.Desdeeste punto de vista, la presenciamínima de
cambiosratifica un contextodeprofundaestabilidaden el sistemaestructuraly en última
instancia,un modelo de escasacapacidadde adaptación.
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Fig.12.5. Evolución de las frecuenciastaxonómicas:Rascaño. NR taU
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Desdelas primerasversionesmagdaleniensesen lascomarcasvascas(Ekain)

La sucesiónalternanteen el régimende capturasreconocidaen la secuenciadeEkain
puedenconsiderarsenetamenterepresentativasde un modelo de inestabilidadsimilar al
diseñadoensedesdel orienteasturiano(La Riera, Cuetodela Mina), ofreciendoal tiempo
un contrapuntoprecisoa la secuenciaparalelaque, arrancandotambiéndesdelas primeras
versionesmagdaleniensesde finalesdel Lascaux,aparecereproducidaenla secuenciaantes
analizada,Rascaño.La correlaciónentreambosmodelosconstituyeun excelentecontraste
en la búsquedadela variabilidadestratégicaentredosemplazamientosconvencionalmente
interpretadosdesdeplanteamientoslogísticossemejantes(estacionesespecializadasdecaza).

Una aproximacióna la trayectoriade las estrategiasde cazade la secuenciaen cuestión
demuestraun perfil ciertamentecomplejo,un modelode alternanciaentrelasopcionesde
máximapolarización,basadasen la concentraciónexclusivade capturassobreunaespecie,
y las opciones mixtas, al margen de concentracióndefinida alguna sobre especie
determinada.

El principal inconvenienteen la determinaciónde las constantesevolutivasviene
determinadopor el pequeñonúmerodefragmentosidentificados,quepudieraincrementar
el gradode variaciónaleatoriay distorsionarasílasapreciaciones,particularmenteaquellas
valoracionesreferentesa las especiesmenosabundantesdel registro. En líneasgenerales,
los perfilesevolutivosderivadosdel NR y del NMI sostienenvariacionesmuy similares,

lo quegarantizaunaslíneasevolutivascomunesverdaderamenteeficacesparadesarrollar
un modelode referenciabásico(tab.12.3; fig. 12.7). En términoscomparativos,tan sólo
secontemplanalgunosmaticesespecíficosen funcióndelprocedimiento,especialmenteuna
mayorinestabilidaden lasestimacionessobreel NMI respectodel NR, de acuerdoconlas
tendenciasimplícitas en función de la sensibilidad hacia el grado de concentración
dominante.En cualquiercaso,estosbrevesmaticesapenasmodificanel carácterglobalde
conjunto y los rasgosesencialesde variabilidad interna:

Modelosestratégicosdepequeñaescala 430



Desdelasprimerasversionesmagdalcniensesen lascomarcasvascas(Ekain)

JNhtl{ l.Sinipt
1 !.S.mpt2 NR Nl.!!

Xb 2.33 3.95 114 13

X. 2.75 2.28 72 II

I~ 2.31 2.79 212 26

Ifl 1.84 386 186 22

VIII 2.67 247 153 15

Vflf 1.40 303 117 II

VIIe/d 141 4.17 líO 9

VIlc 1 26 3.57 132 9

VII*/b 1 36 3.05 4*34 15

VIb 2 64 4.33 140 9

VI. 212 2.69 85 lO

V 169 3.07 96 lO

IV III 2.69 171 16

III
—

187 2.19
——
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Tab.12.3. Estimaciones
Fig.12.7.Evolución del
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sobreel indice Simpson:Ekain.
índiceSimpsonen la secuenciade Ekain.

1. El primersegmentode la secuencia,asociadoa elevadosíndicesde representaciónde

carnívorossuperiores<Ursusspelaeus)y vinculadoal menoríndicedeocupaciónantrópica,
apareceinscrito en un escenariodiversificado.Las cifras estimadasno ofrecenentresf
diferenciassignificativas,debiendoconsiderarlas oscilacionesdetectadasmáscomo una
consecuenciade la variaciónaleatoriaque comoun resultadode cambiosefectivosen la
composiciónfaunísticadel registroempírico,no representandoademásmodificaciónde las
líneasestructuralesdiseñadasinicialmente.A pesardelescasonúmerode fragmentos,las
levesoscilacionesdel gradode diversidadno nieganla estabilidaddel régimende captura,
escenariomásdiversificadode toda la secuencia.
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2. A finalesdel Lascaux(VIlO seconfirmala consolidacióndeun régimenespecializado.
El gradode diversidadesmuy inferioral previstoen cualquierotro puntode la secuencia,
pudiendoconsiderarsecomola fasedemáximaespecializacióndel régimende captura.La
prácticaausenciade oscilacionesen los distintossubnivelesquecomponenel tramo(VII)

configurala etapade mayor estabilidadde las prácticasde cazay asegurala permanencia
del escenarioprofundamenteespecializado.En estesentido,lasestimacionesapartir del
NMI revelanciertadesestabilizaciónpuntual,acausade un incrementoocasionaldel grado

de diversidad en el subnivel intermedio (VIIc), sin demasiadarepresentatividadal
enmarcarseentreescenariosnetamenteespecializados.

3. Desdecomienzosdel enfriamientoclimático del Dryas II (VIb) seexperimentauna
relativadesestabilizacióndel régimende capturaquequiebrala estabilidadcaracterística
de la faseprecedentey se constituyecomoun puntode inflexión definitivo en el régimen

de capturas,puesnuncadespuésvuelvena recuperarsecondicionestan especializadasde
fasesprecedentes.Las cifras estimadassobre el NR revelan un incrementomoderado
aunquesignificativo del gradode diversidad,unatendenciade diversificacióndel régimen
de capturasque pone fin a los regímenesespecializadosdel tramo intermedio de la

secuencia.En un marco sostenidode cambio,el primer subnivel (VIb) debeinterpretarse
como una fase transicional, debiendo considerar el segundo subnivel (Vía) como
representativodel clímax de la tendencia.

4. Duranteel segmentofinal de la secuencia(V-III), desdeel Allerod hastael Dryas III,
semantieneun escenariomoderadamentediversificado.El régimende capturasocupauna
posiciónintermediaentreel escenariode netaespecializacióncaracterísticodel Dryas 1 y
lasmáximascondicionesde diversificaciónalcanzadasen el Dryas II. Así por tanto, las
primerasfasesdeestanuevaetapasostienenunaligera moderacióndelgradodediversidad
respectode las fasesprecedentes.Por lo demás,duranteel transcursode esteintervalo no
se lleganaapreciarsevariacionesapreciablesenel gradode diversidad,exceptuandohacia
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1. La diversificacióninicial. Las muestrasquecomponenel segmentoinferior de la
secuencia(X-IX) confirmanvariacionessustancialescontinuasen la estructurataxonómica
compositivade las muestras,asegurandounaprofundavariabilidadinternaquebienpudiera
tenerrelacióntanto conefectosde muestreocomocon efectospostdeposicionaleso quizá
tambiénconlas remocionesde carnívorosinferiores.

Lasmuestrascorrespondientesal tramoinferior de la secuencia(Xb-Xa),caracterizadas
porunaelevadocomponentede Ursusspel.aeus,aportanel Cervuselaphuscomoespecie
predominantesi bien susfrecuenciasno resultansuficientementeelevadasparaalcanzar

posicionesespecializadas.Seapreciaun esquemacompositivosimilar, dondeRupicapra
rupicapra y Bosprimigenius (Bisonpriscus)constituyenrespectivamenteel segundoy
tercercomponentes.

Las muestrasmásavanzadas(IX-VIII) aúncaracterizadaspor componentescarnívoros

peroconmayoresintensidadantrópica,representaun severomantenimientodel modelo
compositivoprecedentebasadoen la ausenciade concentraciónsignificativa sobreuna
especiedeterminada.No obstante,seapreciaun cambio trascendentalen el esquema
organizativopuesel componentepredominanteresultaserRupicaprarupicapra,especie
quedesplazaal Cervuselaphusaunaposiciónsecundaria.Lasdosmuestrasen cuestión
reproducenun esquemacompositivotaxonómicosimilar: abundanciarelativade Cervus

elaphus,presenciasignificativadeBosprimigenius(Bisonpriscus)y presenciaalgomás
esporádicade Capreoluscapreolus.

Aún considerandolas variacionesen los índicesde dominanciay en lascomposiciones
duranteesteamplio segmentocronológico,cuyagénesisresultacomplicadodiscernir sin

un análisisprofundode aspectostafonómicosvariables,secontemplanvariosrasgosmuy
significativosen cuantoa la caracterizaciónsingularrespectodelas fasesinequívocamente
asociadasa actividadesantrópicas:
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- Las tasasde Cervuselaphusresultanespecialmentemoderadasen comparacióncon las

consignadasen fasesmásavanzadas,bien esverdadqueseregistranligerasdiferencias
en cuantoa las frecuenciasde la especieen cadaunode los subnivelesque componen

el segmento.Así, la moderaciónde las frecuenciasen la muestradel nivel inferior (Xb-
Xa) contrastaconlasproporcionesexiguasen la muestradel nivel superior(IXb-IXa).

- Los tramosmásavanzadosdel segmento(IXb-IXa) asegurana la Rupicaprarupicapra
comoespeciepredominante,quepierdeprogresivamenteprotagonismoconformeavanza

el segmentode ocupaciónhumana.

- El Bosprimigenius (Bisonpriscus)constituyeunaopción sistemáticay máso menos
constanteen estesegmento(exceptoenXb), perdiendobuenapartedeesteprotagonismo
conformeseincrementanlasevidenciasantrópicas,paralelamentea lo contempladopara
el Capreoluscapreolus.

2. Del régimenespecializado.La consolidacióndel régimenespecializadode capturas

coincidiendoconel inicio de las ocupacioneshumanasreiteradas,haciael postclímaxdel
Lascaux,esconsecuenciade la implantaciónde un escenariode elevadaintensidadde
capturassobre Cervuselaphus.La prolongacióndel nuevomodelohaciael episodiodel
Dryas 1 garantizala viabilidad adaptativade la articulaciónestratégica,aúnno pudiendo
establecersu pervivenciaestrictahaciafasesposterioresdebidoa las dificultadesparauna
seriacióncronológicaprecisade lasocupacionesinsertasen el nivel VII, lo que,en última
instanciaimpide reconocerel grado de dependenciadel marcode estabilidadestratégica

y su correlacióncon la seriaciónpaleoclimática.El escenariode cazacontemplala máxima
intensidadde capturade Cervuselaphus,cuyaselevadasfrecuenciassostienenel modelo
profundamenteespecializado(80% -NR), muy superioresa lasprevistasparaestamisma
especieen cualquierotro momentode la secuencia.
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La dinámicaevolutivainternade estesegmento,determinadapor la estabilidadde
las frecuenciasde Cervusel.aphus,dependeenpartede la seleccióndel procedimientode
análisis.Las estimacionesderivadasdel NR no revelanoscilacionessiquieraapreciables
en las frecuenciascompositivas,garantizandouna estructurapor rangos taxonómicos

constanteparalasdiversasmuestrasfaunisticasdel segmentoespecializado,advirtiendouna
organizaciónsistemáticaencuantoa lasprácticasoportunistasy esporádicas,y conductas
intencionadasde selecciónmásallá de las prácticas de captura intensivadel Cervus

elaphus.En contrapartida,las estimacionesobtenidasa partir del NMI manifiestancierta
desestabilizaciónmomentánea,un esquemade relativainestabilidadcausadoexclusivamente
porun descensopuntualde lasfrecuenciasde Cervuselaphusenel subnivelintermediodel
tramo(VIIc). No obstante,estaúltima circunstanciapudierasersimplementeconsecuencia
de la incapacidadestadísticade las muestraspara desvelaruna estructuralatente, a
consecuenciadel reducido número de individuos, máxime en condicionesde elevada
concentracióndominantesobreel NR.Encualquiercaso,y considerandola amplitudde la
basede análisis,la opción másconvincenteconsisteen otorgarunaprofundaestabilidad
internaal modeloestablecido,sin otorgarpor el momentomayor representatividada la
momentáneadesestabilización,máxime cuando se carece de una contextualización
cronológica.

3. Del régimendiversificado. La confirmaciónde un régimendiversificadojustamente
haciael enfriamientoclimáticodel Dryas II vienea consecuenciade un cambiosustancial
en las basesque articulan las estrategiasde cazaasociadasa prototipos industrialesdel
MagdalenienseInferior. Los primerossíntomasde variaciónen las conductasde selección
de recursos(Vía) no vanacompañadaspor variacionesdrásticasen el gradode diversidad,
peroaparecenimplícitamenterelacionadasconunamodificaciónestratégicasobree] índice

de dominancia:una intensificaciónde capturasde Caprapyrenaica,propensoa desplazar
al Cervus elaphuscomoprincipal objetivo de captura,cambio de tendenciasimilar al
percibidoen fasescontemporáneasde otras seriesdel oriente asturiano,cuyasúltimas
consecuenciaprovocanla diversificacióndel régimende capturas.
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(1) La primerafasedel ciclo diversificadoaparecerelacionadocon una tendenciade
retrocesode las frecuenciasde Cervuselaphusy unatendenciacorrelativade incremento
de las frecuenciasdeCoprapyrenoica,asegurandoasíunarelaciónestructuralentreambas

especiessimilar a la reconocidaen otras seriescantábricas(La Riera). La secuenciaen
cuestiónofreceunalecturaprogresivadel procesode intensificaciónde capturasde Capra
pyrenaicaapesarde suprevisiblebrevedad:losprimerossignosdeenfriamientoclimático
registrados(VIb) permitenconstatarlos primerosavancesen la tendenciaregresivadel
Cervuselaphusy el incrementoparalelode Copra pyrenoica,cuyaexpresióndefinitiva o
cúspideculminantecoincidecon los signosde enfriamientoposteriores(VIa). Desdeeste
punto de vista, el registroofreceun reconocimientopuntual de la brevefasetransicional
(VIb) y su posteriorderivaciónhaciaun nuevomodeloestratégicodominandopor capturas

de cápridos:la intensificaciónde capturasde Caprapyrenoicaalcanzamagnitudsuficiente
para la implantaciónde un escenarioespecializado,de un modelo polarizadosobre la
especie,aúndebiendonuevamenteasumirdiferenciasde magnituden funcióndel método
de análisis. La regresión alcanzatal magnitud que se registrajustamentela menor
intensidadde capturade Cervuselaphusreconocidaparatodala secuencia(15-25%-NR).

(2) La segundafase del ciclo reproduceuna tendenciade intensificaciónde las capturas
de Cervuselaphus,acuyotérminoseconsolidaunarecuperaciónparcialdelascondiciones
originariaspreviamenteal enfriamientoclimático. Elprocesodecambiosejustificaapartir
de unacurvade recuperaciónde los índicesde Cervuselaphusy unacurvacorrelativade
retrocesode las frecuenciasde Caprapyrenaica,reiterandopuesla alternanciade ambas
especiescomofórmula específicade adaptación.No obstante,la tasade recuperacióndel
Cervuselaphasno alcanzamagnitudsuficienteparafacilitar la imposición de un modelo
de elevadaespecialización,dependienteexclusivamentede estamismaespecie,tal como
sucedíaen fasesmagdaleniensesanteriores.En estecaso,el ciclo regresivono incorpora
elementoscomplementariospueslas frecuenciasdel Capreoluscapreolus,no expenmentan
cambiosde ningúntipo, de tal modoquelos factoresdecambiodependenexclusivamente
de la relaciónproporcionalentreCervuselaphusy Caprapyrenaica.
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4. Los regímenesdiversificadosavanzados.La recuperacióndel régimende capturas

que se reproduceen coincidenciacon las primeras referenciastempladaspropias del
Aller0d aparecenuevamentedeterminadopor unaconsolidacióndel Cervuselaphuscomo
principal objetivode captura.El mantenimientobásicode la estructuradel sistemaviene
a confirmar a esta especiecomoprincipal recursode subsistenciahastael final de la
secuenciay asíasegurarunarelativaestabilidadde lasconductasde selecciónde recursos
durante la fase de reforestación. Esta estabilidad no se refleja en las frecuencias
compositivasdel resto de componentes,aquellasespeciessobre las que descansanlas
prácticasoportunistas,puestansólo seapreciala permanenciade la Caprapyrenaicacomo
segundocomponente,esquemacompositivorelativamentesimple quepodríaevidenciarla
carenciade unaorganizaciónsistemáticade las conductasde cazamásallá de los objetivos
esenciales,siemprea expensasde los supuestosde variación aleatoriapor efectosdel
muestreo.

La intensidadde capturasde Cervuselaphusesciertamenteelevada(70% -NR) si
bien insuficienteparaalcanzarlas tasasprevistasen el escenarioespecializadodel primer
tramo de ocupaciónde la secuencia.Por otraparte, las frecuenciasde la especieapenas

ofrecenvariacionesapreciablesduranteeste segmentofinal: las estimacionesrealizadas
sobreel NR revelanun marcoprofundamenteestable;lasestimacionesalternativassobre
el NMI manifiestanciertasoscilaciones,tal comosueleser frecuenteen aquelloscasosde
muestrasreducidas.Tan sólo el final del segmento(III) coincidecon un descensobrusco
de la frecuenciasde Cervuselaphus,difícil de valoraren justamedida.Por su parte, las
frecuenciasde Capra pyrenaicaresultan ser superioresa las establecidasen fasesde
máximaespecializaciónasociadasaconvencionesdel MagdalenienseInferior, asegurando
asfunapropensiónhaciala diversificacióndel régimende capturas,netamentesuperioren
las calibracionessobre el NMI y facilitando así un mayor grado de dispersiónen las
conductasde selección.
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La secuenciareconocidaen Ekain perfila un modelo de flexibilidad estratégica
acordecon unasucesiónde entidadmicroestratigráfica,propensoal diseñorecurrentede
ciclos que marcaunaclara contraposicióncon la relativaestabilidaddemostradapor las
sucesionesvascasde filiación industrial. El modeloestablecidoofreceunasconstantesde
variaciónsimilaresa las analizadasen otrasseriescantábricasdeconstituciónsedimentaria
semejante,particularmenteconel modeloexpresadoenLa Riera. La determinaciónglobal
de talesvariacionessegúnse concibeen los análisis de diversidadasegurala elevada
magnitudde los cambiosacontecidosasícomola extremavariabilidadde las condiciones
de caza.La experimentaciónconstanteen los modosde selecciónde los recursosde caza

Los rasgosesencialesque diseñanel perfil evolutivo en cuantoa la intensidadde
capturaspor especiesse restringebásicamenteal Cervuselaphusy a la Caprapyrenaica,

el primerocomoobjetivo básicode capturay la segundacomoprincipal objetivo de las
capturasoportunistasy alternativaesencial(cuandono única)al Cervuselaphusenperíodos
de crisis. Considerandolascifras sobreel NR, la presenciade especiessujetasa capturas
oportunistasresulta recurrentepero tan sólo excepcionalmenteadquiere notoriedad,
básicamente:un repunteaisladodeRupicaprarupicapraenel puntode mayorenfriamiento
climático de la secuencia(Vía) y cierto repuntede Capreoluscapreolusen algúnpunto
aislado del segmentofinal IV), en un contexto de incrementomuy moderadode las
capturasoportunistasen su conjunto.
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Sobreel SolutrenseSuperior

Sobreel SolutrenseSuperior(Las Caldas)

Las variantesdispuestasen torno al Laugerie e ínter Laugerie/Lascauxen Las
Caldas,asociadasaequipamientosfoliáceossolutrenses,parecengarantizarun episodiode
relativainestabilidad,posiblementeencorrespondenciaconvariacionessimilaresenlasAres
orientalesasturianas(La Riera, Cuetode la Mina). Enel transcursode la brevesecuencia
reconocidase mantieneun régimendiversificadode capturas(fig. 13.1), significativo por
cuantoprocedede sondeoslimitados y por cuanto dependede valoracionessobre el
máximogrado posible de concentracióndominante.En efecto, las únicasevaluaciones
procedentesdel NR, puesno hay estimacionesreferentesal NMI (tab.13.1) reflejan un
mayor gradode diversificaciónqueotrasseriesasturianas,sobretodo considerandoque
talesestimacionessoportanel mínimo gradode variabilidadposible, máximo exponente
de la concentracióndominantedel registro frente a la tendenciaal incrementode la
variabilidadimpuestapor el NMI. En todo caso,la determinaciónprecisadel régimende
capturasresultacuestiónproblemáticapor la escasarepresentatividaddelas muestras,cuya
versatilidad sólo ha alcanzadopara documentartres especies: Cervuselaphus, Capra

pyrenaicay Equuscaballus.
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Tab.13.1.Estimacionessobreel índiceSimpson: Las Caldas.
Fig. 13.1. Evolución del Indice Simpsonen la secuenciade Las Caldas.

Lapropensiónhaciaescenariosdiversificadospodríaestarrelacionadaconun marco
de profundainestabilidad(fig. 13.1), variacionessustancialesdel grado de diversidada
causade las oscilacionesqueintervienensobrelas frecuenciasde Cervuselaphusy Copra

pyrenaica.Estasvariacionesresultande gran magnitud,no sóloentrelos extremosde la
secuenciasino inclusoentrenivelessucesivos,dificultandoconsiderablementela lectura
del registro.Estegrado de variacióndeberíasorprenderen una secuenciade trayectoria
restringida,en principio más favorablespara la definición de tendenciascontinuistas,
máximeentrenivelesconsecutivos(compruébeseel amplio gradodevariaciónentreniveles
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Fig.13.2. Evolución de las frecuenciastaxonómicas:Las Caldas <n

consecutivos,tal comosucedeparalas muestrasXII y XI, quevienena representatardos
estadiosextremosen la amplitud de variación de la secuencia).El amplio margende
variaciónbienpuededependerdel reducidonúmerode fragmentosidentificados,un factor
proclivea incrementarel gradode variaciónaleatoriay asíocasionargravesdistorsiones
en la definición de tendencias.Aún así, las estimacionespara las tres muestrasmás
numerosas(XII, XI y VII) ofrecen resultadosmuy dispares,lo que podría significar
verdaderoscambiosde tendenciaa lo largo de la secuencia.La lecturacontinuadade los
cambiosresultaproblemática,aunpudiendoestablecerunaconfiguraciónevolutivabásica
parael gradodediversidad,hipótesispreliminaressobresupuestosde régimende capturas,
en basea la diferenciaciónentredos grandesestadios:
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1. Duranteel amplio recorridoque transcurreduranteLaugerie(XIV) y comienzosdel
ínter Laugerie/Lascaux(IV) se registransupuestosdiversificados.Las variacionesentre
nivelesconsecutivosofrecenuna impresiónde profundainestabilidadde lascondiciones
de captura,quedificulta considerablementecualquierprevisiónevolutiva internaparael
intervalodefinido. La inestabilidadentrenivelesconsecutivosesespecialmenteacusadaen
los niveles másantiguos(XIV-XI), disminuyendoen su tramo másavanzado.Al menos

en parte, esta inestabilidadestá originada por incrementospuntualesdel grado de
diversidaden diversosniveles(XIV, XI y VI).

2. Durantela segundamitadde la secuencia,que transcurrea lo largo del episodiodel
ínter Laugerie/Lascaux(1V-II), seanunciaun panoramadiversificadasuperioral previsto

por términomedio en la faseprecedente.En estecasolas variacionesregistradasparecen
ofrecenuna lecturacontinuistade los cambios:unatrayectoriacontinuay progresivade
diversificacióndel régimende capturas,que arrancaa finalesdel Laugerie(VII), aunque
susprimerossignosinequívocospuedenlocalizarseacomienzosdel InterLaugerie/Lascaux
(V). La tendenciaculminaprecisamenteal final de la secuencia(111-II), fasequerepresenta
el momentode máximadiversificaciónde la secuencia.Lasprimerasmanifestacionesfrías

del episodio(IV) puedenconsiderarsede facto comounanuevafasesobreel continuum
de diversidad,puesse superanloscoeficientesdediversidadcaracterísticosde los niveles
anterioresde la secuencia.Estasucesiónrespondebásicamentea la relaciónproporcional
entrelas frecuenciasde Cervuselaphusy Copra pyrenaica,componentespredominantes
del registroy elementosbásicosde variación interna. Las frecuenciasde Equuscaballus
resultanmenosrepresentativascomoelementosde definiciónde la dinámicaevolutiva,por
sumenorfrecuenciade representacióny su tendenciahaciala estabilidad.La combinación
desarrolladarecuerdalos parámetrosde variación definidos en secuenciasde mayor
recorrido,La Riera y Ekain. Un análisis sobrela distribuciónproporcionalde la especie
dominantepermiteratificar las tendenciasde variación sobreel gradode diversidad:
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(1) Durantela primeramitad de la secuencia(XIII-VII), que discurre a lo largo del
episodiotempladodel Laugerie, se registrala mayor intensidadde capturasde Cervus

elaphusde todala secuencia.Lasfrecuenciasde Cervuselaphusen algunasde las muestras
de estesegmento(XII, XI, VII) son bastanteelevadas(80%), si bien se registranalgunos
descensosocasionalesen niveles puntuales,dondelas frecuenciasde tal especieresultan
suficientementebajas(60%) como para equipararsecon las de otras especies.Estas
oscilacionesmotivanun acusadogrado de variación,pero no admiteninterpretaciones
solventeshasta disponer de un volumen de datos más significativo, pues pudieran
representartantounaverdaderainestabilidadde lasestrategiasde cazacomouna simple
consecuenciadel escasovolumende las muestras.

(2) La segundamitadde la secuencia(VI-II), quetranscurreduranteel episodiodel ínter
Laugerie/Lascaux,registrala menor frecuenciade Cervuselaphusen la secuencia.Las

frecuenciasdeestaespecie(60%)resultanbastantemoderadascomparadasconlasprevistas
en la faseanterior. Se trata de un segmentoprofundamenteinestable,que registraun
cambioprogresivoen lasfrecuenciasde Cervuselaphus,unatendenciagradualdedescenso
quemarcaun retrocesoapreciablede la intensidadde capturasde la especie.La tendencia
arrancaa finalesdel Laugerie(VII), aunquelos primerossíntomasseaprecianjustamente
con los primerasmanifestacionesdel ínter Laugerie/Lascaux(IV-V), finalizandoen las
ocupacionesmástardíasde la secuencia(111-II), dondese registrala menorintensidadde
capturasde Cervus elaphus de toda la secuencia.Así pues, la tendenciatranscurre
paralelamentea la seriaciónclimática, de acuerdocon la propiaevoluciónclimáticadel
enfriamientoclimático. Loscambiosqueoperanenel registroalcanzansustancialmagnitud
considerandolasdiferenciasen las frecuenciasde Cervuselaphusde los dosextremosde
la tendencia,finalesdel Laugerie(75%) y momentosmásavanzadosen la secuenciapara

el ínter Laugerie/Lascaux(50%). Haciael final de esta(IV) la tendenciafinalizaconuna
prácticaequiparaciónde las frecuenciasde Cervuselaphusy Coprapyrenaica(50% NR)
y por tantoen un modelo mixto de capturas.
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La definiciónevolutivade Las Caldasestámuy condicionadapor los efectosque
sederivandel reducidonúmerode fragmentos,factor queincrementael gradodevariación
por azary dificulta la determinaciónprecisade los parámetrosde variación. La sucesión
implícita que sederivade estalecturaanulaunaperspectivacontinuistade altaresolución,
auncuandoseadviertentímidamentealgunasdimensionesprogresivasdecambioenforma
de una tendenciade equilibrio inestabledonde,al margende las oscilacionesdebidasal
azar,propiasdeaquellasmuestrasconpequeñonúmerode fragmentos,sepuedenapreciar
leves síntomasde inestabilidadintencionada,identificablesen primerainstanciacon un

descensomáso menoscontinuadoen la intensidadde capturasde Cervuselaphusy un
incrementocorrelativodel índicede capturasde Copra pyrenaica.
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Sobreel MagdalenienseInferior (Erralla)

Erralla aporta una dimensión puntual a los segmentosmagdaleniensesmás
tempranos(V) no pudiendoestimarconbuenadisposiciónlos elementosmásavanzados
de la serie(111/1) por los problemasconocidosde agregaciónindiferenciadade materiales.
El nivel inferiorde la secuencia(V) sostienenun régimenaltamenteespecializado,encotas
muy similaresa las previstaspor ejemplo en La Paloma, resultandoparticularmente
significativasu inmediataproximidada la posiciónespecializadaimplícita enel cuadrode
tafocenosisnaturaldispuestoenel nivel intermedio(IV). El elevadonúmerode fragmentos
integradasen la muestraofreceplenasgarantíassobrela representatividadde los resultados

y concedevalidez al escenarioespecializado(tab.13.2; fig. 13.3). No sucedeasí con la
muestradel nivel superior (111-1) no exige demasiadaatencióna causade los graves
inconvenientesde agregaciónde fragmentoscorrespondientesa distintosniveles, incluso
diversastradicionesindustriales.La muestraen cuestiónse localiza haciaposicionesde
elevada diversificación, claramente superior a la prevista en cualquier escenario
diversificadode lasseriesdecaráctermicroestratigráficoy máscercanaa lasestimaciones
deaquellasseriesdefinidasdesdeconvencionesindustriales,másexpresivotrasconsiderar
queel reducidonúmerode fragmentosincrementarestringela solvenciade los resultados
desdeunpuntode vistaestadístico.Conestaspremisas,lasdiferenciasentrelas respectivas
muestrasno deben ser asumidascon plena convicción, lo que imposibilita a su vez

cualquiervaloraciónsiquieraaproximadade la dinámicaevolutiva implícita.

La relación especializadadel nivel inferior de Erralla manifiesta una relación
implícita advertidaen aquellasseries dependientesde marcosrestrictivosdirigidos hacia

las capturasde Caprapyrenaica.Su inmediatavinculaciónconlosescenarioscomprobados
en Rascañogarantizaun modelode adquisiciónde recursosde cazanetamenteconsolidado
y asimilablea unadependenciaestrictarespectode unasposibilidadesmedioambientalde
aprovechamientode recursosrelativamenterígidas.
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Tab.13.2. Estimacionessobreel índicede Simpson: Erralla.
Fig. 13.3. Evolución del indice Simsponen la secuenciade Erralla

Lasmuestrasde Erralla confirmanun modelodecapturasintensivasy sistemáticas
de Caprapyrenaica,en magnitudsuficienteparaasumirun modelo muy especializadoy
garantizarla pervivenciade estetipo deprácticasen su secuenciade ocupacióncompleta,
aundebiendo mantener lasdebidasprecaucionespor los inconvenientesqueafectana
la última muestra(111-1), sobre todo por la mezclade materialesquecomporta. No se
contemplasemejanzacompositivaentrelas diversasmuestrasmásalládel predominiode
Copra pyrenaica, que bien pudierasignificar la carenciade organizaciónsistemática
reiteradade las conductasde selecciónoportunistasen las distintasfasesde ocupación.
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Fig.13.5. Distribución de frecuenciastaxonómicas:Erralla U NR MMMI
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Sobreel MagdalenienseMedio/SuperiorFinal (Tito Bustillo)

Las variantesdispuestasen torno al Bólling/DryasII en Tito Bustillo, asociadasa
equipamientosdel MagdalenienseMedio/SuperiorFinal,garantizanun episodiode relativa
inestabilidad,plenamentecoincidenteconsegmentoscontemporáneosenalgunassecuencias
de mayor latitud en el mismo área(La Riera, Cueto de la Mina). En grandeslíneas, la
secuenciareconocidaen Tito Bustillo ofreceun escenarionetamenteespecializado(tab.
13.3; fig. 13.6>, tal como resultacaracterísticoen las variantesmagda]eniensesde sus
referentesinmediatosen el área.No obstante,la caracterizaciónprecisadel régimende
capturasdependeen muy buenamedidadel procedimientode análisis,puessi los indices
establecidossobreel NR sostienenun cuadroespecializadoconstanteen el transcursode
toda la secuencia,las estimacionesalternativasbasadasen el NMI vienena restringirel
escenarioespecializadoa su intervalo inferiory concibenun escenariodiversificadoen el
intervalosuperior.El elevadonúmerode fragmentosgarantizala representatividadde estos

cambiosy ofrece unaexcelenteperspectivade las modificacionesprevistasen torno al
Dryas II, fasede cambiosdrásticosen algunasde las seriesya reconocidas.

Ambos procedimientosde análisis descubrendiferenciasen el gradode diversidad

entrelos tramosinferior y superiorde la brevesecuencia,asegurandounatendenciahacia
la diversificacióndel régimende capturasi bien con maticessingularesen cuantoa la
amplitud y magnitudde los cambiosacontecidos.En principio, las estimacionesbasadas
en el NMI configuranunadiversificaciónmásacusadaque la contempladaa partir de las
estimacionessobreel NR, dondeseapreciaademásciertoadelantode tal tendencia:si este
último prolongala tendenciaa lo largo de todala secuencia,el primerolimita su validez
al tramosuperior.Por lo demás,la secuenciadisponiblefacilita unapercepciónprogresiva
de los cambios,debidoa la lectura implícita en el perfil microestratigráficofrente al
caráctermasivo de la estratificaciónimpuestaparalos tramoscontemporáneosde otros
yacimientos (La Rierao Cuetode la Mina). Los últimos síntomas de cambiocoinciden
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Tab.13.3. Estimacionessobre el índice Simpson:Tito Bustillo.
Fig. 13.6. Evolución del índiceSimpsonen la secuenciade Tito Bustillo.

conel mismofinal de la secuencia,siendodifícil confirmar si representaverdaderamente
lasúltimasmanifestacionesde la tendenciao si tan sóloesresultadode la interrupciónde
las ocupacionespor inhabilitación de la cuevaa causadel derrumbede la visera. La
dificultad para definir el proceso de cambio en su integridad impide un análisis
comparativopreciso con los referentesobtenidospara las tendenciascorrelativasde
variaciónen las secuenciasde La Rieray Cueto de la Mina.
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Sobreel MagdalenienseMedio/SuperiorFinal

NR MMIFig.13.7. Evolución de las frecuenciastaxonómicas:Tito Bustillo.

Laselevadasproporcionesalcanzadasporel Cervuselaphusen lasdiversasmuestras
confirmanun modelointensivode capturascomparableal observadoenLa Paloma.Este
esquemamantieneademásciertasconstantesen las conductasde seleccióndel restode
ungulados,un esquemarecurrenteasociadoacapturasoportunistaspreferencialessobrela
Capra pyrenaica,queresultaprácticamenteidénticoal proporcionadopor la muestrade
La Lloseta,semejanzaque puedeinterpretarsecomosigno inequívocode un únicomodelo
de selecciónde recursosbásicosde cazaen estascomarcaslitorales.

Así pues,el predominiodel régimenespecializadoviene a serconsecuenciade un
elevadoíndicede capturasde Cervuselaphus,cuyasoscilacionesconstituyenla primera
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Fig.13.8. Distribuciónde frecuenciastaxonómicas:Tito Bustillo.

parauna adecuadacomprensiónde las modificacionesen el régimende capturas.La
definición precisade las magnitudesde variación dependedel método de estimación,
determinandoen última término la escalade las tendenciasde modificación en las
condicionesde caza.Si de unaparte las estimacionessobre el NMI sostienencambios
drásticos en las frecuenciasy por tanto un acusadodesequilibriode las condiciones
iniciales, lasestimacionesalternativassobreel NR apenasmanifiestancambioapreciable
y tiendena sostenerlas líneasmaestrasque definenel sistemaanterior.

Conestasprecisiones,la evoluciónde las frecuenciasde Cervuselaphusconfirma
unatendenciamáso menosprogresivade descensode la intensidadde capturasa lo largo

Mv. 2 Mv. 1.

Rafinger s. RÉfln¿nt.

Rupicapra r. Rapicaprer.

Copra>. Copra;.

Cernes e. Cents e.

Capreobes e. Capreolus c.

Equus e. Eqiaese.

Ros;. (BIsonpJ Ros;. (Risanp.)

Sus s. Suss.

0 20 40 60 60 100 0 20 40 60 60 100

Modelosestratégicospuntuales 454



Sobreel MagdalenienseMedio/SuperiorFinal

de la secuencia,factor que justifica la diversificacióndel régimen de capturas. Las
estimacionesbasadasen el NR sitúan los primeros síntomasde retrocesoen el tramo
superior,prolongandola tendenciaduranteel restode la secuencia.En contrapartida,las
estimacionesbasadasen el NMI localizanlos primerossignosde retrocesoen momentos
más tardíos y así restringenla tendenciaa los tramos superioresde la secuencia.En
términos de escala, este último procedimientosostieneuna tasa de retrocesode las
frecuenciasde Cervuselaphusalgomásacusadaque la previstaen funcióndel númerode
fragmentose incrementaasí la magnitudde diversificación.

Así pues, haciael tramo superiorde la secuenciade ocupación,coincidiendoen
grandeslineascon la transiciónhaciaunanuevafaseclimática, seapreciaciertatendencia
de cambioen el escenariode caza.Estadinámicacontemplaun descensode la intensidad
de capturasde Cervuselaphus frente a un incrementocorrelativo de la intensidadde
capturasobrecápridos,Rupicaprarupicapraen primerainstanciay Caprapyrenaicamás
tarde. Paralelamentese registracierta ampliación del espectrode caza al incorporar
capturasesporádicasde Eqauscaballus. Las correlacionestrazadasa partir del NMI,
parámetromasperceptibleal máximo grado de variación, evidenciatres dimensiones

básicasde cambio: Capuzpyrenaicay Rupicaprarupicapra experimentantendenciasde
incremento,queconfirmansu entidadcomoopcionesestratégicasalternativasal Cen.’us

elaphus;el Equuscaballusmanifiestaunatendenciade incrementoqueseincorporacomo
complementode las tendenciasobservadaspara cápridos; el Bos primigenius (Bison
priscus)apareceafectadopor una tendenciade descenso.El modelo básicode variación
aportaasíuna visión complementariade la dinámicade cambioque se perfilaen tornoal
enfriamientodel Dryas II en el segmentocontemporáneode La Riera. La contrastación
entresus respectivassucesionesofreceunaperspectivaidóneade los condicionamientos
particularesquejustifican los significadosempíricosde cadaunade estasseries,bajo el
el proyectode diversificaciónque sederivade la intensidadde capturasde cápridos. En
el casode Tito Bustillo, la sucesiónderivadadel perfil microestratigráficofacilita una
perspectivade alta resoluciónen la identificacióndel proceso.
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Sobreel MagdalenienseSuperiorFinal/Aziliense(Piélago)

Lasvariantesdispuestasen tornoal DryasII y Alleroden la secuenciaconocidade
Piélago,asociadaa instrumentalesdel MagdalenienseSuperiorFinal y muyespecialmente
Aziliense, garantizanun episodiode relativaestabilidad,con evidentessimilitudes en el
segmentocontemporáneodela secuenciainmediatadeRascaño.Lascondicionesdecaptura
en la secuenciade Piélagoapareceasociadasa un escenariode incipientediversificación,
considerandolos resultadosderivadosdel NR (tab.13.3; fig. 13.9; no existendatossobre
el NMI correspondiente).Lascifrasde diversidadno ofrecentendenciasbien definidasde
variaciónen el transcursode la secuenciay parecengarantizarasí la relativaestabilidad
de las condicionesde caza.Lasvariacionesque se percibenen su tramo inferior resultan
poco significantivasen comparacióncon las oscilacionesqueseadviertenen otras series
cantábricas.En cualquiercaso, la similaridaddel dominio estratégicocon el previstoen
Rascañoconstituyeunagarantíaparala definición de un modeloesencialde adquisición
de recursosaescalalocal y parala determinacióndeunatendenciaimplícita de estabilidad
relativade las opcionesde aprovechamientode recursosdesdeambosyacimientos.

Lasmuestrasfaunísticasde Piélagoratificanla selecciónde la Caprapyrenokacomo
objetivoprioritario de cazaen el transcursode toda susecuencia,confirmandoademásun
esquemacompositivosimilar al establecidoenel yacimientoinmediatode Rascaño.Todas
las muestrasgarantizanun modelo especializadode caza, sostenidopor un régimen
intensivode capturade Capra,dondela evoluciónde las frecuenciasconfirmala ausencia

de variaciones sustancialesen la intensidad de captura de tal especie y facilita la
pervivenciadel modeloestablecidoen el transcursode todala secuencia.De estaforma,
la ausenciade oscilacionesapreciablesgarantizaun marcodeprofundaestabilidad,ajeno
a la variabilidad de las estrategiasde cazaen otras series,ya sea porque el contexto
medioambientalno experimentavariacionesconsiderables,ya porquelas posibilidadesde
aprovechamientoson sustancialmentelimitadas.
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Tab.13.4. Estimacionessobre el índice Simpson:Piélago.
Fig. 13.9. Evolución del índiceSimpsonen la secuenciade Piélago.

La estructuracompositivadelas distintasmuestrasrevelaun esquemasimpleaunque
recurrente,queconfirmaunaorganizaciónsistemáticade las conductasoportunistas.Así,
la presenciade Rupicapra rupicapra y de Cervus elaphuscomo primer y segundo
componente(salvoen Sb) establecelas constantesqueregulanestetipo de prácticasen el
escenariopropuesto,unaconfiguraciónque parecedistanciarsedel esquemaasociadopara
las capturasoportunistasen el yacimientoinmediatode Rascafio.
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Sobreel MagdalenienseSuperiorFinaI/Aziliense

Fig.13.10. Evolución de las frecuenciastaxonómicas:Piélago.

La profunda estabilidad de las frecuenciasde los componentesbásicosen el
transcursode estasecuenciadesacreditaperfil algunode inestabilidad,pueslas sucesivas

oscilacionesni conformantendenciadefinidaalguna,ni adquierenmagnitudsuficientepara
asegurarcambiosapreciables,pudiendoencontrarseademáscondicionadaspor un elevado

gradode variaciónpor azar.Un estadiode detalleofreceunasucesiónen tres intervalos:
una fase caracterizadapor la máxima representaciónde Capra pyrenoica(6), una fase
intermediadefinidapor la mínimarepresentaoiónde la especie(5b-3a) y unatercerafase
de recuperaciónde la Caprapyrenaica(2). Estadisposiciónpodríaasegurarun descenso
de las frecuenciasde aquellaespecieen tomo a la transiciónhaciael Allerad, si bien la
escasadefinición de ciertos niveles impide un acercamientomás detallado sobre la
configuraciónde posiblescambios.

100

80

- Cen~—
60

— Copra ~rnnka

40 Rw~rewi~ra

20 -NR

o
6 ñb 6a 4 Sb Sg 2o 2a tic la

Modelosestratégicospuntuales 458



Sobreel MagdalenienseSuperiorFinal/Aziliense

Fig.13.11. Distribución de frecuenciastaxonómicas:Piélago.
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Ensayode correlatividadtaxonómica(Cuetode la Mina)

DOMINIOS ESTRATEGICOSEN SECUENCIASDE MORFOGENESIS
INDUSTRIAL

Ensayode correlatividadtaxonómica(Cuetode la Mina)

Cuetode la Mina debierarepresentarunaalternativasimilar a la sucesióndinámica
establecidaen La Riera,deacuerdoconunalatitud muy semejantey órdenesdevariación
similares.Habiendoreconocidola escasavalidez de las muestrasfaunísticasde Cuetode
la Mina paradesarrollarpropuestasde estudioconvincentes,el mejor métodoparaevaluar
de forma convenientelas cifras de diversidadderivadasde estasmuestrasradica en su

estudiocomparativocon las cifrasproporcionadaspor unasecuenciacercanaconelevada
capacidadde resolucióncomoLa Riera. La inmediataproximidadentreambosyacimientos

constituyeunacondiciónmásque suficienteparagarantizarsemejanzasen lascondiciones
de capturaentreambasseries,considerandoademásla correlatividadentresusrespectivas
secuenciasde ocupación. En principio, las líneas evolutivas del grado de diversidad
parecengarantizaroscilacionescontinuadasdel gradode diversidad(tab.15.1; fig. 15.1),
tal comosucedeen la secuenciade La Riera.No obstante,el análisiscomparativoconlos
trazosevolutivosde estaúltimasecuenciadesvelaciertosdesajustes,quedebenvincularse
inevitablementecon los inconvenientesderivadosde las muestrasde Cueto de la Mina.
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Ii 3.33 2.79 54 u
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8’ 1.65 2.31 35 9

E 2.11 2.94 251 32

D 1.80 1.98 145 25

B 2.74 3.72 85 19
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<1) • <2) Mil ______________________________________________________________________

Tab.15.1. Estimacionessobreel índicede Simpson: Cueto de la Mina. cine ww.u

Fig. 15.1. Evolución del índiceSimpsonen la secuenciade Cuetode la Mina.

El segmentoinferiorde la secuencia(H-F) no descubrecoincidenciasen el cuadro
taxonómico,dondeseregistranvariacionessustancialesparticularmentepronunciadasdesde
el NR y relativamentemoderadasdesdeel NMI. Así por ejemplo, si lascifrasestimadas
sobreel NR parael nivel base(H) representanunaposiciónespecializada,las alternativas
ofrecidaspor el NMI representanunaposicióndiversificada.Los resultadosresultanmás
homogéneosparalas muestrasintermediasde la secuencia(F-D), dondelas cifrasratifican
unascondicionesespecializadasy un contextode relativaestabilidad,aunsiendoimposible
determinarsu tramofinal porcarecerde informaciónalgunaparael nivel C. Lasdistintas
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Ensayode correlatividadtaxonómica(Cuetode la Mina)

estimacionesparala muestraasociadaafasesdel MagdalenienseSuperiorFinal (B) revelan
conjuntamenteundesplazamientohaciacondicionesdiversificadas,no pudiendodeterminar
su evoluciónposteriorpor los inconvenientesde agregaciónen la muestrasuperior(A).

En principio, la evoluciónde las estrategiasde cazaen la secuenciade Cueto de la
Mina debierarespondera unasucesiónevolutivamuy similar a la previstaen la secuencia
inmediatade La Riera, habiendode esperarcuandomenosciertassimilaridades,aunque
lasdiferenciascontempladassobreel gradode diversidaddejanintuir ciertasdesavenencias
al respecto.En cualquiercaso,estassimilitudesaparecenjustificadaspor las variaciones
quese reproducenen el componentepredominantea lo largode la secuenciade Cuetode
la Mina, ratificandoun modelode profundainestabilidadsegúnsetraduceen La Rieray
garantizandola flexibilidad de las estrategiasde adaptacióncuandomenosa nivel local.
Además,las cifrasprocedentesde los dosmétodosde evaluaciónfacilitan un diseñobásico
relativamentesimilar en sus grandestrazos,aúna pesarlas sensiblesdiferenciasen las
relacionesproporcionalesintuidasen los desfasesdel gradode diversidad.

Los resultadosprocedentesde los distintosprocedimientosde análisisofrecenrasgos
evolutivosprácticamentesimilares,conapenasmaticespuntualesen determinadospuntos
de la secuencia.Así por ejemplo,en algunosniveles del segmentosolutrense(QE), las
frecuenciasde Cervuselophusderivadasdel NR resultansersuperioresa las ofrecidaspor
el NMI. Estasdesavenenciasoriginan ciertasdiferenciascon el esquemaestructuralque
se defineen la secuenciade La Riera,básicamenteunamayorconcentraciónde fragmentos
de Equuscaballusy unamenorrepresentaciónde fragmentosde Capuzpyrenaica,lo que
provocaunasobrerrepresentacióndel dominio de Equuscaballusregistradoen la primera
mitadde la secuenciay unaposibleinfravaloraciónde los escenariosasociadosa elevadas
proporcionesde Capra pyrenaícaen la segundamitad.
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Las variantesestratégicasen secuenciasindustrialesclásicas

La últimapropuestade análisisen las variantesde diversidadtaxonómicay dominios
supuestosde estrategiareunelas antiguasseriesde carácterindustrial en comarcasvascas.
Las secuenciasobtenidasen la gran mayoríade yacimientosvascosconstituyensin duda
las representacionesejemplaresde aquellaspropuestasclásicasde estudio,elaboradasen
función de unasucesiónelementala partir de las referenciasindustrialesconvencionales,
desdedondediferenciarbásicamentelasfaciessolutrense,magdaleniensey aziliense.Tan
simple descripciónconstituyela única disposiciónposibleen los casosde Santimamiñe,
Atxeta y Bolinkoba, Ermittia y Aitzbirtate, que aportanunabasede resoluciónlimitada
puesla estrictacorrelaciónsupuestaentre la basearqueozoológicay las descripciones
industrialesapenasreflejanlasvariantessedimentológicasde caráctermicroestratigráfico.
La resoluciónalgo máscomplejaestipuladaparael supuestosegmentomagdaleniensede
Urtiagatampocoalcanzaverosimilitudal no constituirun morfotipoestratigráficoadecuado
tantorespectode la baseindustrialcomode la variaciónsedimentaria.No envano,algunas
de las característicasparticularesexhibidaspor las secuenciascorrespondientesen materia
de diversidadtaxonómicano parecenresultarajenasa la propiaespecifidadindustrial de
los materialesfaunísticos,muy especialmenteel amplio gradode diversidadimplícito en
las muestrasy el elevadogradode variaciónintraespecificade las secuencias.
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LasvariantesestratégicasencomarcasasturianaS

Lascifrasde diversidadestimadasparala secuenciade La Palomatiendennetamente
haciaposicionesespecializadas.Losprocedimientosaplicadosofrecenresultadossimilares,

garantizandola plenaestabilidaddel cuadroespecializadoenel transcursode la secuencia
(fig. 15.3; tab.15.4). No en vano, la ausenciade variacionessustancialesentreniveles
consecutivosconvierteestaserieen uno de los modelosde mayorestabilidady marcaun
acusadocontrastecon la profundainestabilidadreconocidaen las restantesseriesde las
comarcasasturianas.Tan sólopuedeadmitirsecierta inestabilidadhaciael tramofinal de
la secuencia(2), dondelas estimacionessobreel NMI sostienenun incrementodel grado
de diversidaden la transicióna las fasesazilienses.

Lasmuestrasfaunísticasconfirmanla seleccióndel Cervuselaphuscomoel principal
objetivo de capturay unaconcentracióndominantesuficienteparaasegurarunaposición
especializada.El dominio constantede aquellaespecieen elevadasproporcionesdurante
buenapartede la secuenciaconcedeunaprofundaestabilidada las estrategiasde caza,tan
sóloaparentementemodificadashaciafasesazilienses(2) por un retrocesosustancialsobre
las estimacionesdel NMI, que quiebrala estabilidadmanifestadaen el transcursode las
fasesmagdalenienses.La ausenciadeesquemacompositivosimilar en las muestraspuede
interpretarsecomocarenciade unaorganizaciónsistemáticaen las conductasde selección
de las prácticasoportunistas.Tan sólo se apreciaunarelativacoincidenciaen los niveles
intermediosde la secuencia,dondeestetipo de prácticasparecencentrarseespecialmente
en la Capra pyrenaicay en menormedidasobreel Equuscaballus.

Dominiosestratégicosensecuenciasde morfogénesisindustrial 465



Las variantesestratégicasindustrialesencomarcasasturianas

N
Nivel

——
¡Simpa.: ¡Simpa.

2
N

NR
N

NMI

8 1.10 1.31 1823 12$

6 1.10 1.56 6)2 34

4 ‘.06 1.57 61$ 38

2 1.16 2.67 223 19

— —— — —
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Fig.15.5. Distribuciónde frecuenciastaxonómicas:La Paloma M NR ~NMI
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Santimamiñe

Los cálculosde diversidadparalasmuestrasfaunísticasde Santimamiñeevidencian
posicionesnetamentediversificadas,aundebiendocuandomenosasumiralgunasdudasen
las calibracionesrealizadasa partir del NR parael nivel superior(tabla 15.3; fig. 15.6).
El grado de variaciónen las cifrasde diversidadentremuestrasconsecutivasresultade
magnitudconsiderable,segúnsueleser habitualen lassecuenciasmacroestratigráficas,en
muy clara contradiccióncon las tendenciasde caráctergradualy progresivoque suelen
advertirseen las secuenciasmicroestratigráficas.En cuantoal perfil evolutivo, no se
apreciansemejanzasen los resultadosprocedentesde ambosmétodos.Así, si las cifras
resultantesdel NMI revelanun descensodel grado de diversidaden el transcursode la

secuencia,las cifrasresultantesdel NR ofrecenun desequilibrioen el tramointermedioen
relacióncon un incrementoexclusivamentepuntual. No obstante,ambosprocedimientos
localizanel menorgradodediversidadhaciael nivel superiorde la secuencia(y), aunno
coincidiendoen cuantoa la caracterizaciónestrictadel intervalo,especializadoen baseal
NR y diversificadoen funcióndel NMI.

Lasdiversasmuestrasde Santimamiñerevelanun modeloreiteradoenlas conductas
de selecciónde recursosde caza,puesconfirmanla seleccióndel Cervuselaphuscomo
especiedominante,aunquelasfrecuenciascorrespondientesno llegana alcanzarmagnitud
suficienteparagarantizarunadependenciaexclusivade las estrategiasde cazahaciatal
especie.Sin embargo,susfrecuenciasresultanrelativamentemoderadas(60% NR) frente
a las previstasparaestamismaespecieen otrasseriescantábricas.Tan sóloen la muestra
correspondienteal nivel aziliensesealcanzaunacifra suficientementerepresentativa(80%
NR) comoparagenerarun escenariode máximaespecialización.En cualquiercasono
convienetomaren consideraciónestosresultadosde forma muyestrictaaconsecuenciade
los numerososinconvenientesque afectanlas muestrasy condicionansustancialmentela
representatividady validezde los resultados.
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Tab.15.3. Estimacionessobreel índiceSimpson:Santimamiñe.
Fig. 15.6. Evolución del indice Simpsonen la secuenciade Santimamiñe.

Por otra parte,la trayectoriaevolutiva de las frecuenciasdel Cervuselaphusenel
transcursode la secuenciaofrecevariacionesapreciables,especialmenterepresentativaen
susfasesmásavanzadas,debiendoasumirportantoun modelode relativainestabilidaden
las conductasde selecciónde recursosde caza, siemprea expensasde los supuestosque
aparecenimplícitos en estetipo de secuenciasy quefácilmentepudieranhaberdesvirtuado
las fórmulas evolutivasrespectode unadescripciónestratigráficamáspormenorizadade
la tafocenosisoriginaria. Un análisis másprecisode los factoresde variación interna
descubredospuntosesenciales:

1.6

En las secuenciasde morfogénesisindustrial

0.6 08

y

469



Las variantesestratégicasen secuenciasindustrialesclásicas

Cerwss elaphus Copra »rersalca

60

60

40

20

o
VII VI V

Equn caballas

VII VI V

~00

60

60

40

20

Vil Vi Nf

Fig. 15.7. Evoluciónde las frecuenciastaxonómicas:Santimamiñe — NR

470

60

60

40

20

o.

En las secuenciasde morfogénesisindustrial



Las variantesestratégicasen secuenciasindustrialesclásicas

Ny. VII Ny. VI

a

20 40 60 80

Ii

Rafinger t.

&wicqm r.

Copra;.

Cene,., e.

—a

LP., e.

Ros;. 0/son;.)

Sso,.

loo

h
u.

3
1
b

— —

0 20 40 60 80 lOO

Fig.15.8. Distribuciónde frecuenciastaxonómicas:Santimamiñe. •NR MMMI

RnAnsert.

Rupicoprat

Copra;.

e.

Cq,roha C.

E
4w¿sc.

Ros;. <Bison;.)

Sus,.

o

Mv. Y

Rofinger t.

Ruplc~wre t.

Ceprap.

Cerwss e.

Copre~,)a, e.

Equus e.

Ros;. <Bisonp.)

Sso 5.

0 20 40 60 60 100

En las secuenciasde morfogénesisindustrial 471



Lasvariantesestratégicasen secuenciasindustrialesclásicas

(1) La estabilidadde las frecuenciasde Cervuselaphu.sen los primerosnivelesimplica
la ausenciade variacionesapreciablesdurantelas fasesasociadasa complejosindustriales
magdalenienses(MagdalenienseInferiory MagdalenienseSuperiorFinal). Estaestabilidad
parecedesacreditaraquellasopinionesfavorablesa un retrocesodel índicede capturasde
la especiehaciael MagdalenienseSuperior(Dryas II), intentandohomologarsu esquema

evolutivo con los modelosinestablesde seriesasturianas(La Riera,Cuetode la Mina).

(2) El incrementoque se reproduceen las frecuenciasde Cervuselaphushaciael final de
la secuenciano puedeconsiderarsecondemasiadarigurosidad,ni puedetampocoasumirse
condebidaprecisiónel contextode unaposibleintensificación,debidoa la posibilidadde
mezclade fragmentoscorrespondientesa diferentesfasescomomáximarepresentaciónde
su dependenciahaciade un planteamientoindustrialquemuybienpudierahaberproducido
distorsionesde diversaíndole.Caberecordarcomoel nivel VI incluye materialesde muy
distinto signo, incluyendoinclusoelementosintrusivosde carácteraziliense,que obligaa
considerarconprecaucióncualquierpropuestaal respecto.

Desdeunadimensióntaxonómica,la identificación de unaestructuracompositiva
relativamentesimilar pudieravenir a representarun modelorecurrenteenlasconductasde
selecciónoportunistasy esporádicas,a expensasde los fenómenosde contaminación.La
perduraciónde Equascaballusy Capreoluscapreoluscomosegundoy tercercomponente
respectivamenteen todaslas muestraspodríaconfirmarunaselecciónsistemáticade estas
especies,singularmentesorprendenteconsiderandola enormeamplitud de la secuenciay
los numerososinconvenientesde las muestras.Estacircunstanciapodríaquizá confirmar
un modelode profundaestabilidadde las esferasoportunistasduranteel extensodiscurrir
magdaleniensequecaracterizabuenapartede la secuencia.
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Atxeta

En principio, el perfil diseñadopor la secuenciade Santimamifiedeberíaencontrar
un inmediatocorrelatoen la secuenciadel yacimientoinmediatode Atxeta.Los cómputos
sobreel gradodediversidadparalas muestrasdisponiblesenAtxetadejanen evidenciados
escenariosbien distintos (tab.15.4; fig. 15.9): posicionesespecializadasen las muestras
pertenecientesa los dos primeros niveles (F-E) y unaposiciónmuy diversificadaen la
muestraatribuidaa los niveles superiores(C-D). De esta forma, el nivel azilienserevela

un notableincrementodel gradode diversidadsobre fasesprecedentes,que no debeser
consideradoconmuchorigor por el reducidonúmerode fragmentosidentificadoy por la
previsiblemezclaentrematerialesepipaleolíticosy azilienses.Enlo restante,lascómputos
de diversidadapenasasumendiferenciasen los primerossegmentos(F-E) a pesarde su
sensibledistanciamientocronológico,circunstanciaque tampocodespejalas dudassobre
su plenavalidezsiquierade forma aproximada.

Las muestrasfaunisticasdisponiblesparaesteyacimientovuelvena confirmar un
amplio predominiode fragmentosde Cervusel.aphus,no pudiendodudarde la posibilidad
de un régimende capturasintensivosobretal especie.Deestaforma, el amplio predominio
de Cervuselaphusen las distintasmuestrasquecomponenla secuenciaratificael esquema
genéricoprevistoenel yacimientoinmediatode Santimamiñe,ofreciendoinclusounastasas
superioresa lasprevistasen aquellaotra serie (60/80%-NR) y originandoasíunamayor
restriccióndel gradode diversidad,quequizáspudieraser simplementeconsecuenciadel
escasonúmerode fragmentosque componenlas muestras.

El predominiodel Cervusel.aphusen todaslasmuestrasgarantizala perduracióndel
modelo, no exentode algunasoscilacionesapreciablesen las frecuenciascompositivas
difícilesdeinterpretarcomovariacionesenla intensidaddecaptura.Además,la valoración
precisade los cambiosdifiere sustancialmenteen funcióndel procedimientode análisis.
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Tab.15.4. Estimacionessobreel indice Simpson:Atxeta.
Fig. 15.9. Evolución del índice Simpsonen la secuenciade Atxeta.

Así, mientraslascifrasderivadasdel NR confirmanun esquemarelativamenteestableentre
fasessolutrensesF y magdaleniensesE (posiblementeMagdalenienseSuperiorFinal), las
cifras derivadasdel NMI reproducenun incrementosustancial.Ambosprocedimientos

asumenun descensomoderadode las frecuenciasde Cervuselaphushaciael segmento
superiorde la secuencia(C-D), asignadoaconvencionesazilienses,muypococonvincente
considerandola mezclade materialesaziliensesy epipaleoliticosasícomoel escasonúmero
de fragmentosde la muestraen cuestión. En esteescenario,la ausenciade un esquema
compositivosimilar en las distintasmuestrasno pareceasegurarmodelocomplementario
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constantealguno,careciendode unaestructuraciónglobal de las estrategiasde cazamás
allá de la selecciónprioritariade Cervuselaphus,debiendotenernuevamentepresentelos
inconvenientesderivadosdelescasonúmerode fragmentos,factorpropensoal incremento
de la variaciónaleatoria,asícomola invalidezde la muestraC-D por la contaminaciónde
materiales.
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Bolinkoba

La sucesióndel gradode diversidaden el transcursode la secuenciade Bolinkoba
evidenciaunatendenciaconstantey progresivade incremento(tab.15.5; fig. 15.12),si bien
no esaconsejableunainterpretacióndemasiadorigurosade los resultados,pareciendomás
adecuadoplantearuna dualidad entre las posicionesde moderadaespecializaciónque
caracterizanel segmentoinferior de su secuencia(VI-y) y las posicionesde moderada
diversificación que circunscriben su segmentosuperior (III-III/I). Los parámetrosde
variaciónvienena ajustarsea loscontempladosen las seriesde caráctermicroestratigráfico
y se distanciande los advertidosen las sedesvascasdefinidasa partir de convenciones
industriales.El perfil evolutivo trazado reproduce las orientacionesconvencionales
referentesa la evolución del régimen de capturasduranteel transcursode las fases

magdaleniensesy azilienses,ajustesingularmentesignificativo al representarunaopción
de aprovechamientomarginal respectode las opcionesconstantesrepresentadaspor los
yacimientosvascosmáspróximosa la línea costera.

La Capazpyrenaicaseconfirmacomoel componentepredominanteenlas muestras,
convirtiéndoseen unaconstanteparalos diferentesmomentosde ocupaciónde la cueva,

desdefasesauriñaciensesbastafasesmagdalenienses.Tan sólo en el extremosuperiorde
la secuencia(III), correspondientea contextosdel MagdalenienseSuperior,seapreciauna
considerablemoderaciónde lasfrecuenciasde tal especie,aunquede magnitudinsuficiente
paraoriginar uncambiosustancialsobreel modeloinicialmentedesarrollado.Enlo demás,
no secompruebaesquemacompositivo similar capazde interpretarsecomoorganización
sistemáticade lasprácticasoportunistas.Tan sóloen los nivelesVI y V seapreciarelativa
insistenciaen Bospr¡migen¡us (Bison priscus) y en los niveles IV y III sobre Equus
caballus.
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N
Nivel

n~
I.Slrapt

1 I.Simpt2
N

NR
M

MW

VI 1.45 2.18 768 50

V 1.48 3.08 260 21

IV 1.67 2.70 349 28

III 2.O~ 2.77 336 27

111/1
—

2.0! 3.92
——

¡22
—

14
—

(1) NR <2) MW

Tab.15.5. Indice de Simpson: Bolinkoba.
Fig.15.12. Evolución del índice Simpsonen la secuenciade Bolinkoba.
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Urtiaga

La sucesiónreconstruidaen Urtiagaconformaunade lassecuenciasmásampliaspero
posiblementemenosfidedignasparael reconocimientode la evoluciónde las conductasde
selecciónde recursosde cazaen las comarcasvascas.Los múltiples inconvenientesde sus
muestras,particularmentesu íntima dependenciarespectode unasucesióneminentemente
industrial, introducecuandomenosdificultadesparaunasucesiónprecisade lasconductas
de caza. Además,no ofreceunacapacidadde resoluciónidóneaparalos segmentosde

ocupacióndel PaleolíticoSuperior Inicial, justamentedonderadican las clavespara la
definición del modelo inestablesegúnseintuye en la secuencia.

El rasgoesencialque caracterizala secuenciade Urtiagaen términosde diversidad
esel amplio predominiode un escenariodiversificado(tab.15.6;fig. 15.15). Las cifras
obtenidasapartir del NR, procedimientoespecialmentesensibleal gradodeconcentración
dominante,ofrecenen todaslas muestrasun gradode diversidadmuy superioral previsto
en la mayoríade las seriescantábricas.Las oscilacionesy alternanciasregistradasen el
gradode diversidadentremuestrasconsecutivasalcanzangranmagnitudperono suponen
cambioalgunodel escenariodiversificadoimpuestodesdeloscomienzosde la secuencia.
La concepciónestratigráficade la secuenciano constituyeunabasede análisisdetallada
paraunadeterminaciónexhaustivade loscambiosenun recorridotanextenso,de tal forma
que losagregadosestratigráficossólopermitenen el mejorde loscasosla aceptacióncomo
trazosesenciales,quedandopor confirmar su solvenciaen aspectoscomoel desajustede
escalaentrelas posicionesprofundamentediversificadasde la seriey la mediaprevistaen
las seriesvascasmásrecientes.

El nivel inferior de la secuenciaescogida(1), asociadoa convencionesaurifiacienses
(escasaspiezaslíticas no conservadas-Altuna 1972), puedeconsiderarsecomoel estadio
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N
Ni~eI

L
LSimpa.

1
¡

¡Simpa.2
N

NR
n

no

1 3.77 6.2) 36 9

0 ¡.88 1.80 8 3

E 2.06 4.07 825 44

E 324 6.22 211 23

D 3 21 4.48 2133 1W

—
—

2 29
—

3.54
—

528
—

37
—

(1) NR (2) MW

Tab.15.6. Estimacionessobreel índiceSimpson:Urtiaga.
Fig.15.15. Evolucióndel índiceSimpsonen la secuenciade Urtiaga.

de mayordiversidad.El segmentointermedio(G-F), asociadoa convencionesindustriales
dudosas(previsiblementeMagdalenienseInferioren el nivel másavanzadodel segmento-
Utrilla 1981, 199), representael estadiode menordiversidadde toda la secuencia,aun
manteniendolasconstantesde diversificación. El segmentosuperior(E-D), vinculadoa
convencionesdel MagdalenienseMedioy MagdalenienseSuperiorFina! (GonzálezSainz
1989),revelaunarecuperaciónde loselevadosindicesde diversidadprevistosacomienzos

de la secuencia.
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(1) La especiedominanteen las primerasfasesdela secuencia(1) esRupicaprarupicapra,

aunquesu frecuenciano alcanzasuficientemagnitudparagenerarescenarioespecializado
alguno, unacircunstancianadaajenaal gradode diversidadtaxonómicade la muestraen
cuestión,queofreceun cuadrode especiescompuestosucesivamenteenordendecreciente
por Rafinger tarandus, Cervuselaphus, Capreolus capreolus, Capra pyrenaica, Sus

scrophay Bosprimigenius(Bisonpriscus).

(2) Cuandomenosa partir del episodiodel Lascaux(F) el Cervuselaphusse consolida
comocomponentedominante,manteniendotal posiciónhastafinalesde la secuencia.Así

sereproduceimplícitamenteun incrementode las frecuenciasde Cervuselaphusdesdeel
nivel inicial (1) hastael nivel asociadoa lasconvencionessolutrenses(G), quebienpodría
serel exponentede unatendenciade intensificaciónsimilara la apreciadaen otrasseries
cantábricas.Encualquiercaso,las dificultadesparalocalizarcronológicamenteel segmento
inicial de la secuenciaimpide unainterpretaciónprecisade la dinámicaevolutivay sobre
todo del momentode transiciónque parecerespondera la reorientaciónde las estrategias
motivadapor la evolucióndesdeel PaleolíticoSuperiorInicial haciael Solutrense.

Lasfrecuenciasde Cervuselaphusson moderadas(55-65% NR) si secomparancon
las halladasen otras seriescantábricas,distanciándoseconsiderablementedel prototipo
especializado,asegurandola contribuciónalternativade otros componentescomo factor
esencialen la configuracióndel esquema.En lasmuestrasconmayorconcentraciónsobre
Cervuselaphus,el esquemaasociadoincorporasucesivamenteCaprapyrenaica,Rupicapra
rupicapra y Capreoluscapreolus.

El mantenimientode la especiedominanteno impide una relativa inestabilidaddel
modeloestablecido,cuyoprimerparámetrovisible resultaserprecisamentelas oscilaciones
de las frecuenciasde Cervusekzphus.Los índicesmáselevadosde tal especiepertenecen
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a los nivelescalificadosentreSolutrensey MagdalenienseInferior (G-F). Haciafasesdel
MagdalenienseMedio (E) susfrecuenciassonligeramenteinferioresa lasprevistasen fases
precedentes,moderadoretrocesoque adquieremayortrascendenciaapartirdel NR quedel
NMI. Finalmente,no resultafácil interpretarel moderadoincrementode las frecuencias
de Cervuselaphusqueseexperimentahaciael último nivel de la secuencia,sobretodotras
considerarlos inconvenientesderivadosde unaposiblecontaminaciónde la muestranivel
del Dryas II conmaterialesde comienzosdel Allerod, dificultan un análisisdel contexto
de cambioen esteúltimo segmento.
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Ermittia

Lasmuestrasde Ermittia confirmanel ampliogradode variabilidadmanifestadoen
muchasotrassecuenciasvascasprocedentesdeantiguasexcavaciones(tab.15.7;fig. 15.18).

Lasmuestrasde los nivelesextremosdela secuencia,aquelloscalificadoscomosolutrense
y aziliense,ocupanposicionesdiversificadasaunqueestasno resultantanextremascomo
las ofrecidaspor las muestrasde Urtiaga. En este contexto, el nivel magdaleniense
representauna moderación significativa del grado de diversidad, alcanzadoindices
similares a los establecidospara supuestosespecializadosen otras regiones. Esta
circunstanciaconstituyeun casosingularentrelas muestrasproporcionadaspor lasantiguas
excavacionesy acercael nivel a los contextosespecializadosde secuenciasrecientescomo
Ekain. En todo caso, la secuenciaen cuestiónmantieneun elevadogradode variación,
difícil de congeniar con los contextos más equilibrados procedentesde recientes
excavaciones,circunstanciaqueobliga en última instanciaa mantenerreservassobrela
calidadde los datosdisponiblesy su eficaciaparasosteneresquemasprecisos.

Las muestrasque componenla breve sucesiónreconocidaen estaserie(Solutrense
y MagdalenienseMedio) ratificana la Caprapyrena¿cacomoespeciedominante,aunque
susfrecuenciasapenasalcanzanproporcionessuficientescomoparagarantizarunescenario

especializado.No seapreciaesquemacompositivosimilaren las muestras,añadiendouna
ausenciamanifiestade organizaciónsistemáticaen lasprácticasoportunistas,circunstancia
lógicaconsiderandoel amplio distanciamientocronológicode los momentosde ocupación

consignadosparalasmuestrasen cuestión.Enestepunto,los inconvenientesderivadosde
la agregaciónde materialesproporcionadospor las diferentesunidadesdeposicionales
inscritasen los nivelessolutrensey magdalenienseMedio bienpudieranhaberprovocado
alteraciones,afectandoparticularmentea las especiesmenosabundantesdel registro.
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Tab.15.7. Estimacionessobreel indice Simpson: Ermittia.
Fig.15.18. Evolución del índiceSimpsonen la secuenciade Ermittia.

En las secuenciasde morfogénesisindustrial 488

39 55

SS 47

2.8 3.9

2.2 51

1.7 2.4

1.1 16

0.6 0.6

0.0 0.0
S m 82

—NR —HM>



Las variantesestratégicasen secuenciasindustrialesclásicas

Nr. UswhIeúnÉe

R4flqer t.

Rqi~ra 7.

Copta;.

Cen4¿s e.

Copreo&sc.

Eqaus e.

Ros;. <Bisos;.)

Sus 5.

20 40 60 60 100

0 20 40 60 60 100

Fig.15.20. Distribuciónde frecuenciastaxonómicas:Ermittia. U NR •MW

Nr. .alutitan

P4qer>.

Rupicapra t.

Copra>,.

Cervws e.

Copreolus e.

Equus e.

Ros;. <Rison;.)

Sus s.

O 0 20 40 60 60 100

Mr. az¡¡ienme

Rofineer 5.

Rapicq,ra t.

Copta;.

Ceras e.

Copreohís e.

Eqeus c.

Ros;. <Rison;.)

S.s 5.

En las secuenciasde morfogénesisindustrial 489



Las variantesestratégicasen secuenciasindustrialesclásicas

Aitzbirtate

El registro de Aitzbirtate está caracterizadopor un cuadro profundamente
diversificadoen el transcursodetodasu secuencia,ofreciendounosrasgossimilaresa los
previstoen Urtiaga,pueslasestimacionesobtenidasa partir del NR demuestranun grado
de diversidadmuy superioral previstoenotrasseriescantábricas.Enprincipioseadvierten
oscilacionesapreciablesen el gradode diversidadentremuestrasconsecutivaspero estas
no representanalteracionessustancialesdelescenariodiversificadoimpuestodesdela base
de la secuencia(tab.15.8; fig. 15.21). Tan sólo el nivel solutrenserevela un gradode
diversidadalgosuperiora la media,aunsin alteraciónsustancialde las líneasestablecidas.

Las distintasmuestrasde Aitzbirtate garantizanel predominiodel Cervuselaphus

comocomponentedominante,aunquesusfrecuenciasno son suficientesparagenerarun
modelonetamenteespecializado.De hecho, las frecuenciasde esta especie(60% NR y

30% NMI) resultanmoderadasen comparacióncon lo advertidoparala mismaen otras
seriescantábricas.En términosevolutivos, no se apreciandiferenciassignificativasen las
frecuenciascompositivasde lasdistintasmuestras,ofreciendotansóloun pequeñomargen
de variaciónque apenaspuedeconsiderarsesignificativo, sobre todo trasconsiderarque
se trata de referentesesencialmenteindustrialesy carecenpor tanto de la precisiónque
otorgaunasucesiónde caráctermicroestratigráfico.Los efectosde descontextualización
estratigráficay de agregaciónindiferenciadade diversasunidadesdeposicionalesen un
mismo nivel, pudieranintroducir reservassobrelos esquemascompositivosasociados.A

tal respecto,seadvieneun esquemasemejanteentodaslasmuestras,asumiendoRupicapra

rupicapray Bosprimigenius(Bisonpriscus)comosegundoy tercercomponentes,pudiendo
venirarepresentarunaorganizaciónsistemáticadelasprácticasoportunistas,singularmente
relevanteconsiderandola enormeamplitud de la secuencia,si bien los inconvenientes
derivadosde la integraciónarbitrariade distintosepisodios,particularmenteen la muestra
magdaleniense,impide concedersolvenciaa los resultados.
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N
Nivel LSsmpt

1
L

LSimpa.2
M

MR
M

MMI

— 267 3.86 179 lB

a. 272 3.98 23 215

in. 2 21 5.31 531 33

mi. 2.41 5.23 205 II

— —— — —

tI) NR (2) MMI

Tab.15.8.Indice de Simpson:Aitzbirtate.
Fig.15.21. Evolución del índicede Simpsonen la secuenciade Aitzbirtate.
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Desdeunaperspectivaterritorial

Las cifras de diversidadobtenidasa partir del índiceSimpsonposibilitan un primer
sincretismode las condicionesde variabilidadde acuerdoconel intervalode probabilidades

circunscritopor el gradodediversidad.Desdeestepunto devista, tansóloalgunasmuestras
singularessealejande los recorridoshabitualesdefinidosa partir de la tendenciacentralen
lascifrasde diversidad.Así sucedeconalgunasmuestrasde Cuetode la Mina parael oriente
asturiano,de CuevaMorín paralas comarcascántabrasy de Urtiagay Santimamiñeparalas
comarcasvascas.En todosestoscasossereconoceunasucesiónde diversidadmuy variable,
no debiendodeducirinmediatamentepor ello unaextremavariabilidadde las estrategiasde
cazahastael reconocimientode factorescomoel tamañode muestreoy lasprobabilidadesde
agregaciónestratigráfica.A primeravista, el desplazamientode las cifras de diversidaden
cadaserieofreceunadobledinámicaen todaslasáreasde estudio,pudiendodistinguirtanto
modelosde fisonomíamuy semejantea lo largo de toda la secuencia,conescasodesarrollo
de trayectoriasalternativasen el régimende capturas,comomodelosde fisonomíavariable
en el transcursode la secuencia,con una tendenciaimpífoita a la confirmaciónde bases
productivasvariables.La planificacióndel régimende capturasofrecetrazadosheterogéneos

en lasdistintasáreas:
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1. Las comarcasasturianas

La característicaesencialde las seriesasturianasanalizadasesla definiciónde modelos
en continuaexperimentaciónque, afectandocambiostantoen el régimende capturascomo
en los modosasociadosde selecciónde especies,exigeadoptarunaperspectivaesencialmente
temporal paraunacomprensiónidóneade las posibilidadesterritoriales.Esta dependencia
hacia la dimensión diacrónica aparece determinadabásicamentepor las series de
reconstrucciónmicroestratigráficareciente,en marcadocontrasteconla propensiónhaciala
estabilidadde las seriescantábricasmásantiguas.Las secuenciasde La Riera, Cuetode la
Mina, LasCaldasy Tito Bustillo ofrecenunadinámicacomplejasobrela basede continuadas
oscilaciones,que ratifica un amplio marco de flexibilidad en las condicionesde cazasobre
una base constanteen la articulación de las alternativas. Por otra parte, la correlación
manifiestaobservadaentre las dinámicasevolutivas de aquellasseriesgarantizaprocesos
similaresa nivel regional,cuyasexpresionesmásrepresentativasereflejanen escenarioslos
puntualespertenecientesa etapasmomentáneasde diversificacióndel régimende capturas
hacia el ínter Laugerie/Lascauxy Dryas II, aun cuandolas propuestasderivadasde Las
Caldasy Tito Bustillo debentodavíaconsiderarsecomohipótesisa contrastar.Así pues,sólo
la secuenciade La Palomaconfirma una siluetade notable estabilidad,garantizandoel

mantenimientode las constantesespecializadasde capturacomomarcode adaptaciónlocal.

La variaciónde las siluetasde cazaen las seriesasturianasasegurasu protagonismo
en el diseñode cualquierhipótesisreferentea la dinámicade cambiode las estrategiasde
cazaen la cornisacantábrica.Considerandola magnitudde cambiocomoun factor esencial
en la valoracióndel cambio adaptativo,las seriesasturianasgarantizanlas expresionesde
cambio mássignificativas,enfatizandola configuraciónde los umbralesde transformación
de los modosde selecciónde recursosy ofreciendoasí un trazadomásperceptiblede las
variacionessupuestasrespectode aquellasáreascantábricasqueofrecenrangosde variación

sensiblementeinferiores. El diseñode las variacionessucesivasen el gradode diversidad
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(homogeneidad)y los supuestosasociadoscalificadosbajo el régimende capturasen las
distintas estratigrafíaslocales constituyenun contrapunto idóneo en la reconstrucción

ecosistémicade las necesidadesde adaptaciónregional, desdedondeencuadraren su justa
medidala escalade cambioen los procesosde selecciónde recursos.

La variaciónde las conductasde selecciónseapreciade forma inmediataa partir del
régimende capturas.Lasdistintasseriesaseguranvariacionesen los supuestosde diversidad
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cuyamejor exponenteresultaser la secuenciade La Riera,que observaunainestabilidaddel
régimende capturasen función de oscilacionessucesivasentreposicionesespecializadasy
diversificadas.No obstante,cadaserieaparececaracterizadapor unasconstantesesenciales
en la configuracióndel régimende capturas,pudiendodefinir tresestadiosprogresivosde
diversidad,representadossucesivamentepor Las Caldas,La Riera (Cuetode la Mina) y La
Paloma.Así, los resultadosobtenidosen Las Caldasaseguranla pervivenciade un régimen
diversificado de capturasa lo largo de toda su secuencia.Las cifras de diversidaden la
secuenciade La Rierasostienenun régimende capturasvariableperosiemprebajoun estadio
másespecializadoqueel obtenidoen la seriede Las Caldas.Finalmente,la secuenciade La
Palomasoportaun estadiomásespecializadoque el previstoen buenapartede la secuencia
de La Riera, debiendoconsiderarsecomoméximareferenciade especializacióndel régimen
de capturasde unguladosen las comarcasasturianas.

La definiciónde las secuenciaspuntualesy muestrasaisladaresultamásproblemática
al ofrecerciertosinconvenientesy sensiblesdisparidadesenlas cifrasde diversidadderivadas
del gradode variaciónpor azar.La seriedeTito Bustillo ofrecepeorresoluciónquelasseries
demayorrecorridoreferenciadasdebidoaquelos resultadosobtenidosencadaprocedimiento

de análisisresultanbastanteambiguosparael extremosuperiorde la secuencia.Lasmuestras
aisladasdisponiblesofrecencasosrepresentativostantode supuestosregímenesespecializados
(Balmori, La Lloseta, El Cierro) como diversificados(Coberizas,Coya Rosa), debiendo
siemprecontemplarestosresultadoscon ciertaprecaución.

Lasestrategiasdecazadeungulados:sincroníay diacroníacomparada 497



Desdeunaperspectivaterritorial

2. Las comarcascántabras

La estrictadependenciaenel reconocimientodela variabilidadde las seriesdel oriente
asturianohaciaunaperspectivadiacrónicacontrastaconlos resultadosdelas seriescántabras,
que ofrecenmayordependenciahaciaunadimensiónterritorial al no evidenciarvariaciones
sustancialesen el transcurrirde lassecuencias.En principio, resultadifícil desprenderesta
circunstanciade las dificultadesparaunareconstrucciónprecisade losescenariosevolutivos,
debidoa las carenciasestadísticas,a las insuficienciasen los procedimientosde estimación
y alos diseñosestratigráficosafectadaspor problemasde descontextualización,agravandolas
distorsionesrespectode un diseño microestratigráficoprecisoy ofreciendopropensióna
ocultarsupuestosescenariosespecializadospor lasprobabilidadesimplícitasal incrementodel
gradode diversidadtaxonómicaentodos susaspectos.Asumiendounaperspectivaterritorial,
seencuentranseriosinconvenientesparaefectuaranalogíascontemporáneasentreserieslas
costerase interiores,exceptuandoalgunosintervalospuntuales,dificultandolos intentospara
unainterpretaciónsincrónicaapesarde la tradición historiográficade investigaciónde esta
zona.La ausenciade un cuadrosincrónicoprecisoy la búsquedainfructuosade unasolución
cronológicade consensoparaciertasfases(p.e. PaleolíticoSuperiorInicial en CuevaMorín
y El Pendo)disminuyenlas posibilidadesparalos estudioscomparativosdeciertaprecisión.

No en vano, puedendefinirsevariosestadiosprogresivosde diversidad,tal comose
hadispuestoenel áreaasturiana.Los resultadosobtenidosparaHornosde la Peñaconstituyen
la máximareferenciade diversificaciónen el área,confirmándosecomomáximoexponente
dediversidadparatodala cornisacantábrica,tansólocomparableaalgunasseriesvascas.Las
cifrasde diversidadobtenidasde los brevesescenariosde Chufín y Piélagose corresponden
conun estadiodiversificadopróximo aconstantesespecializadas,peronetamentedistanciado
de las fórmulas de Hornos.Los resultadosde Rascafiosoportanel estadiomásespecializado
y representanla versiónmáscercanaa las fórmulasprevistasen buenapartede la secuencia
de La Riera, debiendoconsiderarsecomomáximareferenciade especializacióndel régimen
de capturasde unguladosen las comarcascántabras.
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Las secuenciaslitoralesde mayor recorridoproporcionadaspor Cueva Morín y El
Pendoofrecenun amplio rangode variacióndel gradode diversidad,conviertiéndoseen los
máximosparadigmasde inestabilidaddel área,aúnno pudiendoescindirestacircunstancia
de losnumerososinconvenientesmetodológicosdelmuestreoy contextualizaciónañadida.Los
resultadosde CuevaMorín oscilanentrelos intervalosespecializadoy diversificado,conuna
mayorpropensiónhacialasposicionesdiversificadasy mayorrepresentaciónde lasconstantes
especializadasen sussegmentosextremos.Los resultadosde El Pendose sitúan claramente
enposicionesde diversidadsuperioral anteriorregistro,acusandounamodificacióncontinua

si acasocon intervaloalgomásespecializadoen su tramo superior.En términosgenerales,
cabríaasimilarambasseriesconcuadrosde moderadaespecialización,caracterizadospor el
predominiode Cervuselaphusy unapresenciasignificativadeotrasespecies,particularmente
de los unguladosde gran talla comoEquuscaballusy Bosprimigenius(Bisonpriscus).

La variabilidadde las condicionesdecazaresultala característicaesencialde lasseries
del interior, quepuedeserasumidaen buenamedidacomounavariablediacrónica,desdesu
integraciónen marcosfisiográficoscomplejos,contrapuntoa las representacionesisotrópicas
asociadasa las serieslitorales. Lascifrasobtenidasde las muestrasde Chufín, Hornosde la
Peña,Altamira (solutrense),La Pasiega,Castillo y Piélagoapareceninsertasen posiciones
diversificadas,dondelas muestrasaisladasde Hornos de la Peñay La Pasiegarepresentan
los dosextremosopuestos,el primeroasociadoal mayor gradode diversidaddel áreay el
segundopróximo al intervaloespecializado.En las secuenciasestablecidasseconfirma un
notablegradode variación que, si bien en Altamira y Piélagoparecenadquirir magnitudes
relativamentemoderadas(muy en líneacon las variacionescontinuadasestablecidasen las

secuenciasdediseñomicroestratigráficosolvente),enCastilloadquierenperfilesdeexagerada
magnitud,muy probablementeen relaciónconel diseñoimplícito en la basedocumental.

La generalizaciónde los supuestosdiversificadosno impideel desarrollode proyectos
especializados,tal comoapareceen la secuenciade Rascañoy, enbastantemenormedidaen
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Piélago,asociadosa un modelode capturasintensivasde Capra pyrenaica. Lassecuencias
de estosyacimientosinteriores(Rascaflo, Piélago)no revelanalteracionesapreciables,que
en el casode Rascañopuedenasimilarsea unatendenciaprolongadade cambioduranteel
transcursode todala secuenciadeocupaciónhumanaconformeun modelocambioacumulado
difícil deconcebircomomodificaciónconscientementeintencionada.La brevesecuenciade
Piélagoofreceun margendevariaciónconsiderableposiblementerelacionadoconlos mismos
márgenesde variaciónaleatoria. De esteforma, las secuenciasde medio y corto recorrido

extraídasen los yacimientosinterioresde Rascañoy Piélago ofrecenen contrapartidaun
recorridoespecialmenteestable,quepodríaestarcausadopor unaconfiguraciónrígida de la
trama medioambiental,que impide la selecciónalternativade especies,tal comosucedeen
lascomarcasdel orienteasturiano.Estadisparidadapareceacompañadapor unaambivalencia
profundamenteacusadaen las secuenciasmásextensas,de tal forma que Cueva Morín y

Rascañovienena representardos extremosabsolutamenteopuestos,puessi el régimende
capturasen el primero puedellegar a calificarse comoel másinestablede las secuencias
cantábricasconocidas,el régimen del segundopuedeconcebirsecomo uno de los más

estables.
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3. Lascomarcasvascas

Cualquier estudio comparativo destinado al establecimientode la variabilidad
sincrónica de las series vascasaparececondicionadopor los numerososinconvenientes
metodológicosque impiden una correctadefinición sincrónica, al carecerde un cuadro
cronológicoriguroso capazde establecercontemporaneidadesprecisasentre las distintas
secuencias.La concepciónestratigráficaparececonvertirseen un instrumentomismo de
variabilidad, al contemplaruna profundadiferenciaciónentre las seriesen función de su
diseñoestratigráfico.Losregímenesespecializadosdecapturaprocedende lassecuenciasmás
recientes,reconocidasen Amalda, Ekain y Erralla. Por contra, los supuestosde carácter
diversificado proceden de las secuenciasmás antiguas, derivadas de planteamientos
industrialesconvencionales,comoSantimamiñe,Urtiagao Aitzbirtate (no debiendootorgar
representatividada las cifrasde Atxetapor el escasonúmerode fragmentosidentificados).
Estadisfunciónpareceresultarsimplementeunaproyecciónde lasdiferenciasmetodológicas
de reconstruccióndel depósito,asumiendolos diseñosmicroestratigráficoscomomásidóneos

paraunapercepciónde rasgosespecializadosy asegurandolos diseñosmacroestratigráficos
de raigambreindustrial comoinstrumentosmáspropensosaocultar rasgosespecializadospor
lasprobabilidadesimplícitas de incrementodel gradode diversidadtaxonómicaen todossus
aspectos.

El rasgo másdestacadoque se desprendede las estimacionesde diversidades el

elevadogradode inestabilidadinterna,másacusadaqueel demostradopor las seriesde otras
áreas.Este amplio grado de variación resultaparticularmenteacusadoen las secuencias
reconocidasparaSantimamiñe,Urtiagay Erralla, de forma que tan sólo las secuenciasde
Bolinkoba y Aitzbirtate ofrecenciertogradode estabilidad.No obstante,tan extensogrado
de variaciónno impideel mantenimientode aquellasmuestrasbajo supuestosdiversificados,
ofreciendoasí la generalizaciónde un escenariodiversificadomuy superioral manifestado
enotrasáreas.Estaúltimacircunstanciaadquiereespecialsentidoen las sucesionesde Urtiaga
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y Aitzbirtate, así como en algunos niveles de Santimaimiñe (VII/VI), secuencias
inevitablementevinculadasa diseñosindustriales.

Resultaparadójicoque tan amplio y generalizadorangode variación no desarrolle
trazasevolutivas similares entre las diferentessecuencias.En las seriesprocedentesde
excavacionesrecientessemanifiestaciertacontinuidaden los cambiosy cuandoseproducen
alteracionesde entidad estasrespondena consecuenciasderivadasde la representatividad
estadísticade los datos,lo que pareceasegurarmenorgradode resoluciónen las antiguas
series,quizá como unaconsecuenciade los problemasde agregaciónestratigráfica,de tal
forma que en el mejor de los casostan sólo cabeconsiderarlas II neasevolutivas de estas
antiguassecuenciascomotrazosgenéricosmuy aproximadosde loscambiosenlasestrategias
de caza. No obstante, la ausenciade trazos recurrentesentre las distintas seriespudiera
interpretarsequizá como una leve proyecciónde la heterogeneidadfisiográfica, puesel
contrasteentreseriesperfectamenteformalizadaspermitedescubrirvariantesestratégicasmuy
disparesa nivel local. Considerandolas seriesvascasdesdeunadimensiónterritorial, pueden
establecerselos siguientesescenariosde selecciónde recursosde caza:

a) Lassecuenciasoccidentalesrepresentadaspor Santimamiñey Atxeta,junto a la secuencia
oriental diseñadaen Aitzbirtate, reflejanun modeloespecializadoconpredominiode Cervus

elaphus,que puedeconsiderarsecomoprincipal objetivodecazadesdefasessolutrenseshasta
fasesazilienses.Se tratande estrategiasconstantesqueparecenestarenrelaciónconun marco
fisiográficomedioambientalmáso menoshomogéneoen un radio de forrajeo restringido.

b) Lassecuenciascorrespondientesa las cuencasintermedias(Deba,Urola) ofrecenvariantes
distintasen la articulaciónestratégicalocal. La primeraexpresiónde esta variabilidad se
encuentraenel binomioErmittialUrtiaga,el primeroorientadobacíaun modeloespecializado
conpredominiode Coprapyrenaicay el segundocaracterizadopor un modeloespecializado
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conpredominiode Cervuselaphus.Estamismadisparidadtambiénseadvierteenel binomio
Ekain/Erralla, si bien el primero escapazde incorporaropcionesalternativasal modelo
básicode Cervaselaphus.
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Fig.16.3. Latitud de variacióndel indiceSimpsonparalas seriesvascas.

La representaciónde la variabilidada partir de la dinámicaevolutivainternaadquiere
rasgossingularesen las distintasseriesanalizadas.La estabilidadde los rasgosesencialesdel
esquemaaparecesugeridatantoen secuenciasde referenteindustrial (Santimamiñe,Atxeta)
comoen lassecuenciasdegénesismicrodeposicionalmásrecientes(Erralla), garantizandoal
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menosen estasúltimas el mantenimientode las líneasbásicasde la articulaciónestratégica.
La incorporaciónde ciertosrasgosde variación bajo unasconstantesde diversidadbásica,
frecuentementeasociadasa proyectosdiversificados(Urtiaga),exigeciertasprecaucionespor
los numerososinconvenientesque afectansusmuestras.El tercermodeloapareceasociado
aunadinámicaevolutivainestable,favoreciendola desestabilizaciónmáso menoscíclicadel
régimende capturay ciertasoscilacionesentreescenariosespecializadosy diversificados,tal
comose estableceen las secuenciasde Amalda y de Ekain.
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Establecidala reconstrucciónde lasestratigrafíaslocalesqueconformanlasvariaciones
estratégicasencadaunode los yacimientos,su correlacióncruzadapermitedefinir los trazos
básicosde reconstrucciónecosistémicade los cambios.Lasescalasde modificacióntemporal,
umbralesde transformaciónde las conductasde seleccióny por tantodel cambioadaptativo,
constituyenel parámetrofundamentalparauna reconstrucciónde los impactosacumulados
o cíclicos sobrelos recursosde cazay de su capacidadde respuestaa lo largodel tiempo. Se
tratade unaperspectivaqueatiendea la singularidadde los cambiosadaptativosencadauna
de las series,conla intencióndeprofundizarenel diseñoconvencionalactualmenteen vigor
sobrela evoluciónde las estrategiasde caza,basadoen un presupuestode homogeneidad:la
consolidaciónde unadinámicade cambiosmuy similaren todos las seriescantábricas,que
diluye las particularidadesespecíficasde cadayacimientoy aseguraun marcogeneralizado
de adaptaciónen toda la cornisacantábrica.En estesentido,los análisis integradosen este
estudiorevelandistintosgradosde estabilidadde lasestructurascompositivasparacadaserie
y por tanto distintasescalasde variabilidad. La magnitudde los cambiosen lasestructuras
compositivaspermitendiferenciarlos siguientesmodalidades,cadaunadeellasasociadasa
distintosgradosde variabilidad,e inherentesal períodode tiempo del modelo (longitud de
onda)y a la magnitudde cambio implícita (amplitud):
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1. Las seriesde La Paloma(Cervuselaphus),Rascañoy Piélago(Caprapyrenaica)revelan
tendenciasde equilibrio fijo en el transcursode sussecuencias,propensasaunaestabilidad
de las frecuenciascompositivasy, en definitiva, del régimende capturasy las conductasde
selecciónde especies.Los cambiossejustificancomooscilacionesajenasa cualquiercambio
de equilibrio, reajustesmenoresen la escalade variacióncomparadaentreseries.Seperfila
asíunarelacióninmediataentreescenariosde profundaestabilidady asociacionesde máxima
especialización.

2. Lasseriesde La Riera (Cuetode la Mina), CuevaMorín y Ekain descubrenunadinámica
de desequilibrio,caracterizadapor cambioscompositivosen el transcursode sussecuencias,
condistintasexpresionesen cuantoa magnitudy escalade acuerdocon las particularidades
localesy regionales.No todas las seriescalificadasbajo un estadode equilibrio dinámico
reflejansemejantesoscilacionesy porsupuestoidénticamagnituddevariación,aúnofreciendo
intervaloscíclicosrelativamentesincrónicos.Estemismoesteriotipopuedeaplicarsea series
conmenor resolucióncomoLasCaldas,Tito Bustillo y El Pendo.Cualquierconfiguración
dinámicaen estasseriesexige dictaminarla dependenciade la basedocumentalrespectodel
gradode variaciónaleatoriaderivadodel volumende lasmuestras,especialmenteen aquellas

seriesafectadaspor unaescasafiabilidad estadística(p.e. LasCaldas,Ekain).Considerando
la magnitudde transformación,puedenestablecersetresescalasbásicasde variación:

B1. Desequilibriospuntuales,convariacionescompositivasrestringidasaescenariosde
muy cortaduración,limitadospor lo generala ciertasfasesdetransiciónclimática,como
los cambiosquesucedenhaciael episodiofrío del Inter Laugerie/Lascauxen LasCaldas
o en la transiciónhaciael episodiofrío del DryasII en Tito Bustillo. En amboscasos,
las tendenciasde cambiovienena representarla primerafasedel ciclo, esdecirla fase
de perturbación,sin disponerde la tendenciacontrariade posiblerecuperación.
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B2. Equilibriodinámicodefinidopormovimientoscíclicosdeperturbación/recuperación.

segúnaparecereproducidoen las secuenciasde La Rieray Ekain.

B3. Equilibrio dinámicometatastablecaracterizadoporunatransformaciónradicalde las
estrategiasde caza,que acabapor desembocaren la adopciónde unaopción estratégica
distinta,básicamentecambiosdeprimerordenen los objetivosprioritariosde capturacon
carácterirreversible.
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1. Sobreel PaleolíticoSuperiorInicial:
(30.000120.OOO B.P.)

Lasinterpretacionesreferentesa las fasesanterioral 20.000B.P. no ofrecesolvencia
adecuada,bienpor el reducidotamañode las muestrasconsignadasen las seriescántabras,
bienpor el diseñoestratigráficoindustrial implícito en la mayoríade las seriesvascas.En
cualquiercaso,lascifrasdediversidadobtenidastrazanunaambivalenciaterritorialnetamente

definida: la aplicaciónde supuestosde máximadiversificaciónenseriesvascasy deproyectos
algomásmoderadosen las seriescántabras,primeraexpresióndeun parámetroterritorial más
o menosconstantequetiendea mantenerseen fasesposteriorescomoclavedevariación,aún
conlasdebidasmodificacionesdesarrolladasen el transcursodel tiempo. Estediseñoaparece
configuradoexpresamentepor las secuenciasde filiación industrial, habiendode reconocer
unperfil radicalmentedistintoen la únicaseriede reconocimientoreciente(bajoconvenciones
microestratigráficas),tipificado comoun régimenpropiamenteespecializado,quecontrasta
asíprofundamenteconlossupuestosdiversificadosofrecidospor lasseriesvascasindustriales.
El análisispanicularde las diferentesáreasmuestralos siguientesrasgosesenciales:

1. Las seriescántabrasde amplio recorridotrazadasen CuevaMorín y El Pendomanifiestan
una dispersiónconsiderabledesde posicionesnetamenteespecializadashastaposiciones
relativamentediversificadas,apreciándoseun matiz másdiversificadoen El Pendo).Entodo
caso, no es posible una correlación cruzadaestricta por las dificultades de adscripción
cronológicade susrespectivassecuencias.

2. Buenapartede lasseriesvascasreconocidas,recorridosamplioscon menorcapacidadde
resolucióncuandomenosparaestafaseinicial, seorientanhaciaposicionesdiversificadaso
estadiosintermediosclaramentedesvinculadosdel escenariopropiamenteespecializado.En
estecontextose insertanlas muestrasde Urtiaga, Ekain y Aitzbirtate, queparticipande un
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escenarioampliamentediversificadoen susfasesmásantiguasy adquierensentidocomolos
estadiosde mayor diversificaciónposibleen todo el períodode estudio.Las muestrasde
Urtiagay Amaldavienena representarel contrapuntoespecializado,queadquieresumáxima
expresiónen el casode Bolinkoba. En definitiva, los escenariosampliamentediversificados
dominanen aquellosregistrosde especulaciónindustrial, preferentementeen las comarcas
vascasdel litoral (SantimamiñeVII y Aitzbirtateauriñaciense).La asociaciónentregénesis
industrialesy posicionesdiversificadasse reproducetambiénen las comarcasasturianas,
dondela únicaseriereconocidaparael periodo,correspondientea Cuetode la Mina, ofrece
un estadiode máximadiversificacióninequívocamenteasociadoa un contextode filiación
industrialy con seriesdudassobresu representatividadpor la pérdidade materiales.

De estaforma, la definición estrictade las imágenesde aprovechamientode recursos
de caza en el transcursode este episodio se encuentrafuertementecondicionadapor las
inconvenienciasen la configuraciónestratigráficade las secuencias.La escasadefinición de
las secuenciassituadasen las comarcascántabrasdel litoral impide unaprecisaconfiguración
de la dinámicade cambiosparael amplio discurrir del Wtirm III. La propuestamás segura
afectaa la basede la secuenciaseleccionadaen CuevaMorín (10-8),dondeaparecedefinido

un modelode selecciónpredominantedeBosprimigenius(Bisonpriscus)y elevadafrecuencia
de Equuscaballus, sin refrendoalgunoen la secuenciaparalelade El Pendopero con una

expresiónrelativamenteparejaenEl Castillo, caracterizadoporun dominionetode la última
especiecitada.El modelodefinidoenCuevaMorín essustituidoenciertomomentoimpreciso
del Wúrm III (23.000-20.000B.P. 2) por un dominio de Cervuselaphus,que se prolonga
posteriormentecomoun modeloderelativa estabilidad,no exentode unadinámicaconstante
haciael incrementocontinuode estamismaespecie,habiendode asumircualquierpropuesta
posteriorsobreun nuevopunto de inflexión en clavede especializaciónmáscomocuestión
de gradoque como rupturanetamentedefinida,bajo un rangode fluctuaciónrelativamente
discreto, ajeno a rupturasbruscasy propensoa variacionessostenidaen la intensidadde
capturasde Cervuselaphus.La expresióncomplementariade los cambiosen la secuenciade
El Castillono muestraunasustitucióndel dominioEquuscaballushastaentradoel intervalo
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Fig.16.4. Latitud de variacióndel indice Simpsonparalas seriesd.el PaleolíticoSuperior
localizadashaciael Wflrm III y Wtirm 111/1V.

magdaleniense,lo quecontrastafuertementeconel modelode cambiode CuevaMorín, no
pudiendo ratificar la verosimilitud de tan amplia prolongación, aun asumiendocierto
protagonismode la especieinclusoen fasessolutrenses.

La intensidaddecapturasde Cervuselaphusen lasprimerasocupacionesdel segmento
reconocidoenCuevaMorin resultasermuy inferiorala previstaparael restode la secuencia
de ocupación.Más difícil eselaborarla evoluciónde la intensidadde capturasde Cervus
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elaphusen El Pendo,debidoa la disparidadde las tendenciasregistradaspor cadamétodo
de análisis. La variacióncontinuadade las frecuenciasde Cervuselaphusen estasecuencia
resultaun buenexponentedeunadimensiónevolutivade relativaestabilidad,unavariación
direccionalmínimaque carecede discontinuidadesbruscasy apreciables,perfilandoasí un
modelocontinuistadondeel cambiopareceser sobretodo acumulativo.Lascaracterísticas
homogéneasdel mosaicoambientalcorrespondientesparecenasegurarescasasposibilidades

de variabilidadestratégica,por lo que los pequeñoscambiosevolutivosadquierenmanifiesta
notoriedad.

Frentea la relativa homogeneidadde las secuenciascántabras(excepcionandola base
de escogidaen CuevaMorín), los escenariospuntualesproporcionadospor las seriesvascas
aprecianunadivergenciamuy acusadaen la articulaciónestructuralde los escenariosde caza

con marcadocarácteraltitudinal. El Cervuselaphusconstituyela especiedominanteen los
yacimientoslitoralesde Santimamiñe(VII) y Aitzbirtate (auriñaciense),en contrasteconel
predominiode Rupicaprarupicapra en yacimientosmásinterioresy de fisiografíacompleja
representadasen Amalday Ekain (aquíasociadoaun contextode ocupaciónalternantepuntal
con Ursusspelaeus).
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II. De crisisrecurrentesy los primerosproyectosespecializados:
En el transcursodel Laugerieal Lascaux (20.000/16.000B.P.)

La disponibilidadde secuenciasconelevadacapacidadde resolucióna partir del 20.000
B.P. ofreceposibilidadesparadesarrollarunaaproximaciónbastantedetalladaa la evolución
cronológicade lasestrategiasde caza,y unacontrastaciónde modelosgenéricosde amplia
escalacon el propósitode reconocerel gradode variabilidadde las conductasde selección
de recursosdecazay la flexibilidadde lasestrategiasadaptativas.Encontrasteconla imagen
proporcionadapor las seriesde filiación industrial solutrense,las nuevasexpectativasen La
Riera y LasCaldasofrecenimágenesmásprecisaspor su gradode resoluciónestratigráfica,
facilitandoasí una identificaciónsecuencialrigurosade las condicionesde subsistencia.

Lasprimerasaproximacionesrigurosasalas conductasdeselecciónde recursosde caza
del 20.000B.P. permitedescubrirun panoramagenéricocaracterizadopor la flexibilidad y
toleranciade lasestrategiasde aprovechamientode recursos,difícil de percibirenlosestudios
tradicionalesal discurrir duranteel transcursode los segmentossolutrenses.La correlación
cruzadaa partir de lasclavescronológicasdisponiblesofrecenel marcode referenciamejor
resueltoacercade lasposibilidadesde incorporaciónde nuevaspropuestastecnológicasen
materiaestratégicade caza.El amplio gradode variación sobreel discurrir cronológicono
impide contemplarciertassimilitudesen la evolucióncronológicade las estrategiasde caza
y trazardiseñosregionalesde mediaescalacuyopuntode referenciase encuentraen las series
del orienteasturiano.

El segmentocronológicoposteriora la crisisdel ínter Laugerie/Lascaux,coincidiendo
con las representacionessolutrensesmásavanzadas,confirma inequívocamentelos primeros
esbozosde concentraciónsustancialde lascapturasen torno al Cervuselaphusmediantela
consolidaciónde escenariosplenamenteespecializados.Las críticasestablecidasen estudios
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anterioressobrela ausenciade caracteresplenamenteespecializadosen fasessolutrensesno
ofrecenargumentossolventesy aparecengeneralmenteasociadasa unadimensiónbastante
máscomplejaque la correspondientesimplementea las conductasde selecciónde especies.
El retrasode las conductasespecializadashastafasesmagdaleniensesesconcebidoen estos
estudiosdesdeunaperspectivamultifuncional que vincula explícitamentela concentración

dominantesobre Cervuselaphusconlas líneasde especializaciónterritorial y la implantación
de capturasmasivassobremanadasde animales,asumiendovariablesajenasa lasconductas
de selecciónde especies.Desdeestepuntode vista, la incorporaciónde variablesterritoriales
y tácticasno debieranimpedir la incorporaciónde variantesespecializadasen las esferasde
selecciónde recursoshaciafasessolutrenses.Un nuevoinconvenienteenla determinaciónde

escenariosespecializadosradicaen la propiaconfiguraciónestratigráficade la mayoríade las
secuencias,que tiendea la integraciónindiferenciadade horizontesdeposicionalesbajo un
comúndenominadorindustrial, con susconsecuenciasen la orientaciónhacialas variantes

diversificadasimplícitamentederivadade las mayoresprobabilidadesde incrementode la
riquezataxonómica.

El punto de referenciamásdiversificadoparaestafase secorrespondecon la muestra

solutrensede Hornosde la Peña,un estadiodiversificadoexcepcionalal superarcon mucho
las posicionesdiversificadasmáshabituales,tal comosucedeen Castillo, si bien aquíen un
estadiodiversificadoinferior. El puntodepartidaesencialenel reconocimientodelcontinuum
de la variabilidadpartede lasposicionesdiversificadasasociadasa las muestrasinferioresdel
segmentosolutrensetípico de La Riera (ínter Laugerie/Lascaux),representacióndel estadio
de máximadiversificaciónde la secuenciaqueencuentraparalelosestrictossobreel rangode
diversidadrepresentadopor lasmuestrasdeChufin. Enestecontexto,las muestrassolutrenses
de Ermittia y Aitzbirtate, junto con la muestrade Ekain pertenecienteal Laugerie,ofrecen
un estadiode elevadadiversificacióny confirmanunacorrespondenciaestrictacon las series
vascas.El extremofinal del continuumaparecerepresentadoen la muestrainferior de Cueto
de la Mina (Laugerie),correspondienteaun escenariode mínimadiversificación,reproducido
tambiénen El Buxu, Amalday algunasmuestrasde Las Caldas.
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Fig.16.5. Latitud de variacióndel indice Simpsonparalas serieslocalizadasentreel ínter
Laugerie/Lascauxy Lascaux (Solutrense).
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Encontrapartida,lossupuestossolutrensesespecializadosresultanrelativamenteescasos.
Lasmuestrasde La Rieraasociadasalos instrumentalesfoliáceosmásavanzadosy primeros
avanceshaciala desolutreanización,representanun escenariode incipienteespecialización,
queencuentraparalelosen la muestrasolutrensemásavanzadade Cuetode la Mina y en la
muestrasolutrensede CuevaMorín. Lasmuestrasde Atxeta, Bolinkobay LasCaldasvienen
a representarun matizalgomásespecializado,aúnpudiendoasimilarsea supuestossimilares.
El mayorestadioespecializadosecorrespondeconlas muestrasmásavanzadasde La Riera,
aunsin llegara representarlasposicionesde máximaespecializaciónprevistasen fasesalgo
másavanzadasde su secuencia.

El diseñogeneralde las fasessolutrensesdescubreun panoramade ampliavariabilidad
y de grandescambiosen la definicióndel régimende capturasde las sucesionesestipuladas
en la comarcasdel orienteasturiano.Los rangosde variación observadosen La Riera, Las
Caldasy Cueto de la Mina imprimena lascomarcasdel orienteasturianociertocarácterde
continuaexperimentaciónde acuerdocon variablesdiacrónicas.La carenciade sucesiones

compuestaspor variosnivelesen áreascántabrasy vascasimpide la definición de modelos
secuencialesde similarescaracterísticas,dondela variabilidadpareceadquirir mássentido
comorepresentacióndelasvariantesfisiográficasterritoriales,aunexistiendoalgunosesbozos
quepudieranintegrarvariantesevolutivasen un mismo yacimiento(El Castillo).
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En el orienteasturiano

Lascomarcasdel orienteasturianoa finalesdel Laugerie aparecencaracterizadaspor
regímenesdiversificados,cuyo mejor exponenteviene representadopor el segmentoinferior
de La Riera,justamenteel estadiode mayordiversificacióndel régimende capturasen toda
su secuencia.Por contra, los resultadosobtenidosen la muestracontemporáneade Cueto de
la Mina ofrecenunaposiciónalejadadeescenariodiversificadoalgunoapesardela inmediata
proximidadcon La Riera,habiendoquedesacreditarel cuadroespecializadotrasconsiderar
los inconvenientesderivadosde las pérdidasde materialy del escasonúmerode fragmentos.
En estascircunstancias,los primerossignosde ocupaciónen el áreaestánvinculadosa un
modeloestratégicobasadoen un régimende plenadiversificaciónsobreel quevaa descansar
todaunatendenciaprogresiva,gradualy máso menoscontinuadahaciala especializaciónen
el transcursodel episodiosiguiente.

El períodoquetranscurreduranteel ínterLaugerie/Lascauxaparececaracterizadopor
cambiosconstantesen la definición de las estrategiasde caza, tantoen la configuracióndel
régimende capturascomoen las formasde selecciónde especies.Las situacionesextremas
de diversidadparaesteepisodiosecorrespondencondos seriesrelativamentemal definidas,
Coya Rosay El Buxu. Coya Rosa sugiereunaposicióndiversificadasuperiora la prevista
enlas restantesmuestrasdel Inter Laugerie/Lascaux,perolosefectosdeagregaciónestratigrá-
fica indiferenciaday por tanto la distorsiónde las frecuenciasde representacióncondicionan
en buenamedidasu validez. Su contrapartidainmediatasehalla en la muestramásantigua
de El Buxu, que descifraun cuadroespecializadonetamentedistanciadodelas otrasmuestras
del episodioen Cueto de la Mina y Coya Rosa.

La continuidadde lassiluetasdiversificadashaciael ínterLaugerie/Lascauxno desvela
con suficienteclaridadlas modificacionesparcialesque se registranhaciacomienzosde la
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fase crítica de enfriamiento ambiental. Una clara exposición de talesefectosencuentra

justificaciónmásconvincenteen la definiciónde las esferasde selecciónde las especies.Así,
lascomarcasdel orienteasturianodejanapreciarun marcoderuptura,cuyo mejorexponente

seencuentraen el segmentoinferior de la secuenciade La Riera. La sustituciónbruscadel
modelomixto de finales del Laugerie,basadoen el predominiomoderadode lascapturasde
Cervuselaphusy Equuscaballus,porun modeloespecializadohaciacomienzosdel Lascaux,
basadoen el predominiomayoritario de las capturasde Cervus elaphus,constituye el
escenarioglobalde cambiogeneral,quedesdeunaescalamásdetalladarevelaun escenario
intermedioañadidoque intervienea modode marco transicionaljustamenteen el escenario
limitado por la crisis ambiental.

El último escenarioen cuestiónrepresentauna fasemomentáneacorrespondientea los
momentosde mayorenfriamientoclimáticodel ínterLaugerie/Lascauxque, sobrela basede

capturasprioritariasde Caprapyrenaica,dapor finalizadalas estrategiasmixtassobreEquus

caballusde finalesdel Laugerie,facilitandounabrevepervivenciapostrerade los regímenes
diversificadosen el área.Esteescenariode intensificaciónde capturasde Capra pyrenaica
podríaencontrarciertosparalelosen las comarcasasturianasdel occidente,particularmente

en Las Caldas,cuya sucesión,pormenorizadaaunquede escasogradode resolución,ofrece
síntomasde variaciónhaciael episodiofrío del ínter Laugerie/Lascaux,motivadospor un
retrocesoen la intensidadde capturasde Cervuselaphusy por un incrementocorrelativode
la intensidadde capturasde Capra pyrenaica. Desdeeste punto de vista, el incremento

generalizadode tal especiebien pudierainterpretarsecomo una desestabilizaciónde las
conductasde selecciónenmomentosderecrudecimientoclimáticodel ínterLaugerie/Lascaux.

Unaperspectivacomplementariade las lineasde selecciónde especiesduranteel ínter
Laugerie/Lascauxafectaa la escasaintensidadde capturadel Cervuselaphus.Cuandomenos
en La Riera, los últimos momentosdel episodiotempladodel Laugeriey las fasesde mayor
enfriamientoclimáticodel ínterLaugerie/Lascauxevidencianciertodesinteréspor lascapturas
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de aquellaespecieal revelarunaintensidadsustancialmentemenorque la estimadaen fases
posteriores.Estacircunstanciapareceactuarcomoconstantegeneralizadoen el área,según
sedesprendede las muestrasde otrasseriesasignadasa la crisisambientalde aquelepisodio.
Así, los índicesde representacióndel Cervuselaphusno resultanespecialmenteelevadosen
las muestrasaisladasde CoyaRosay en el tramoinferior de El Buxu, aún representandola
especiedominante,ratificandoasíciertarestriccióngeneralizadade la intensidadde capturas
sobrela especiedurantela crisisambiental,si bien tan reducidaincidenciapudieratambién
serconsecuenciade factorescomplementariosderivadosde unafisiografíano muy favorable

parael establecimientode escenarioscon alta especializaciónen capturasde la especie.La
inclusiónde ambosyacimientosen escenariostopográficosabruptospodríafacilitar mayores
facilidadesde capturaparaotrasespeciesalternativascomo Capra pyrenaicay, en marcos
propensosa la forestación,Rupicaprarupicapra, permitiendoasímayoresposibilidadespara

el desarrollode escenariosdiversificados.

En cualquiercaso, las configuracionesmásavanzadasdel episodioen cuestióndejan
advertir índicesde Cervuselaphusmuy superioresa las halladasen cualquierpunto de la
brevesecuenciaanterior,marcandoel puntoinicial de unatendenciaprogresivay continuada
de intensificaciónde capturasde Cervuselaphus,segúnlo estipuladoen la mismasecuencia
de La Riera y en la muestrade El Cierro (estaúltima incorporando,cuandomenos,avances
solutrensesmásavanzadosdel Lascaux).La supuestaausenciade un horizontegeneralizado
de especializaciónen fasessolutrensesesel argumentoutilizadoen algunashipótesismi sólo
paradesviarel mayorpotencialespecializadohacialas fasesmagdalenienses,sinoparanegar
representatividadespecializadaacualquierregistrosolutrense.En realidad,estapropuestaes
bastantesimplista,puesun análisisprecisodela configuraciónevolutivaapartirde secuencias
estratigráficasdetalladasdesvelaprofundasvariacionesen la articulaciónde lasestrategiasde
selecciónde recursosdecaza.La imagenmásprecisadel trazadode loscambiosreproducidos
duranteel episodioaparececonvenientementeperfiladaen la secuenciamicroestratigráficade
La Riera, que, partiendode los proyectosdiversificadosheredadosdel Laugerie reproduce
unasiluetadeprofundainestabilidadde acuerdoconunatendenciamáso menosprogresiva
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deespecialización,correspondienteaunaproyeccióncontinuadadeintensificacióndecapturas
de Cervuselaphussobreel restode especies.

La progresiónespecializadaseinicia desdelas posicionesde plenadiversificaciónque
caracterizanel postclímaxdel Laugerie,avanzadoacondicionesde moderadadiversificación
enlaprimerafasedel ínterLaugerie/Lascaux,evolucionandohaciaposicionesmoderadamente
especializadasen la segundafasedel mismoy culminandodefinitivamenteen tornoala plena
especializaciónen momentosavanzados,haciacomienzosdel Lascaux.El incrementode las
frecuenciasde Cervuselaphusen los términosasídefinidosofreceunaimagendesconocida
hastael momentoy ratifica sin lugara dudasun modelo de especializaciónprogresiva,tras
la crisisambientaldel Inter Laugerie/Lascaux,no percibidoen los estudiosanteriorespor la
obsesiónde trazaresquemasevolutivossobrereferenciasde carácterindustrial. En cuantoa
la baseanalítica, si bien la progresiónse produceen un contextode descensodel número

absolutode fragmentos,su relaciónproporcionalcon el volumende sedimentosratifica un
incrementoprogresivode la densidadde restos que concedeplena representatividada la

tendenciade especialización.

La adquisicióndel escenarioespecializadodebe identificarse básicamentecon la
tendenciade intensificaciónde capturasde Cervuselaphus,aunqueno resultaexclusivode
las estrategiasasociadasa esta especie. De esta forma, coincidiendo con las primeras
manifestacionesdel ínter Laugerie/Lascaux,La Riera apreciaun breveintervalo de tímida
especialización,exclusivamentevinculado a una concentraciónde capturassobre Capra
pyrenaica. Estacircunstanciano debierajustificar algunaspropuestasaisladasa propósitode
la génesisde las conductasespecializadasen La Rieracomo resultadode unaconcentración
exclusivasobrecápridos(Straus1986c;Strauset al. 1983),puesla consolidaciónconsciente
de un régimennetamenteespecializadosólo se reproduceen un entornode intensificación
exclusivade capturasde Cervuselaphus.
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El perfil evolutivode lasconductasde selecciónde recursosasí diseñadoconstituyeun
modelo local eficaz paralas comarcasdel orienteasturiano,aún no pudiendoaplicarsesin
más al resto de áreasde las comarcasorientalesde la provincia. La tendenciahacia la

especializacióndel régimende capturasde La Riera deberíaconfirmarsecomoel modelo
evolutivo másrepresentativoaescalalocal, apesarde lasprofundasdivergenciasconel perfil
evolutivo del inmediatoyacimientode Cuetode la Mina, dondese apreciaunatendenciade
diversificaciónenclaracontradiccióncon el modeloestablecidopor aquellaotra serie.Esta
disparidadformal no esajenaa los inconvenientesreconocidosen las muestrassolutrenses
de Cueto de la Mina, particularmentea las pérdidasde materialesy la mezclade elementos
procedentesde distintasunidadesmicrodeposicionales,factores que bien pudieran haber
ocasionadgravesalteraciones,tanto en las frecuenciasde representaciónpor especiescomo

en lasestimacionesderivadasdediversidadrespectodeunacaracterizaciónmicrodeposicional,
dificultandocualquieranálisiscomparativocon unasecuenciade concepciónestratigráfica
diferentecomo La Riera.

La ausenciade correlaciónestrictaen el gradode diversidadno impide unaevolución

similar en las conductasde selecciónde especies.Desdeestepunto de vista, la trayectoria
documentadaen Cuetode la Mina expresaunasvariantesmuy similaresa las expresadaen
los nivelescontemporáneosde La Riera,mediantela sustitucióndeun modeloorientadohacia
lascapturaspreferentesdeEquascaballusporun modelopolarizadosobrecapturasintensivas
de Cervuselaphus,garantizandoasíunaconfiguraciónevolutivacomúnen la selecciónlocal
de recursosde caza.Las frecuenciascomparadasdemuestranunatasade incrementosimilar,
asumiendolos nivelesde Cuetode la Mina comolos supuestosextremosde la tendencia:las
cifrasde Cervuselaphusobtenidasen el nivel solutrensemásavanzadode Cuetode la Mina
secorrespondenbiencon el índicede intensidadde capturasdetectadoen La Rieraa finales
de la tendencia,aúncuandola comparaciónestrictade ambosesquemasdescubredesajustes,
particularmenteunapérdidade importanciade Capazpyrenoicapor un mayorsignificación
de losgrandesunguladosen Cuetode la Mina, motivadospor la ineficaciade susmuestras.
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Lasrestantesmuestrasfaunísticasdel áreaparaestafaseno parecensostenerincremento
algunohaciala especializaciónen los términosdiseñadospor La Riera. La muestrasuperior
deEl Buxu refleja un descensodel gradodediversidad,queparecesermásconsecuenciadel
descensodelnúmerodefragmentosquejustificacióndeunaespecializacióndelas condiciones
decaza.La únicareferenciaválidaal respectosepodríaencontraren el análisiscomparativo
entreel escenariodiversificadode CoyaRosa,correspondienteal Inter Laugerie/Lascaux,y
el escenarionetamenteespecializadode El Cierro, correspondientecuandomenosa fases
tardíasdel Lascaux,cuyacomparaciónpodríasostenerunaevoluciónsimilar a la previstaen
La Riera, unaposibletendenciahacia la intensificaciónde las capturasde Cervuselaphus
entreaquellosepisodios,aundebiendocontemplarlos efectosde la agregaciónestratigráfica
en Coya Rosay las imprecisionesde muestreoen El Cierro, asícomolos caractereslocales
derivadasdel emplazamientoespecificode cadayacimiento.

Considerandocomoreferentemásinmediatoparael reconocimientode la génesisen
los regímenesespecializadosla secuenciamicroestratigráficade La Riera, la definitiva

consolidaciónde un régimenespecializadodebieralocalizarseal menosa escalalocal hacia
los primerossignos de clímax del Lascaux,coincidiendocon los contextossolutrensesmás
avanzadosque, calificadoscomoprocesosde desolutreanización,aparecencaracterizadosen
estemismo yacimientopor unaabundanciade útiles de sustrato(muescasy denticulados)y

ausenciade puntasfoliáceas.Desdeestepunto de vista, la tendenciade especializacióndel
régimende capturasaparececomoun procesode pequeñaescala,exclusivamentelimitado al
ínterLaugerie/Lascaux,paralelamenteal discurrir de los instrumentalesfoliáceostípicosdel
SolutrenseSuperior,debiendodesacreditarcualquiertendenciadeintensificaciónalargoplazo
(desdetramos solutrenseshastatramos magdalenienses).

El régimen especializadode capturasse justifica en La Riera como una opción
adaptativaestableduranteel amplio lapsode tiempoquetranscurredesdeinicios delLascaux
hastabienavanzadoel Dryas 1, paralelamentea los elementosde desolutreanizacióny a los

Lasestrategiasde cazadeungulados:sincroníay diacronfacomparada 522



Desdela seriacióncronológica

instrumentalesmagdaleniensesmicrolaminares.El reconocimientodel gradode variabilidad
internadurantelas fasessolutrensesno sostienetendenciaalgunade profundizaciónde las
constantesobtenidasduranteel transcursodel Lascaux,paralelamenteal discursosolutrense.
En estemismo sentido,lasvariacionesen el gradode diversidadencuentranjustificaciónen
la definición de cambios del depósito, particularmenteen el volumen de las muestras,
asociándoseasí a unavariableexclusivamenteanalítica,cuyasconsecuenciasen el marco
estrictamentecultural exigen su contrastacióncon las característicasde los depósitosy su
contextualizacióncon la concepciónestratigráficade definición de la secuencia.

Precisamentedesdesu configuraciónestratigráfica,las variacionesde intensidadde
capturasdel Cervuselaplzusduranteel transcursofinal del segmentosolutrensede La Riera
seconviertesimplementeen unavariablede definicióndel ritmo de deposición.Las fases
solutrensesfinales aparecencaracterizadaspor unamoderadatendenciade diversificación,a
consecuenciadel incrementodel gradode riquezataxonómicamotivadopor la incorporación
de grandesungulados,quecoincide significativamentecon un incrementoen el espesordel

depósito. Estaposturadesacreditaprolongaciónalgunade la tendenciade intensificaciónde
Cervuselaphushaciafasestardíasdel Lascauxy haciafasesasociadasatipos magdalenienses.

La comparaciónentrefrecuenciasmediasde Cervuselaphuspara lasmuestrassolutrensesy
magdaleniensesseñalamínimasdiferenciasy desacreditanpor el momentounatendenciade
intensificaciónsosteniday continuadaentreambasetapas.

Lastasasde Cervuselaphusen el breveescenariodiversificadode La Rieracoinciden
conlos índicesrepresentativosprevistosparaestaespecieen lasmuestrasmagdaleniensesde
Altamira o Urtiaga, yacimientosinterpretadosdesdeuna representacióntaxonómicacomo
exponentesde residencialidad.Estacircunstanciaresultarelevadoradelos condicionantesque
pudieranintervenir sobreel gradode diversidady su proyecciónhaciael carácterfuncional,
identificandoperfilesdiversificadosconsupuestosresidenciales.Cuandomenosenel casode

La Riera,estasmodificacionesno representanalteracionesen la estructuracompositivadel
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marcoestratégicorespectode las fasesespecializadasprecedentesni modificaciónsustancial
en la planificaciónde las estrategiasde caza.

La consolidaciónde losescenariosespecializadosprevistoen La Rierahaciael Lascaux
sóloencuentraun refrendoinmediatolocal en la muestrasolutrensede El Cierro,reconocida
frecuentementecomo exponentede máximaespecializaciónen virtud de unaconcentración
muy acusadasobre Cervuselaphuscuandomenosen susfasesavanzadas,considerandola

ausenciade hiatusentrenivelessolutrensey magdalenienses.Aun reconociendolos efectos
de agregación,no resultanjustificablesaquellasopiniones que intentan negarvalidez al
escenarioespecializado,argumentandocontaminacionesentrefragmentosde faunaasociados
solutrensesy magdalenienses,a consecuenciade la incapacidadparadistinguir los diferentes
niveles estratigráficosduranteel procesode excavación(Jordá 1959), especialmentesi se
prescindede los directoresfoliáceos(Freeman1985a,Straus1975, 1983). En realidad,este
tipo deargumentosrespondea unaretóricasistemáticaen la granmayoríade lascolecciones
procedentesde antiguasexcavaciones,resultandoparticularmentesignificativo en el casode
Altamira (Alcalde, Breuil y Sierra1911; Altuna y Straus1976; Breuil 1906, 1911; Corchón
1971; GonzálezEchegaray1981; Ripolí 1959; Straus1977, 1983a,Utrilla 1981). Sin duda,
tan escasapreocupaciónpor una perspectivade caráctermicroesíratigráfico,junto con la
pérdidadel instrumentalmicrolaminar(característicode los equipamientosmagdalenienses
de tradición«Juyo»), justifican la carenciade unabaseestratigráficaprecisaal respectopero
no ofreceun pretextoconvincentepara restarsignificación al carácterespecializadode El
Cierro.

Endefinitiva, la trayectoriaquese reproduceen La Rieradesdeel postclimaxtemplado
del Laugeriehastael clímax del Lascauxconstituyeunafaserelativamentecompleja,donde
seproducenalternanciasen lasconductasde selecciónde recursos,asegurandoun marcode
gran flexibilidad de las conductasde selección,que permitealternarestrategiaspolivalentes
de cazade unguladosy combinarla preferenciamáso menosgeneralizadade Cervuselaphus

comoobjetivoesencialde cazaconestrategiasalternativasorientadaspreferentementehacia
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la capturasde Copra pyrenaicaen ciertossegmentosde crisis, desdeun elevadogradode
polarizaciónde las estrategiassobreunaespeciedeterminadahastaun modeloeminentemente
mixto basadoen la diversidadde los objetivosde captura.

La definiciónprecisade lasconductasoportunistasespecíficasresultaproblemáticopor
las diferenciasreseñadasen la concepciónestratigráficade las secuencias.La previsión de
cambiossustancialesen la articulaciónestratégicadeLa Rieraduranteel transcursodel ínter
Laugerie/Lascauxplanteagravesdesajustesen los análisiscomparativosconaquellasseries
reconstruidasbajo las condicionesde agregaciónestratigráfica. Precisamente,la mejor
expresiónde estosinconvenientesse halla en la profundadivergenciasobservadasentrelos
esquemascompositivosde y Cuetode la Mina y La Riera, inicialmentepercibidasen función
de las frecuenciasde Cervuselaphus: las frecuenciasde estaespecieen Cueto de la Mina
coincidencon fasesavanzadasdel ínter Laugerie/Lascauxde La Riera (estadiotransicional
hacialos escenariosespecializadosdel Lascaux).Estadisparidadafectaal restode especies,
particularmentea las frecuenciasde Copra pyrenaicade Cuetode la Mina, que resultanmuy
inferiores a las previstas en los supuestosplenamentediversificados de La Riera
(reproduciendounaproblemáticasimilar a la advertidaparael Laugerie). Estos mismos
desajustesseproyectansobreel análisiscomparativode aquellasespeciesmenosfrecuentes,
sobre todo Eqauscaballas y Bosprimigenias(Bisonpriscus): las frecuenciasdel primero
tienensu mejorparalelocon La Rieraen el estadiotransicionalque conducea los contextos
especializados(ínterLaugerie/Lascauxavanzado),mientraslasfrecuenciasdegrandesbóvidos
sólopuedenencontrarseenhorizontesinicialesdel episodioen aquellasecuencia,desvelando
asíunaprofundadisfunciónrespectode las tendenciasextraídasen La Riera. No en vano, la
estrictadefiniciónpaleoclimáticadel segmentocorrespondientea Cuetode la Mina aparece
sensiblementeafectadopor la integraciónindiferenciadade especiesde ambientaciónclimática
radicalmentedistinta (Rafinger tarandus/Susscropha), circunstanciaque debiera exigir
reservasen la delimitación de los supuestosestratégicosde estaserie.
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En las seriesde caráctermacroestratigráfico,resultaparticularmentesingularciertas
similaridadesa escalacompositiva.La muestraasignadade Cueto de la Mina se encuentra
caracterizadapor un elevadagradode diversidadtaxonómicay unacontribucióndestacada
de las especiesde mayortamaño,de acuerdocon la siguienteordenación:Equuscaballus,
Bosprimigenius(Bisonpriscus) y Capra pyrenoica, configuraciónestructuralsimilar a la

exhibidapor la muestrasolutrensede CoyaRosasi bienaquíla especiecomplementariamás
abundanteresulta ser Rupicapra rupicapra. Así pues, ambas series reproducenciertas
semejanzascompositivasrealmente significativas al representarzonas fisiográficamente
diferenciadas,con la única singularidadderivadade la elevadaintensidadsupuestapara
Rupicaprarupicapraen las zonasmásabruptasde Coya Rosa.Seestableceasíun contraste
entresecuenciasmicroestratigráficas(La Riera) y secuenciasde genéticaindustrial(Cuetode
la Mina, Coya Rosa) quedebeser resueltapor el momentoen favor de lasprimeras.

No obstante,algunasde las disimilaridadesencuentranjustificación desdesupuestos
realesde variabilidadestratégica:las muestrasproporcionadaspor Coya Rosa y el nivel
inferior de El Buxu descubrenunaesferaestratégicarelativamentesimilar, caracterizadapor
las elevadasfrecuenciasde Rupicaprarupicapra.En términos rigurosos,el diseñode Coya

Rosaofrecesi acasomenorgradode representaciónde Rupicaprarupicapra y mayorgrado
de diversidadtaxonómicaque el Buxu, debidoa la incorporaciónde Equuscaballus y Bos
primigenius/Bisonpriscus (especiesausentesen El Buxu). En cualquier caso, ambos
escenariosoportunistassedistanciandel establecidoen el segmentocontemporáneode La
Riera,garantizandoasíla variabilidadestratégicasegúnlos condicionamientosespecfficosde
adaptaciónsobre el marco fisiográfico, incluso en un escenariocompartidode profundo
enfriamientoclimático y unaesferasimilar de restringidafrecuenciade capturade Cervus

elaphusen todaslas series,sensiblementeinferioresa las obtenidasen fasesmásavanzadas
del episodio(estadiotransicionalhaciala especializaciónen La Riera).
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Las variacionesen el componentedominantey en la estructuracompositivaconocida
para El Buxu dificultan la lectura continuistade la silueta, donde el perfil oportunista
experimentaoscilacionesextremasconrefrendosparalelosdiversos. El predominioabsoluto
de Rupicaprarupicapra en el nivel inferior apareceasociadoa un esquemaque incorpora
sucesivamenteCervuselaphus,Caprapyrenaicay Capreoluscapreolus,unacomposiciónque
carecede paralelosestrictosen el áreaaunofreciendopunto de referenciainevitableen Coya
Rosa.El predominiode Cervuselaphusen su nivel intermedioapareceasociadoaun esquema
dondeseintegranCaprapyrenaicay Rupicaprarupicapra, unacomposiciónestructuralmuy
parecidaa la obtenidaen las fasesmásavanzadasdel episodioenLa Riera(7-8), si acasocon
unamayorfrecuenciade Rupicaprarupicapra quebienpudieraresultarherenciadel amplio
predominiode estamismaespecieen momentosprecedentes.

En sfntesis,lascomposicionesdel orienteasturianomuestranunanotablevariabilidad
en las posibilidadesde aprovechamientode ungulados.La escasaintensidadde capturade
Cervuselaphus,constanteen la mayoríade las muestrasduranteel enfriamientodel ínter
Laugerie/Lascaux,apareceasociadaadiversasopcionescomplementarias:capturasselectivas
de Caprapyrenaicaen La Riera, supuestosde abundanciade Rupicaprarupicapra en Coya
Rosa y El Buxu, y supuestosde abundanciade Equuscaballus en Cueto de la Mina. Al
margende propuestasde evoluciónregional, la representatividadde los diversossupuestos

es bien distinta: mientraslas fórmulas de abundanciade Rupicaprarupicapra debieranser
contempladascomo plenamenterepresentativasen contextosfisiográficos específicos,la
fórmula de abundanciade Equuscaballus debierarelativizarsepor los inconvenientesde
representatividadestadística.

El primerescenarioespecializadoreconocidoen lascomarcasdel orienteastunanoen
el registrode La Riera, orientadohacia la concentraciónprioritaria de las capturassobre
Cervuselaphus,ofreceunaexcelenteconfiguracióndel escenariode capturasoportunistas.
La articulaciónestructuralaparececaracterizadapor tres figuracionesesenciales:un primer
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conjunto resultantede la consolidaciónde la Capra pyrenaicacomo supuestoalternativo
esencial, un conjunto menosfrecuente orientado hacia Capreolus capreolus/Rupicapra
rupicapra, y un conjuntoesporádicoasociadoa Equuscaballus y Bosprimigenius (Bison
priscus).De estostres escenarioscomplementarios,la incorporaciónde especiesboscosas
constituyeuna innovaciónrespectode fasesprecedentes,acusandolos restantesla herencia
de fasesdiversificadas:unapervivenciade lascapturasintensivasde Coprapyrenaicadurante
el clímax del ínter Laugerie/Lascauxy el epígonofinal de la herenciade capturasdeEquus
caballusmantenidadesdeLaugerie.Precisamenteesteúltimo conjuntodesaparececonforme

se avanzaen el progresoespecializado,reapareciendoen momentosavanzadosdel mismo
episodio y ocasionandounarepentinatendenciade diversificación moderadaen el régimen

de capturas, sin modificaciones en la configuración estructural respectodel modelo
especializado(los índicesdeEquuscaballusy Bosprimigeniusresultannuevamenteinferiores
a los exhibidospor Capreoluscapreolusy Rupicaprarupicapra).

Las configuracionesestratégicasmáspróximasa La Riera se encuentranen Coberizas
y El Cierro, representativoel primerode un brevemomentoen fasessolutrensesavanzadas
posiblementevinculadasal Lascaux,y asociadasen el segundoa un recorridocronológico
másamplio, queintegraen cualquiercasoaquellaspropuestassolutrensesmásavanzadas.El
ordenamientopresenciadoen la muestrasolutrensede Coberizastieneciertassemejanzascon
el observadoen La Riera, pues confirma el dominio de Capra pyrenaica sobre Equus

caballus. En contrapartida,las estimacionesproporcionadaspor El Cierro revelan cierta
disparidadconel esquemaLa Rieraal ofrecerunamayor frecuenciade Equusco.ballusy Bos
primegenius(Bisonpriscus) frente a Coprapyrenaica,unacomposiciónmásajustadaa las
expresionesmagdaleniensesen fisiografíashomogéneas(Tito Bustillo). Precisamenteesta
ambivalenciaparece reflejar una organizacióndiferente en el marco de las estrategias
oportunistasentrelos núcleosbásicode las tierrasbajas,propensoen La Rieraa unamayor
intensificaciónde las capturasde Copra pyrenaica por su integraciónen un paisajemixto,
y proclives a una mayor presenciade unguladosde mayo talla en El Cierro, modelo
prototípicode marcoshomogéneos.
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Lascomarcascántabras

El diseñoevolutivo de las variablesde diversidaden las comarcascántabrasresulta
difícil de elaborara consecuenciade los inconvenientesde distinto signo ya analizados.En
un principio, losextremosde diversidadse encuentranen dos seriesescasamentedefinidas,
Hornosde la Peñay La Pasiega,que porresponderprecisamentea losextremoscronológicos
solutrensespudieranrepresentarciertaresolucióncronológicade avanceprogresivohaciala
especializaciónsegúnes reproducidapor La Riera.

La únicamuestraposiblementelocalizadahaciael Laugerie,proporcionadapor Hornos
de la Peña,confirmaríael estadiode mayordiversificación,no sóloparael áreaen cuestión
sino incluso paratodala cornisacantábrica.Las faseslocalizadassobreel enfriamientodel
ínter Laugerie/Lascauxofrecenun mayor gradode definición, si bien la discontinuidadde
las siluetasdiversificadaslocalizadasenestemismoepisodiono permiteanalizarconprecisión
las modificacionesparcialesque se registranhaciacomienzosde la fasecrítica, dificultando
cualquierreconocimientodesdeunadimensióncontinuista.

La integracióndel momentopuntual representadoen CuevaMorín permitereconocer
unacomposiciónestratégicade menordiversidadque las composicionesobservadasparalas
últimasfasesdel Wúrm III, asegurandorasgosde inestabilidadno demasiadorepresentativos
considerandoel amplio rangode variaciónexperimentadopor losescenariosde diversidaden
lascomarcasadyacentesy las dificultadesparadiscernirel gradode variaciónpor azar.Las
muestrassolutrensesde Chufín y El Castilloconstituyenun estadiodiversificadoinferior al

revistoen Hornosde la Peña,ofreciendounasposicionesmáspróximasa lascifradaspara
lascomarcasasturianas,si acasocon un matiz diversificadomásacusadoenEl Castillo.
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Lasreducidasposibilidadesde contrasteinternodesdeunasecuenciadesvíael puntode
interéshaciala correlacióncruzadaentreseriesde distintaprocedenciay contextualización,
marcode trabajohabitualencualquierestudioconvencionalquetienecomoinconvenientela
equiparacióndeopcionesestratégicasde carácterlocal y su propensióna estableceresquemas
de cambio sobrelargosrecorridos,enfatizandoimplícitamentelas hipótesisconvencionales
(p.e. un incrementocontinuadoy sostenidode las frecuenciasde Cervuselaphusdesdefases
solutrenseshastafasesmagdalenienses).Desdeesta propuesta,la sucesiónparalelaa una

tendenciade intensificaciónde las frecuenciasde capturade Cervuselaphustal comoestá
definidaen lascomarcasasturianas,deberíarecorrersucesivamentelas muestrassolutrenses
de Hornosde la Peña,Castillo, Chufín,Altamira y La Pasiega.Unapropuestaen tal sentido

acabapor establecercomparacionesentremuestrascorrespondientesa segmentospuntuales
de ocupación(Chufín, Castillo) y agregadosde extensosrecorridoscronológicosbajo una
integraciónindiferenciadade fasesmuy distintasde ocupación(Hornosde la Peña,Altamira,
La Pasiega).Porotraparte, la relacióndecadaunade estasseriesconcontextosfisiográficos

bien diferenciados,siquiera incluso desdeunaperspectivasimplementealtitudinal, pudiera
constituir un elementodistorsionanteen el diseñode un cambioadaptativogeneralizado.

El descensode diversidadimplícito desdeHornosde la PeñahastaEl Castillopudiera

considerarserepresentativode la dinámicaevolutivaentrelos episodiosdel Laugeriee ínter
Laugerie/Lascaux,si bien tal diferenciapareceimplicar variantesespecíficasde carácter
fisiográficoquevariablescronológicassobreunadimensiónevolutivacomún.Así, la relación
de las muestrascorrespondientesal InterLaugerie/Lascauxevidenciaunarelativavariabilidad
en el gradode diversidad,conunaesferanetamentediversificadaen El Castillo y unaopción
másmoderadaen Chufín, que seaproximaincluso a la referenciaobtenidaparala muestra

solutrensede Altamira, restando representatividada una supuestaprogresiónposterior
implícita entre las posicionesdiversificadasde El Castillo y los supuestosde moderada
diversificaciónde Altamira. Enestesentido,pudieraesperarsequelasprevisiblesalteraciones
producidaspor el agregadoestratigráficohubieseocultadounatendenciaen la secuenciade
Altamira, quizáde menormagnitudquela observadaen fisiografíasheterogéneasasturianas.
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La determinaciónde lasconductasde selecciónde recursosadquieresu mejorexpresión
desdela distribuciónde lasfrecuenciasderepresentaciónporespecies.Lasmuestrasasociadas
a la crisisambientaldel ínterLaugerie/Lascauxdescubrentresmodalidadesdiferentesen las
esferasde selecciónde especies:un dominionotoriode Copra pyrenaicaen El Castillo, un
dominioequitativode Cen’uselaphusy Coprapyrenaicaen Chufín y un dominionotablede
CervuselaphusenCuevaMorín. En términosgeneralesseadviertendosrasgossignificativos
en la configuraciónde la variabilidaddel episodio: unaseleccióngeneralizaciónde Cabra
pyrenaicay unaselecciónlocal de Cervuselaphus,posiblementemásacusadaconformese
avanzaen las propuestassolutrenses.La selecciónde Capra pyrenaicaseadviertelevemente
en Chufín, peroadquieresu máximarepresentatividaden Castillo, dondese convierteen el
objetivodominanteporencimadel Cervuselaphus,dandoocasiónaun paraleloexcelentecon
el modeloestablecidoen el segmentocontemporáneode La Riera. La configuraciónde este
modelo puntualasociadoal enfriamientoclimático pareceasegurarpuesciertaorientación
hacia tal especieen aquellosasentamientosde fisiografías interiores,en contrastecon el

dominiodel Cervuselaphusen losasentamientode fisiografíalitoral. La selecciónde Capaz
pyrenaicaconstituyeunaopciónconvincenteen yacimientoscomoChufín y El Castillo, que
participan de diversas esferas territoriales de aprovechamiento,en contrastecon las
fisiografíaslitoralescomoAltamira y Cueva Morín que no permitenla flexibilidad de las
opcionesestratégicasdesdeun único asentamiento.

La percepciónde unaprogresiónespecializadaen el amplio recorrido solutrensetiene
un correlato inmediatoen las frecuenciasde representaciónde Cervuselaphus.La especie
alcanzasusmenoresfrecuenciasen la muestradeCuevaMorín, resultandolevementesuperior
en la muestrade Altamira y algo máselevadoen la muestrade La Pasiega,desarrollandoasí
unaprogresiónque podría revelaruna tendenciade intensificaciónde capturasde Cervus

elaphusen las comarcaslitorales, aunconteniendolas dificultadesparaotorgarlocalización
cronológicaprecisade las secuencias,sobretodo en los casosde integraciónpaleoclimática
indiferenciada.
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Las expresionesparael episodiofrío en las comarcascántabrasadquierencaracteres
específicosrespectode las fórmulas reconocidasen lascomarcasdel orienteasturiano.La

configuraciónestructuralreproducidaen CuevaMorín está compuestasucesivamentepor
Capreoluscapreolus,Bbs primigenius (Bisonpriscus) y Equascaballas, una orientación
ciertamentesingularpor cuantoel predominiode Capreoluscapreolusno obtiene refrendo
específicocontemporáneoalgunoen el orienteasturiano(dondela especiesiquieraalcanza
frecuenciasresidualesduranteel máximoglacial). Unapropuestamásrelacionadacon los
prototiposasturianosse encuentraen las muestrassolutrensesde Chufín, dondela esfera
compartidaentreCervuselaphus/Caprapyrenaicaconstituyeunaaportaciónabsolutamente
similar a la desarrolladaen La Riera (4-5). La presenciaconstantede Rupicaprarupicapra

comoespecieesporádicaen Chufín contrastaligeramentecon la abundanciade los grandes
unguladosenel esquemacorrelativode La Riera.

El modelo establecidoen Chufín puedeconsiderarsecomouna tímida representación

de la fórmula de amplio predominiode Caprapyrenaicarepresentativade El Castillo (10):
el predominiode Capra pyrenodcaapareceasociadoa la abundanciade Equuscaballusy
Rupicaprarupicapra. En estesentido,El Castilloofrececiertaambivalenciarespectode los
modelosoportunistasanalizados,puesla asociaciónentrecápridos/grandesunguladosjunto
con el desinteréspor los cérvidos no aparecedocumentadaen ninguna de las series

analizadas.La disparidadde esta serie respectode los escenariosgeneralizadosvuelve a
constatarseincluso mássignificativamenteen fasesmagdalenienses.

La progresiónde las composicionesoportunistashacia los escenariosespecializados
solutrensesparecenaseguraruna relativa proximidada las variantesconsolidadasen las
secuenciasasturianas.La muestrasolutrensede Altamira, caracterizadapor una frecuencia
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moderadade Cervaselaphus,apareceasociadaa dosconjuntosespecíficos:la abundanciade

los grandesunguladoscomo Equas caballas y Bos primigenias (Bison priscas), y una
presenciade unguladosde pequeñatallacomoCapreoluscapreolusy Rupicaprarupicapra.

Esta ordenaciónrespondea las fórmulas clásicasde aprovechamientooportunistaen las
secuenciasdel orienteasturianobajo dominiosespecializadosen Cervuselaphus,aunqueno
asumeel papel protagonizadopor la Capra pyrenaica. En términosestrictos,el modelo
obtenidode Altamira aparecemáspróximo a las fórmulasespecializadasde comienzosdel
Dryas 1 (en asociacióncon instrumentalesmagdalenienses)quea las primerasexpresiones
especializadasde comienzosdel Lascaux.

Un nuevosíntomade variabilidad localpor efectosde variaciónaltitudinal se advierte
tras la comparaciónentreAltamira y La Pasiega.El esquemaoportunistaasociadoa esta
última serie integraBosprimigenias (Bisonpriscus) y Capra pyrenaicacomo principales
componentes,unaasociaciónrealmentesingularpor cuantola representatividaddel primero
resultaser unaopción muy poco frecuenteentrelas seriescantábricas,sobretodo en íntima
asociacióncon la Capra pyrenaica.De estaforma, pareceperdurarla dualidadestratégica
entretierrasaltasy bajas,aunquela definición de las opcionescorrespondientesal áreade
Monte Castillo sigueofreciendosingularidadesal margende las propuestasconvencionales
paralas restantessenes.
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Lascomarcasvascas

La escasadefiniciónde lassecuenciassituadasenlas comarcasvascasimpidecualquier
pretensiónde extraerunadinámicade cambiosen términossimilaresa los exhibidospor las
seriesasturianas,dondelos frecuentesefectosde contaminaciónentrematerialessolutrenses
de distinta concepciónimpiden la definición de imágenesválidasy dificultan el diseñode
sucesionescoherentes,habiendode restringircualquieranálisisal diseñode los estadiosde
diversidad.En esteaspecto,lasmuestrasvascasreconocidasofrecenunanotabledisparidad,
favoreciendoun panoramade variabilidadque bienpudieraser interpretadocomoefectode
las variacioneslocales. Las secuenciasde filiación industrial ratifican una ambivalencia
estratégicaentreposicionesdiversificadasy especializadas,justificadaademáspor las series
de filiación microdeposicionalmásrecientementeproporcionadaspor Ekain y Amalda, cuyas
lecturasfacilitan un diseñomáspormenorizadoy solventesobrela variabilidadestratégica.

El cuadroglobal resultanterevelaunadualidadentreposicionesespecializadas(Atxeta,
Bolinkoba)y posicionesdiversificadas(Santimamiñe,Ermittia,Amalda,Ekainy Aitzbirtate),
asegurandoasíun escenarioglobalbastantediversoaunqueconunapropensióngeneralizada
hacialoscondicionantesdiversificados.Ahorabien,lascondicionesdediversidadno resultan
similaresen todaslas muestras,pudiendodistinguir en el intervalo diversificadounaescala
progresivadecrecientedel gradode diversidad,queintegrasucesivamente:Aitzbirtate,Ekain,
Ermittia y Santimamiñe.En contrapartida,lasmuestrasde Bolinkobay Atxetaseidentifican
comoproyectosde moderadaespecialización,que en el último casopudieranconsiderarse
herenciade los escenariosanterioresen susrespectivassecuencias.La muestrade Amalda
ocupa un posición intermediasensiblementedesvinculadadel escenarioespecializadopero
igualmentealejadode las posicionesdiversificadas,pero ratificando en cualquiercasouna
diversificacióndel régimende capturascuyalocalizaciónprecisaresultadifícil definir y que
pudierareproducirsequizácomounadinámicaadscritaal episodiodel ínterLaugerie/Lascaux
y asípor tanto bajoconstantessimilaresa las exhibidaspor La Riera.
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La relativaestabilidadde las condicionesestratégicasrespectode fasesprecedentesque
secompruebaen las seriesde filiación industrial, contrastaconlasvariacionesexperimentadas
porel régimende capturasen la sucesiónevolutivade lasseriesobtenidasmásrecientemente.
Estasúltimasseencuentransujetasavariantesformalizadassobreel predominiodeRupicapra

rupicapra en las zonasinterioresentreLaugerie(Ekain)e ínterLaugerie/Lascaux(Amalda).
El régimende capturasen Amaldadescubrecierto desequilibroentre las fasesasignadasal
PaleolíticoSuperiorInicial y lasprimerasversionessolutrenses,de acuerdoconla sustitución
del régimenespecializadopor un régimenincipientede diversificación,coincidiendoconel
cambiohaciael ínter Laugerie/Lascaux.La confirmacióndel nuevorégimende capturasen
esteepisodiono representamodificacionessustancialesen las conductasde selecciónrespecto
de fasesanterioresde la mismasecuencia,al resultarsimplementeresultadode un incremento
generalizadodel índicede capturasoportunistas,y asípor tanto, un descensocorrelativode
las frecuenciasproporcionalde capturasde la especiedominante,Rupicaprarupicapra. De
estaforma, la diversificaciónno aparececomoresultadodel incrementodecapturassobreuna
especiedeterminadatal comosucedeconla Copra pyrenaicahaciael orienteasturiano.

Lasexpresionesdiversificadasde Amaldapara el ínter Laugerie/Lascauxresultanen
realidadunacontinuaciónde la siluetaprevistaen fasesprecedentes.El esquemaestructural
asociadoal dominio de CervuselaphasintegrasucesivamenteCaprapyrenaica,Rupicapra

rupicapra y Eqauscaballas,unacomposiciónque mantieneestrictamentelas líneasbásicas
vinculadasal régimenespecializadoprecedenteparaestamisma secuencia.El predominio

conjuntode Rupicaprarupicapra y Caprapyrenaicasobre Cervuselaphascontrastacon las
propuestasobtenidasen las comarcasasturianasy cántabras,que carecende fórmulas de
predominiode Rupicaprarapicapra (exceptoen El Buxu 3).

Las muestrassolutrensesde filiación industrial no requierenun análisisdemasiado
exhaustivo por los problemas de descontextualizacióncronológica. Las estructuras
compositivasde las muestrasde Atxeta y Santimamiñeno ofrecensemejanzaalguna,muy
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posiblementea consecuenciade las probabilidadesrespectivasdel muestreo,fácilmente
perceptiblesen el gradode riquezataxonómica.El cuadrode especiescomplementariasde
Santimamiñeaparecedominadopor Equascaballas,englobandoademásla casi totalidadde
ungulados(exceptoRafingertarandus)en proporcionesrelativamentesimilares.La muestra
de Atxeta ofrece un panoramaalternativo dominado por la abundanciade Capreolas

capreolas.

Las variantescontempladasen Aitzbirtate y Ermittia, representantesde dos dominios
radicalmentediferentes(Cervaselaphusy Capra pyrenaica respectivamente)aparecenno

obstantecaracterizadaspor una circunstanciacomún: la tendenciaa orientar las capturas
oportunistassobre Rupicaprarupicapra. La muestrasolutrensede Ermittia incorporaun
cuadro relativamenterestringidode especiescomplementarias,dominadopor Rupicapra

rupicapra y en menor medidapor Cervuselaphas: la asociaciónde Rupicapra rupicapra
comoespeciecomplementariafrecuenteen las representacionesespecializadassobre Copra

pyrenaicarepresentaunaconstanteen muchassecuenciasmagdalenienses.Por su parte, la
muestrasolutrensesde Aitzbirtatecontemplaun cuadrocomplementariomuy polarizadoen

torno a Rupicaprarupicapra, conparalelosen cuadroscomoCoya Rosa. En definitiva, la
dependenciadeesquemasestratégicosdiferenteshaciaconductasoportunistassobreRupicapra
rupicapra garantizaun panoramarealmente singular que tras considerar los dominios
asociadosde Amalda, permitendefinir sin contemplacionesun modelo local genérico,que
en las otrasáreaspareceresultarpor el momentoalgomásesporádico(El Buxu, CoyaRosa).
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III. Los avancesespecializados:
Entre el Dryas Ib y el B0lling (16.000/12.500)

Enla actualidad,la confirmaciónde variantesespecializadashacialasfasesdelLascaux
asociadasa los instrumentalessolutrensesmásavanzadosdeberíase interpretadocomouna
claveespecíficaen determinadosasentamientos,habiendode retrasarla plenageneralización
de las constantesespecializadashacialas fasesdelDryasIb, en asociaciónconinstrumentales
magdalenienses.El registroempíricoadviertesobre unadimensiónespecializadaen la gran
mayoríade las seriesdel área,reproduciendoasíun contrasteacusadocon la generalización
de las posicionesdiversificadasen las muestrassolutrenses.

El mayorgradode especializaciónsecorrespondeconlas muestrasmagdaleniensesde
La Paloma,cuyasmuestrasrepresentanla máximaexpresiónde la especializaciónfaunística
cantábricaen todo el períodode estudio,profundamentedistanciadadeldiseñodiversificado

de fasesanterioresdel mismoárea(Las Caldas).Ciertosparalelosmomentáneosen algunas
de las muestrasde Tito Bustillo y Rascañoconfirmanla representatividadde posicionestan
especializadasaunquenoaparecencontextualizadasenuncontinuumprolongado.En realidad,
las seriesinteriores de Rascañoy ErraBa constituyenun estadioinferior en el grado de
especialización,caracterizandode formaespecíficalos modelosde capturaprioritariassobre

Coprapyrenaica.Un estadioinferior secorrespondeconlas muestrasmagdaleniensesde La
Riera, asignadasa un régimende moderadaespecializaciónajenoa variacionesapreciables

enel gradode diversidad.La correspondenciade Cuetode la Mina conun estadiode menor
especializaciónvuelvea carecerde suficienterepresentatividadconsiderandola problemática
particularde la serie.Noobstante,estemismoestadioadquiereversatilidadenpuntosaislados

de Tito Bustillo y muy especialmenteen la mayoríade seriesvascasespecializadas(Atxeta,
Ermittia y Ekain).
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Fig. 16.6. Latitud de variacióndel IndiceSirnpsonparatasserieslocalizadasentreel Dryas
Ib y el Bolling (MagdalenienseInferior y Medio).
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La generalizaciónde supuestosespecializadosno impide la existenciade algunas
versionesalternativas,de carácterdiversificado.Las muestrasde Aitzbirtate y Bolinkoba
seencuadranen posicionespróximasal intervalo diversificado,habiendode reconocerlas
posicionesdemáximadiversidadenUniagay Santimamiñe.Así pues,losyacimientosdel
litoral vascoseconviertenen las expresionesde diversificación másaparentesfrente al
marcogeneralizadode especializaciónen otrasáreas.

NR MMI

La Paloma »< X
IBustilto ~ O O

La Lloseta
La Riera

OMine
Altamira
El Pendo

El Castillo
La Pasiega

Rascaño xx
El Justo

Santimamíñe
Urtiaga
Erralla x x

Ekain .4<
Aitzbir tate
Eollnkoba

1.0 1.6 2,2 2.7 as SO 1.0 1.0 2.8 3.7 4.6 6.6

4 Especialización Diversificación ~ 4 Esoeclallzación DiversIficación ~

Lasestrategiasde cazade ungulados:sincronfay diacronfacomparada 538



Desdela seriacióncronológica

Lascomarcasasturianas

Las muestrasasociadasa instrumentalesdel MagdalenienseInferior y Medio paralas
zonaslitorales del orienteasturianogarantizanla pervivenciade regímenesespecializados
basadosenla concentraciónde capturassobreCervuselaphus,auncuandola basedocumental
esbastantereducida.Lascomarcasasturianasconcitanel estadiode máximaespecialización
enLa Palomay asumenun estadioespecializadoalgomásmoderadoen La Riera.Por contra,
no ofreceevidenciaalgunadel estadode mínimaespecialización,queaparecesingularmente
asociadoa las seriescántabrascon predominiode cápridos,así comode los horizontesde
incipientediversificación,puesla única muestraa esteúltimo respecto,procedentede Cueto
de la Mina, carecede plenasolvencia.En cuantoa la contextualizaciónevolutiva,el mayor
inconvenienteen la determinaciónprecisade conductasespecializadasmagdaleniensesreside

en la ausenciade tendenciasprolongadasque facilitenunaperspectivacontinuistarespectode
las fasessolutrenses.En estesentido,la secuenciade La Rieraseconvierteen la sucesióncon
unacapacidadde definición superiorparael reconocimientodel contactoentresolutrensey
magdaleniense,revelandoun diseñodondela progresiónhacialos segmentosmagdalenienses
no justifica tendenciaalgunade especializaciónañadidaen el régimende capturasrespecto
de las fasessolutrenses,aúnreconociendounastasasmediasde Cervuselaphussuperioresa
las estimadasduranteel segmentosolutrense.

La especializacióndel régimende capturasen La Rierajustifica la consolidacióndel
modeloesencialestablecidoenel segmentosolutrense.Los correlatosparatal escenarioen
el mismoáreaadolecendeciertosinconvenientesqueimpidenreconocersurepresentatividad.
Enestesentido,resultaparticularmentedifícil caracterizarla muestramagdaleniensede Cueto

de la Mina (D), que oscila entreel intervalo de netaespecializaciónpróximo al previstoen
La Riera y La Llosetay el intervalopropiamentediversificado.Así también,aunqueresulta
evidente la posiciónde Balmori en torno al intervalo especializado(quizácorrespondiendo
al restringido númerode restos),las dificultadespara su localizacióncronológicaprecisa
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dificultan cualquierparalelismoestrictocon la secuenciade La Riera (recuérdeseal respecto
la propiaindefinición industrial de los nivelesde Balmori a consecuenciade las semejanzas
entreequipamientossolutrensesavanzadoseinstrumentalesdel MagdalenienseInferior -Clark
y Cartledge1973; Straus1983a).

Las muestrasde La Llosetay Tito Bustillo justifican la generalizaciónde condiciones

especializadasbajo referenciasindustrialesdel MagdalenienseMedio, siempreaexpensasde
ciertasreservasporlos gravesproblemasde indefinicióny descontextualizaciónestratigráfica
queafectana La Lloseta,dondealgunosindicios permitensospecharde la representatividad
de la muestraal carecerde algunasespeciesbien documentadasen citasantiguasparaeste
mismoyacimiento(Jordá1958; Utrilla 1981) y enbrevesreferenciasparala cuevade El Río
(Utrilla 1981), identificable segúntodos los indicios con la cuevade La Lloseta(Mallo,
Chapay Hoyos1980).

El perfil previstotras la sucesiónmicroestratigráficade La Rieraofrece de nuevola
única clave paraunacomprensiónidóneade la dinámicaevolutiva implfcita en el discurrir
especializado.Encomparaciónconlossupuestosespecializadossolutrenses,el perfil evolutivo
proporcionadono refleja variaciónalgunaen el grado de diversidad,aunpudiendoasumir

algunasprofundizacionesocasionaleshaciaun mayorgradode especializacióndebidoa una
insistenciaen las frecuenciasde Cervuselaphus.El régimenespecializadoasumetambiénuna
mayor frecuenciade capturade Caprapyrenaica,garantizandoasíunaprofundizaciónen el
esquemabipolar básicoque sostieneel modelo y restringiendola proporciónglobal de las
capturasoportunistas.El incrementomoderadode las frecuenciasde esta última especie
contrastacon las formulacioneshabitualessobre unaprofundizaciónen Cervuselaphusy
demuestraunasvariablesde cambiobastantemáscomplejas.El contrapuntomás adecuado
al modelo de La Riera se encuentraen las basespuntualesdel segmentoinferior de Tito
Bustillo, aúnno ofreciendounacoincidenciacronológicaestrictacon la primeraserie.
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El escenarioespecializadoapareceasociadoen La Riera dos escenariosestratégicos
oportunistas:un escenarioasociadoa Caprapyrenaicay un conjuntoalternativoasociadoa
Equas caballas y Bos primigenias (Bisonpriscas), en amboscasos como reproducción
simplificada de los esquemasoportunistasasociadosa las fasessolutrensesavanzadasdel
Lascaux:no en vano, se reconoceunarestricciónglobal oportunistarespectodel escenario
especializadoanterior, fácilmenteperceptibleen la desapariciónde los unguladosde menor
talla (Capreolascapreolus,Rupicaprarupicapra). Por otra parte, seproduceuna inversión
de las líneasestipuladasen fasesespecializadasde aquel episodio,conun dominio de Equas

caballasy Bosprimigenias(Bisonpriscas)sobreCapreolascapreolasy Rupicaprarupicapra.

La muestraalternativaproporcionadapor Cueto de la Mina, con unaproporciónde Cervus
elaphusprácticamenteidéntica a las proporcionesprevistasen las muestrasde La Riera
asignadasal Dryas1, mantienela ambivalenciademostradaenfasesanterioresconestaúltima
serie,a consecuenciade la escasarepresentaciónde Capra pyrenaica y la abundanciade
grandesungulados(Equas caballas y Bos primigenius/Bisonpriscas), una fórmula más
próximaa Tito Bustillo que al inmediatoyacimientode La Riera.

La definiciónde los esquemascompositivosen las restantesmuestrasdel áreaadolece
de múltiplesproblemas.Lasvaloracionescualitativassobrela muestrade Coberizas,bajoun
supuestode elevadaintensidadde Cervuselaphussimilar al obtenidoen La Riera, son más
bien reflejo de variacionesaleatoriasconsiderandola ausenciade coincidenciasentrelas dos
muestrasreconocidasen un contextode escasafiabilidad estadística.Por otra parte, las
estimacionesproporcionadaspor los niveles inferioresde la secuenciade Balmori (DS ES)
ofrece una mayor frecuenciade Eqaus caballasque de Capra pyrenaica. Por contra, las
evaluacionesproporcionadaspor la muestra magdaleniensede La Lloseta, máxima
representaciónespecializadaen Cervaselaphas,parecegarantizarunaabundanciarelativade
Caprapyrenaicay Capreoluscapreolas,si bien las propuestasal respectocarecendeeficacia
por cuantoel muestreono ha permitido identificar grandesungulados,presenciaprevistaen
los brevescomentariossobreRío. Unareferencialocal másadecuada,aunqueparafasesmás
avanzadas,sedesprendede las muestrasinferioresdeTito Bustillo, cuyaconfiguraciónofrece
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un esquemaoportunistacaracterizadopor cierto predominiode Capra pyrenaica,si acaso
equiparableal Eqauscaballasy Bosprimigenias(Bisonpriscus).Encomparaciónconla serie
inmediatadela Lloseta,seadviertela desapariciónde Capreolascapreolusy la incorporación
alternativa de Rupicapra rupicapra, sugiriendo una fórmula más cercanaa La Riera
(especialmenteen lo referentea la abundanciade Capra pyrenaicasobre los unguladosde
mayortalla), garantizandoasíun modelobásicoen la configuraciónlocal dellitoral oriental

asturiano.

En definitiva, los dominiosespecializadosde Cervuselaphashabitualesen el oriente
asturianoaparecenasociadosa dos rasgosoportunistasesenciales:capturasfrecuentesde
Capra pyrenaicay actuacionesesporádicasperomáso menosreiteradasde Eqauscaballas

y Bosprimigenias(Bisonpriscas). Las muestrasde La Riera y Tito Bustillo garantizanuna
presenciaconsistentede capturasde Caprapyrenaica,aunqueen medidadiferentesegúnlas

posibilidadesfisiográficasespecíficas(un aprovechamientomásintensivoen La Rieraqueen
Tito Bustillo, dondese permiteciertaaperturahacialos unguladosde mayortalla), así como
la constanciade un modelocomplementariode grandesungulados,alternativamásfrecuente

al ofrecidopor los unguladosde talla media(Capreolascapreolus/Rupicaprarupicapra) en
las muestrassolutrensesdel LascawcUn panoramasimilar apareceimplícito en las muestras
magdaleniensesde La Paloma,aunqueel elevadogrado de concentracióndominantey el
escasotamañode las muestrasparalasespeciesmenosfrecuentesimpide obtenervaloración
sobrela consistenciadel esquemaoportunistamásallá de la recurrenciaal Eqauscaballas.

La presenciaconstantede estaespecierecuerdala elevadaprobabilidadde apariciónde esta
especieen las fasessolutrensesdel áreaexpresadasen el someromuestreode Las Caldas.
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Lascomarcascántabras

Las muestrasatribuidasa instrumentalesdel MagdalenienseInferior y Medio paralas
comarcascántabrasno ofrecenunabasedocumentaladecuadaparael reconocimientode la
variabilidaden las estrategiasde caza,unacircunstanciaparadójicaconsiderandoque buena
partede las definicionessobre las variables especializadasse hanhechodependerde series
cántabrascomoEl Juyoo Altamira. En principio, las consideracionescomparativassobreel
gradode diversidaddebenrealizarseen función del NMI (puessecarecende estipulaciones

estrictassobreel númerototal de fragmentosen varias series),lo queofreceenprincipioun
rangodistanciadode la concentracióndominante.

El exponenteconvencionalde la tendenciahaciala especializaciónresultaser la breve
sucesiónreconocidaen Altamira, dondeel descensodel gradode diversidadimplícito en la
muestramagdaleniensetiendea interpretarsecomoel reflejo inmediatode unatendenciade
cambiodesdeun régimenplenamentediversificadohastaun régimenmásrestrictivo,aunque
no definible comoestrictamenteespecializado.Loscálculosde diversidadparala muestrade
La Pasiegaofrecenun panoramasimilaral previstoen la muestramagdaleniensede Altamira

y parecenratificar la consolidaciónde laspropuestasespecializadashacialas fasessolutrenses
másavanzadaso las fasesmagdaleniensesmástempranas.Las muestrasde ambasseriesse
identificancon unaposiciónmenosespecializadaque la observadaen fasesmagdalenienses
de La Riera, variabilidadcuyasúltimasconsecuenciasno puedenprecisarseconvenientemente
por la profundaindefinición estratigráficade aquellasseries.El referentemáshabitualal
respectoimposibilitaunadefiniciónestrictade la dinámicade cambiosporel caráctermasivo
de la definición estratigráficadiseñada,resultandoasí absolutamenteimposibledefinir una
lecturade la posibletendenciatal comosepuedeefectuaren la secuenciade La Riera, tanto
de la progresióncontinuadade intensificaciónde capturasde Cervaselaphuscomo de la
continuidadhacialos primerosinstrumentalesmagdaleniensesdel Dryas 1.
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Buenapartede los estudiosasumenun mantenimientode la progresiónespecializada

unavezasimiladaslasconstatesmagdalenienses,hastaalcanzarlosmáximoseninstrumentales
delMagdalenienseMedio. La secuenciade Altamira impidejustificarunatendenciasostenida
y crecienteental sentidoal no disponerdelas clavesmicroestratigráficascapacesde permitir
la descripciónde losestadiosintermediosde tanamplio segmento,máximecuandoseasegura
unasecuenciaestratigráficamáscomplejaque la establecidapor suconfiguraciónindustrial.
En estascircunstancias,el procedimientovuelve a ser la correlacióncruzadaentrediversas
seriesque, si bienadolecede numerososinconvenientes,encuentraunarelativajustificación

al compararlas muestrasmagdaleniensesdeAltamira y El Juyo,puescompartenunescenario
fisiográfico relativamentesimilar. La intensidadde capturasde Cervuse¡aphasen Altamira
es moderadaen comparacióncon las tasasde esta mismaespecieen otras seriescántabras
próximas en el tiempo (El Juyo), y particularmenteinferior al estimadoen secuencias

asturianas,resultandoaúnmenosaparenteen términosde rendimientoenergético,dondelos
unguladosde mayor talla superannetamenteal Cervaselaphas.

En realidad, la configuraciónde escenariosplenamenteespecializadosno aparecebien
descritaenesteáreade estudio,circunstanciaparadójicacuandobuenapartede lasreferencias
sobrela génesisespecializadade lasestrategiasde cazaacudena yacimientoscántabroscomo
las mejoresexpresionesde la caracterizaciónfaunística.Lasúnicasinformacionesrealmente
convincentesparecengarantizarla plenaconsolidacióndeescenariosnetamenteespecializados
desdelas últimas fasesdel Lascaux,segúnaparecereproducidoen la basede la secuenciade
ocupacióndeRascaño,preliminaresalosprimerosequipamientosindustrialesmagdalenienses
(MagdalenienseArcaico). La aperturade los primerosavancespropiamentemagdalenienses
hacialos escenariosnetamenteespecializadospodríaenlazarcon la dimensiónespecializada
másantiguasreconocidaen El Juyo (no exentode problemasde representatividadpor el
escasonúmerode fragmentos).
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Lasexpresionescántabrasdeespecializaciónlitoral no ofrecenun esquemaasociadode
capturasoportunistassimilar, segúnse infiere de las disparidadescompositivasentre las
muestrasmagdaleniensesde El Juyo y Altamira, aun reconociendolos inconvenientesde

contrastaciónentre la relación microestratigráficadel primero y las probabilidadessobre
agregaciónestratigráficadel segundo.El único punto de referenciacomún se encuentraen
las elevadasfrecuenciasalcanzadaspor Capreolascapreolus,marcoespecíficoclaramente
diferenciadode las constantesoportunistasen las comarcasasturianas,querespondea cierta
constanciaterritorial heredadacuandomenosde la fasede máximo enfriamientodel Inter
Laugerie/Lascaux(CuevaMorín).

El ordenamientopor rangosen la muestrade Altamira contemplaunaabundanciade
Eqaascaballas y Bosprimigenias (Bisonpriscus) sobre Capreolascapreolasy Rupicapra

rupicapra, fórmula que recuerdaespecíficamentela muestrasolutrenseperocontemplando

unaproporciónmenosfavorablea los grandesungulados.La relacióndecomponentesen las
muestrasavanzadasde El Juyo (6-4) contemplauna amplio espectrode especies,sin
predominioespecialde ninguna,si acasocon unaleve mayoríade Capreolascapreolas.En
comparacióncon la muestramagdaleniensede Altamira seapreciauna inferioridad de los
grandesunguladosrespectode Capreoluscapreolas,circunstanciaquepodríagarantizarcierta
variabilidaden función de los condicionamientosespecíficosdecadayacimiento,ya como
adaptaciónal marco fisiográfico, ya comofunción tácticadel asentamiento,ya desdeuna
dimensióncronológica.No hayqueolvidarqueestaúltimapropuestaestánetamentedefinida
en el yacimiento litoral de La Riera, propensoa la intensificación de las capturasde
Capreolus capreolas en fasesmagdaleniensesavanzadasrespectodel predominiode los
grandesunguladosen momentosdel Dryas Ib (aún careciendode contextualizaciónprecisa
al respecto).En estemismo sentido,la incorporaciónde Caprapyrenaicay la desaparición
de Sasscrophaen la muestrasuperiorde El Juyo, coincidiendocon las transformaciones
paisajísticasque promuevela sustituciónde la antigua cubiertapaisajísticapor efecto de
enfriamientosecootorgaplenajustificaciónalasvariantescronológicascomocausantedirecto
de las variacionesen los espectrosoportunistas.
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Las muestrasmagdaleniensesproporcionadaspor lasseriesinterioresde E] Casti]lo y
Rascañoratifican unaprofundaambivalencia,ciertamentemuy previsibleconsiderandola
especifidadmanifiestade las composicionesdel primero. En estesentido,la singularidaddel
esquemade mAxima concentraciónespecializadasobre Equas caballas en las primeras
versionesmagdaleniensesde El Castillo, desvíanlas consideracionessobre la regularidad

estructuralhacialasmuestrassuperiores,caracterizadaspor el dominiomásconvencionalde
Cervas elaphas. La estructuracompositivade estas muestrasgarantizauna sistemática
recurrenteenlos supuestosoportunistasdecaptura,caracterizadosporla abundanciadeEquas

caballas,quizá comopervivenciade los dominiosde tal especieen fasesprecedentesde la
secuencia.Una propuestaen el mismo sentidoaparecemejor definida en la secuenciade
Rascaño,quecontieneunasistemáticaconstanteduranteel segmentomagdaleniensey asípor
tantounaplanificacióncoherentede las posibilidadesde aprovechamientode los recursosde
caza, que contemplaal Cervuselaphascomo principal objetivo oportunistay, en menor
medida,al Equascaballas, habiendodesaparecidociertasespeciesdocumentadasen zonas
litorales, comoCapreolascapreolasy Sas.vcropha.
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Lascomarcasvascas

La consolidaciónde conductasespecializadasen las comarcasvascasdebierasituarse
haciafinalesdel Lascauxcomofecha más tardía,considerandolas altasconcentracionesde
Cervuselaphasregistradasen Ekainjustamentehacialas primerasversionesespecíficamente
magdalenienses,habiendopuesde localizarel procesode especializaciónenalgúnmomento
de aquel episodioo del ínterLaugerie/Lascaux.La confirmaciónde modelosespecializados
bajo el dominio de Capra pyrenaicaencuentrasu referentemásinmediatoen Erralla, aún
falta de considerarla localizacióndel nivel solutrensedeErmittia, caracterizadoya por un
modeloespecializadodecapturadeestamismaespecie.La confirmacióndel modelodeEkain

parececonsolidar el abandonodefinitivo de las estrategiasorientadashacia Rupicapra
rupicapra, instrumentobásico de seriaciónevolutiva cuyos trazosevolutivos recuerdanla
dinámicade La Riera. A partir de estemomento,las muestrasmagdaleniensesde esteárea

ratifican unasensibleambivalenciaen las cifrasde diversidad,de acuerdocon la dualidad
expresadaen fasesprecedentesparaestemismoárea,si bien sepuedecontemplarunamayor
proximidadgenerala los supuestosespecializadosapreciadosen las otrasáreasde estudio.

Las muestrasmagdaleniensesde Ekain y Erralla constituyenlas mejoresexpresiones
especializadasdel área,aunpudiendoasimilarconstantesdel mismo signo en las muestras
proporcionadaspor las seriacionesindustrialesde Ermittia y Atxeta. La posibilidadde un
dominioespecializadoapareceregistradatantoen escenariosde nuevaconfiguración(Atxeta,
Erralla) comoen escenariosde antigua herencia(Ekain, Ermittia), dondese reproduceun
abandonode las antiguasvariablesdiversificadas,acordeconla dinámicageneralizadahacia
la especialización.La mayoríade las muestrasde filiación industrial se inscribenen un
intervalocercanoal estadiodemoderadaespecialización,exhibiendoposicionesmáspróximas
a La Riera quea las propuestasde máximaespecializaciónreproducidaspor las secuencias
de La Palomao Rascaño,ratificandoen último término la incapacidadde estetipo de series
parasoportarun gradode especializaciónextremo.
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La reproducciónde escenariosdiversificadossóloencuentraunclaroexponenteen las
muestrasobtenidasde Urtiaga.Sulocalizaciónenposicionesdiversificadaspuedeconsiderarse
simplementecomounatraslacióndel escenarioampliamentediversificadoregistradoen fases

precedentesde su secuencia,aunquemanifestandouna fuerte restricciónde diversidadque
parececoincidir conlas propuestasgeneralizadasde especialización.Los restantesreferentes
diversificadosno ofrecenbuenasexpectativaspor los efectosde contaminacióndel material
magdalenienseinferiorconelementosmagdaleniensesmásavanzados(MagdalenienseSuperior
Final -DryasII). El primerreferenteesla muestramagdaleniensede Santimamiñe,queofrece
unacontaminaciónentrematerialesmagdaleniensesdemuy distintacronologíay descubreuna
posición relativamentealejadadel estadiode mayordiversificaciónposibleexhibido por su
secuencia.El segundoreferentese encuentraen la muestrade Aitzbirtate que, distantede
supuestosdiversificados,ocupaunasituaciónigualmentealejadadeposicionesespecializadas.
En esteúltimo casose registraunacircunstanciasingularmenteparadójica,al reproducirun
acusadoincrementodel gradode diversidadrespectode las fasessolutrenses,contradicción
aparenteconla tendenciareconocidade incrementodel gradodeespecialización.Encualquier
caso,la inconsistenciade un escenariopropiamentediversificadoadquieremássentidoen la
seriede Aitzbirtate, dondese contemplaun descensodel gradode diversidadrespectode la
faseprecedente,un profundodistanciamientorespectodel estadiode máximadiversificación
de su secuencia,que podría adquirir pleno sentidocomo resultadode una tendenciade
restricciónefectivadel gradode diversidady asíenmarcarseen la tendenciageneralizadade

especialización.

Lasmuestrasasignadasaestasfasesmagdaleniensesreflejanunaambivalenciarealmente
significativaal coincidir conlasdiferenciasen la concepciónestratigráficade susrespectivos
depósitos,de tal forma queestadobleconfiguracióndebieraentendersemáscomoexpresión

añadidade la lecturaespecíficade la dinámicasecuencialdel yacimientoque comodefinición
estrictade las conductasde selecciónde recursosde caza. Los escenariosreproducidospor
Ekain y Erralla desdeuna perspectivamicroestatigráficaalcanzanposicionesnetamente
especializadas,restandofundamentoa la necesidadde identificar exclusivamentea lasseries
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vascascon caracteresde ampliadiversidad.Las únicasseriesde filiación industrial insertas

enescenariosespecializadossecorrespondenconlas seriesdeErmittia,un dominiode Copra
pyrenaicasiemprepropensoa elevadascontextosespecializados,y conAtxeta, un dominio
de Cervaselaphuspocofidedignopor la escasafiabilidad del muestreo.Estadicotomíabien
pudieratomarse comopretextopara una profundarevisión crítica de aquellosescenarios
diversificados, aún admitiendo posibilidadesen relación con variables logísticas entre

campamentosde funcionalidaddiferente.

Elperfil evolutivo implícitoenel discurrirmagdaleniensesólopuedeserevaluadodesde
unadimensióncontinuistaen el segmentode Ekain.El avancede los supuestosespecializados
consolidadosa finalesdel Lascauxofrece un perfil evolutivo sumamenteestable,carentede
variacionesen el gradode diversidadmásallá de oscilacionesreproducidaspor la escasa
representatividaddel muestreo.El modeloestablecidorecuerdalas posibilidadesde variación

del esquemamagdaleniensedeLa Riera,unainsistenciaen las frecuenciasde Cervuselaphas

y un complementoexclusivode Copra pyrenaica,garantizandounaconcentraciónmáxima
en torno al esquemabipolar básico y restringiendola importanciade aquellasespecies
sometidasa capturasoportunistas.

Enel sectoroccidentaldel área,la sucesiónde Atxetarevelaunagranestabilidadentre
nivelessolutrensey magdaleniense,bajo un dominioconstantede Cervuselaphas,deacuerdo

con un escasogradode diversidad(correspondienteal escenariode elevadaespecialización
deLa Riera),si bienel escasonúmerode fragmentosidentificadosrestafiabilidad. En la zona
central, la restriccióndel grado de diversidadse reconoceperfectamenteen el dominiode
Caprapyrenaicade Ermittia. El segmentomagdaleniensede Urtiaga, contrapuntoal perfil
definido en Ekain, desvelaun escenarioevolutivo particularmentesingular, dondeel nivel
calificado comoMagdalenienseMedioofreceun gradode diversidadnotablementesuperior
al previstoen el nivel asignadocomoMagdalenienseInferior, de acuerdoconvariacionesde
elevadamagnitudenunescenariosiemprediversificado.Finalmente,lasescasasposibilidades
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deanálisisparael sectororiental,apartir de la sucesiónde Aitzbirtate, mantieneun régimen

especializado,conciertarestriccióndel gradode diversidadhaciala muestramagdaleniense.

La consolidaciónde las experienciasespecializadasen las comarcasvascasaparece
inevitablementerelacionadacon la simplificacióndel esquemade capturasoportunistas.No
obstante,frente a otras seriesdondeel elevadogradode concentracióndominanteapenas
permite disponerde un esquemarecurrentealgunoen los escenariosoportunistas(así por
ejemploLa Paloma), las comarcasvascasofrecenfórmulascompositivassimilaresdurante
el transcursode sus secuencias,garantizandoasí unasistemáticaen el uso de estetipo de

prácticas.Así, las muestrasde Ekain revelan constantesde aprovechamientode la Copra
pyrena¡cay rasgosmásesporádicosde Rupicaprarupicapra, esquemacompositivosimilar
al observadoen La Riera aunquecon menor diversidad.El contrapuntoespecializadode
Erralla incorporaun esquemaoportunistasobreCervaselaphasy Rupicaprarupicapra, una
varianteprácticamentesimilar a la proporcionadapor los supuestosdiversificadosen Ekain,
correspondientesa fasesmagdaleniensesmuy avanzadas(Dryas II).

Las muestrassolutrensesde filiación industrial no requierenun análisis demasiado
exhaustivode las constantesestructuralesde caza,de las supuestasfórmulasoportunistasen
la selecciónde especies,básicamenteporlosproblemasdedescontextualizaciónestratigráfica.
El referente más occidental,adscrito a la muestramagdaleniensede Santimamiñe(VI),

demuestraun panoramabastantediversificadosin predominiodestacadode un componente
(si acasocon una ligera proporción superiorde Eqauscaballas y Sus scropha).Perolas
mayoresposibilidadesinterpretativasse encuentranen las comarcascentrales,donde se
observanrelacionessignificativas segúnlas disposicionessedimentarias.En principio, las
siluetascompositivasmagdaleniensesde Urtiagaofrecenprofundassemejanzasy garantizan
asf un ordenamientoconstanteen toda la secuencia:un esquemadominadopor cápridos,
básicamenteCoprapyrenaica y enalgomenormedidaRupicaprarupicapra. La configuración
compositivade Ermittia ratifica los rasgosdefinidosen la muestrasolutrenseen términos
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absolutamenteidénticos:un esquemacomplementariofuertementepolarizadoen Rupicapra
rupicapra, que contrastaligeramentecon la alternativaexpuestapor la recienteseriaciónde

Erralla (y), compuestopor Cervus elaphusy una proporción ligeramente inferior por
Rupicaprarupicapra. No sucedeasíconlas muestrasde Bolinkoba,dondeel predominiode

Coprapyrenoicano aparecevinculadoa unaespeciecomplementariadestacada.
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IV. Unacrisis momentánea:
El ciclodelDryas11(12.500/11.800)y pervivenciasposteriores(11.800/10.00B.P.)

La evoluciónde lasconductasde selecciónde especieshacialas fasesmagdalenienses
másavanzadas(MagdalenienseSuperiorFinal) se havenidocaracterizandopor la alteración
drásticade los supuestosespecializadosquedefinenel régimende capturasdesdelasúltimas
fasesdel Lascaux,aconsecuenciade unareorientaciónsustancialquepromuevela sustitución
de escenariosespecializadosporcuadrosdiversificadosenfunciónde la intensificaciónde las
capturasde cápridos(particularmenteCaprapyrenaica)cuyamejorjustificación seencuentra
enaquellosyacimientosintegradosen mosaicosfisiográficosheterogéneos.Tal reorientación
representaun ciclo momentáneode diversificacióndel régimende capturas,compuestopor
dos fasessucesivascon evidentessignos de correlaciónambiental: una primera fase de
intensificación relativa de las capturasde Capra pyrenaica sobre Cervus elaphusy una
segundafase de inversión hacia las condicionesoriginariasde predominiomás o menos
generalizadodel Cervuselaphas.

La dimensiónespecializadacaracterizala mayoríade las series,dondeel estadiode
máximaespecializaciónvuelve a identificarseen La Paloma,que mantieneasílas constantes
previstasen la faseanteriorpor estamismaserie,incrementandoademássu distanciamiento
respectode las seriesdel orienteal no estarafectadopor procesode diversificaciónalguno.
Un estadiode menorespecializaciónaparecerestringidoa las seriescántabrasde El Pendo
y Rascaño,y en menormedidaa CuevaMorín, si bien el estadiode mínimaespecialización
debeidentificarseconla muestrainferior de Piélago(coincidentecon las primerasfasesdel
enfriamientoclimático).

La dimensióndiversificadaque representael clímax del procesode readaptaciónviene
representadopor La Riera y Ekain, quegarantizanunahomogeneidadregionalen la escala
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de modificaciónde las estrategiasde cazay demuestranla capacidadde cambioadaptativo
en escenografíasfisiográficas complejas.Las posicionesde La Riera y Ekain resultan
próximasa las reconocidasparala muestrade Atxeta, si acasoaquícon un matizalgo más
diversificadoquizá comoproyeccióndel mayor grado de diversidadya reconocidaen las
seriesvascas.En contrapartida,las muestrasde Bolinkoba (III) y Ermittia (magdaleniense)
dejanapreciarun matizalgo menosdiversificadoqueen La Rieray Ekain. El mayorgrado
de diversificaciónsecorrespondecon la muestrade Aitzbirtate, y muy especialmente,con
las muestrasdeCuetode la Mina (carentederepresentatividadestadística)y Erralla (afectada
por agregaciónde materiales).En estascircunstancias,el estadiomáximo de diversificación
debieraser identificadocon los procesosde La Rieray Ekain.

En suma,sedistinguenvariosaspectossignificativos en la articulaciónestratégicade
las opciones de subsistencia:la tendenciageneralizadahaciael incrementodel grado de
diversidad y por tanto, la escasaincidencia de escenariosplenamenteespecializados,la
identificación de escenariosmoderadamenteespecializadosen las comarcas cántabras,

superandoen índices de especializacióna la escenografíasdel oriente asturiano, y la
dimensióndiversificadadebuenapartedelas seriesvascas.Losíndicesde diversificaciónde
las seriesasturianasconducenhaciaescenariossimilaresa los registradosen seriesvascas
comoAtxeta,Bolinkoba o Erxnittia.
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Las comarcasasturianas

La mayoríade las muestrasasturianasselocalizanen posicionespróximasal intervalo
diversificado,garantizandoun homogeneidaden la articulaciónestratégicade las conductas
de selecciónde recursosde cazaen las comarcasorientales.Estahomogeneidadsejustifica
a partir de unadinámicaevolutiva similar, quepromuevela sustitucióngeneralizadade los
escenariosespecializadospor escenariosdiversificadoscoincidiendocon la crisis ambiental
del episodio. Lasmejoresexpresionesde estaactitudcomúnseencuentranen las secuencias
de La Rieray Cuetode la Mina, admitiendociertasreservassobrela magnitudde cambioen
cadacaso.La diversificacióndel régimende capturasaparecetambiéndocumentadaen la
secuenciade Tito Bustillo, cuyosegmentosuperiormuestraevidenciasde un incrementodel
gradode diversidad,si bien de unaescalabastantemenor.

La tendenciade diversificaciónreproducidapor La Riera,un amplio recorridoque se
extiendedesdeel intervaloespecializadohastalasposicionesdiversificadas,debeconsiderarse
como la mejor referenciadel proceso.No obstante,el puntode máximadiversificaciónestá
determinadoporla secuenciade Cuetode la Mina que, aunno mereciendodemasiadocrédito
por las carenciasde muestreo,justifica una similitud evolutiva con La Riera difícil de
documentarsiquierade formaaproximadaparacambiosde cortoalcanceenfasesanteriores.
Aunque no existendatosconcluyentesal respecto,el arranquedelos cambiosdel régimende
capturasparecesurgiren coincidenciaconlos primerossignosde variaciónclimática,dando

ocasióna unatendenciaprogresivay gradualconformetranscurreel episodio.Esteesquema
de variaciónpodríaserfactibletantoen La RieracomoenCuetode la Mina, dondesecarece
de unalecturadetalladadel registroy de unaperspectivacontinuadadel procesode cambio,
quizáspor haberresultadodemasiadorápido parapermitir su identificaciónen unasucesión
sedimentariaqueapenaspermiteidentificar cambiosde pequeñaescalapor la estratificación
masivadel depósito.
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La secuenciareconocidaen Tito Bustillo constituyeun referentecomplementarioa las
modificacionesdel régimende capturasde La Riera.En el segmentosuperiorde su secuencia
seadvierteun cambiode tendenciaque representael abandonodel régimenespecializadoy
el arranquede una tendenciade diversificacióncuyo términocoincideconel mismofinal de
la secuencia.Se desconocesi estelímite superiorconstituyela finalización del cambioo es
tansólo resultadode la bruscainterrupcióndel régimendeocupaciónde la cuevaa causadel
derrumberepentinode su visera. Por tal razón resultaciertamenteproblemáticovalorar la
magnitud de los cambiosen Tito Bustillo, queen casode interrupción repentinadebería
interpretarsecomoun referenteincompletodel procesode cambio, capazde facilitar una
lectura precisade las primerasfasesde la tendenciapero incapazde ofreceruna lectura

completade susultimasconsecuencias.

Lasbasesque articulanel procesode diversificaciónse reconstruyensobre variables
muy similaresen las seriesseleccionadas.Losprimerossíntomasdeenfriamientodelepisodio
vanacompañadosen la mayoríade las secuenciasasturianasporun retrocesoen la intensidad
de capturasde Cervuselaphus,adquiriendoasíun caráctergeneralizadoparatodo el áreaaún
asumiendodistintasescalasenfuncióndelascapacidadlocalesdeadaptación.Lasalteraciones
másapreciablessereproducenen La Riera, dondeel retrocesoen la intensidadde capturade
Cervaselaphasy la intensificacióncorrelativade capturasde Capra pyrenaicaorigina un
escenariomixto de capturassin preferencianetapor ningunaespeciepanicular.A grandes
rasgos,la intensificaciónde capturasde Caprapyrenaicaorigina un escenariosemejanteal

registradohaciael máximoenfriamientoclimáticodel ínterLaugerie/Lascaux,no tantocon
los índicescorrespondientesa las fasesde mayorrepresentatividadde la especie(4-5) como
a los índicestransicionaleshaciael escenarioespecializado(6). No hay datosconcluyentes
al respecto,peroel trasfondoevolutivo de estoscambiospareceestarmuy previsiblemente
relacionadocon la sucesiónpaleoclimática,debiendosituar su génesishacialos primeros
signosde enfriamientoy su máximarepresentatividadhaciael clímax frío, haciendocoincidir
las constantesespecializadascon el contextotempladodel tramo inferior y el inicio de la
tendenciade diversificacióncon las primerasmanifestacionesde enfriamientoclimático.
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Los resultadosproporcionadospor Cueto de la Mina tambiéndescubrenun retroceso
en las frecuenciasde Cervaselaphus,algomásmoderadoque el establecidoen el yacimiento
inmediatode La Riera,unadivergenciapocoapreciablequeparecedependerde losproblemas
de muestreoantesque propuestaalgunode matiz cronológico (situandopor ejemploCueto
de la Mina comofasepreviaal segmentofinal de La Riera).Los referentescomplementarios
proporcionadospor la secuenciade Tito Bustillo resultanmáscomplejos,al configuraruna
tendenciade intensificacióngeneralizadadecápridos,enprimerlugardeRupicaprarupicapra

y mástardede Caprapyrena¡ca,manteniendosiemprela preferenciapor el Cervaselaphas

comoobjetivoprioritario de captura.La identidaddel procesoentreLa Rieray Tito Bustillo
apareceasíestimuladode forma diferencialen función de lasposibilidadesespecificasque
sederivande la tramade aprovechamientode recursos,con ciertasconstantesquepermiten
establecerunaconfiguraciónmínima en la intensidadde capturasde Cervuselaphusparael
área(sobrefrecuenciasentre40-35%).

Las asociacionesoportunistasen las comarcasorientalesduranteel enfriamientodel
Dryas II no aparecenvinculadasa un modelo generalizadolocal. El esquemaoportunista
asociadoa la esferacompartidaCervuselaphas/Copra pyrenaicaen La Riera secaracteriza
por la relativaabundanciade Capreolascapreolus,quizávinculadaal ascensode la especie
en la muestraprecedentede la mismasecuencia.El esquemaalternativoproporcionadopor

Cuetode la Mina sobrevaloralas proporcionesde grandesunguladossobre lasespeciesde
menor talla, particularmentesobre Capreoluscapreolus,tal comoviene siendohabitualen
susmuestras.No obstante,la preponderanciade Equuscaballasadquiereplenasgarantíasen
las muestrassuperioresde Tito Bustillo, no muy distanciadode Rupicapra rupicapra, y
garantizandounapresenciaesporádicamuy exigua de Capreolascopreolusal final de la
secuencia.Así pues, la reorientaciónhaciaCapreolascapreolusen La Rieray haciaEqaus
caballusen Tito Bustillo resaltala variabilidad local entrezonasrelativamentepróximas.
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La configuraciónde la tendenciade recuperaciónde la intensidaddecapturasde Cervus

elaphusse reproducetan sólo en La Riera (al carecerde basedocumentalespecíficapara
Cuetode la Mina), comoun nuevoprocesodeespecializaciónqueadquiererepresentatividad
durantela fasetransicionalhaciael Allerod. Los primeros síntomasde clímax atemperado
confirmande nuevoun dominiode Cervaselaphasy determinanla finalización del ciclo. El
abandono de posicionesnetamentediversificadas, a causa de la recuperaciónde las
frecuenciasde capturasde Cervaselaphasy el abandonode capturasde Copra pyrenaica,

acabaporcristalizaren unaposiciónde moderadaespecialización.El nuevoescenarioaparece
así sensiblementedistanciado de los precedentesespecializadosestablecidosen fases
magdalenienses,a consecuenciade unamenor frecuenciade capturade Cervuselaphusy un
incrementoproporcional de las capturasoportunistassobre otrasespecies.El índice así
obtenidoresultasemejanteal exhibidopor la mayoríade lasmuestrasde Piélagoy aparecen
sensiblementedistanciadasde los índicesde La Paloma,quemantienenun reducidogradode
diversidad, de acuerdocon el carácterde profunda estabilidadde su secuencia(menos
aparentea partir del NMI). Los indicios aportadospor Cuetode la Mina deberíanjustificar
un modelo de adaptaciónlocal de lasestrategiasde cazaacordecon La Riera, si bien no

ofrece referenciasparareconstruir la progresióncontinuadade los cambiosa finales del
episodiofrío y documentarasí la tendenciade recuperaciónde las proporcionesde Cervas

e/ap/tusprevisiblea comienzosdel Allerod (puesel nivel A constituyeunasíntesisarbitraria
de nivelesy de contextosindustriales).

La consolidacióndel escenariode moderadaespecializaciónduranteel Aller0d aparece
vinculadoa varias modificacionesestructuralesen las líneasde capturaoportunistasobrelo
observadoen las últimas fasesmagdaleniensesde La Riera. Una expresiónde estas
modificacionesseencuentraen la configuracióndicotómicaentre las frecuenciasde Capra
pyrenaicay de Capreolus capreotas: si las frecuenciasde Capra pyrenaica resultan ser
inferiores a las previstasen segmentosespecializados(sólo ocasionalmentese pudieron
reconocerseíndicestanbajosparala especie),las frecuenciasde Capreolascapreolassuperan
lascontempladasparala especieen fasesantenoresy representanel mayoríndicede captura
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de la especieen la totalidadde la secuencia.Estastendenciasrepresentanen realidaduna
quiebrade las lineas genéricasestablecidasdesdefinalesdel ínter Laugerie/Lascaux:el
desplazamientode Copra pyrenaicapor Capreolascapreolascomoalternativaoportunista
principal sobreel ampliopredominiodel Cervaselaphas,primersíntomadeunasituaciónque
seagudizaen el episodiosiguiente.No resultafácil delimitarla tendenciade incrementode
las frecuenciasde Capreolascapreolus,aunpareciendoviableplantearun procesogradual

cuyoprimer segmentosesitúaen el tramosuperiordel nivel 24 y su segmentofinal en torno
al nivel 25.
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Las comarcascántabras

Las muestrasreconocidasparaestaúltima faseen las comarcascántabrasse sitúan en
su práctica totalidad alrededordel intervalo de máxima especialización,según parecen
ratificar lasmuestrasde serieslitoralescomoCuevaMorín y El Pendo,y de seriesinteriores

comoRascaño.En consecuencia,el régimende capturasdurantelas ocupacionesatribuidas
al enfriamientodel Dryas II no llega a experimentaralteracionesapreciablesrespectode las
fasesinmediatas,tantoenlassecuenciascosterascomolassecuenciasinteriores,manifestando
unaprofundaestabilidaden el régimende capturasquecontrastasustancialmentecon las
alteracionesen las secuenciasasturianasanalizadas.Así, la intensidadde capturassobre
Cervase/ap/tasy Capra pyrenaicano experimentanvariacionessustanciales.Los índices
registradosen CuevaMorín parael episodiono revelandiferenciassustancialesrespectode
lo estimadoen fasesanteriores,manifestandounaprofundaestabilidadde las líneasbásicas
de articulación estratégicaaún más significativa tras considerarla dinámica oscilatoria
registradaen los yacimientosasturianos.En los yacimientosde Rascañoy Piélagotampoco
se aprecianalteracionessobre lo previsto en fasesanterioresal enfriamientoclimático,
manteniendotambiénlasconductasselectivassobreCaprapyrenaica,si acasoconunamayor
profundizaciónhacia tal opciónen el segundo.

La muestramagdaleniensedeCuevaMorín ofreceunescenariocomplementariobastante
diversificadodominadopor la Caprapyrenaica,opciónexcepcionalrespectode las constantes
anterioresen la secuencia,pero quepudieraadquirir sentidocomoexpresióndel incremento
experimentadopor la especieen otrosyacimientos,sobretodo en Castillo. Por lo demás,se
contemplaunanetadiversificacióndel esquemaoportunista,si acasoconrelativaabundancia

de Eqauscaballus.

Lasmuestrasmagdaleniensesmásavanzadasproporcionadaspor lasseriesinterioresde
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Castilloy Rascañoratificanla ambivalenciaseñaladaen las fasesanterioresparaamboscasos.

La sistematizaciónestructuralcorrespondientesal dominio de Cervaselap/tus en Castillo
constituyeun esquemade difícil alineaciónconlos cambiosdetectadosen la mayoríade las
series, ratificando nuevamentela relativa diferenciación de su registro. Tomando en
consideraciónunavaloraciónde consenso(considerandolas diferenciasde resultadosentre
el NR y el NMI) el esquemacomplementarioasociadoal Cervase/ap/tuscontemplaCapra

pyrenaica y Rupicapra rupicapra en proporcionessimilares. La conjunciónentreambas
especiesya se dejabamanifestaren otras seriescomoTito Bustillo, aunquedesviándose
finalmentehaciala Copra pyrenaica.

El análisiscomparadoentrelos esquemasoportunistasde los yacimientocántabrosde
Rascañoy Piélagodesvelaunaconfiguraciónmuy similar quecontrastaconla diferenciación
de los esquemasrespectivosen fasesposteriores.Asi,el esquemaestructuralde las capturas
oportunistasen Rascañoy Piélagoreproducenun interésprioritariosobreCervase/ap/tus.Las
diferenciassurgenen un estadioinferior, en aquellascapturasmásesporádicas,dirigidashacia
el Equuscaballusen Rascañoy haciaRupicaprarupicapra en Piélago.Desdeestepunto de
vista, la configuraciónestructuralparecerespondera unaslíneassimilaresen amboscasos,
garantizandoun esquemahomogéneoen la estructuraestratégicaplenamenteconvincentea
priori por la inmediataproximidadde ambosyacimientos.

En fasesposterioresal enfriamientose advierteunaprofundahomogeneidaden las
líneasde diversidad,conpredominiode escenariosde elevadaespecializacióntanto en los
yacimientoslitoralesde El Pendoy CuevaMorín comoenel yacimientointeriorde Rascaño.
Las muestrasprocedentesde Piélagointroducenvariacionesapreciablesen dos sentidos:al
reflejarun estadiode mayordiversidadquelos ofrecidospor lasanterioresseries,intermedio
entrelas posicionesespecializadasy diversificadasaunqueconunatendenciaimplícita hacia
una incipiente especialización,y al descubrirunadispersiónconsiderableen las cifras de
diversidad,encontrasteconel cortorecorridode la secuencia,dondela escasacapacidadde
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lasmuestrasy la ausenciade un trazadocontinuadode cambiosparecegarantizarsu lectura
comovariacionesaleatorias.El resultadofinal esciertodesfaseen la articulaciónestratégica
de las seriesinteriores,al representarPiélagounaopciónmasdiversificadaqueRascañoy
mostrarunacontrariedadcon lo previsiblesegúnel tamañode susrespectivasmuestrasque,
por sermenosvoluminosasen Piélagodeberíanofrecermayoresprobabilidadespararegistrar
un menorgradode diversidad.

El dominioespecializadode Cervase/ap/tasen CuevaMorin (1) estácomplementado
con un esquemadiversificadoaunquedominadopor los grandesungulados,Equascaballus

y Bosprimigenias (Bisonpriscus),en detrimentode la Copra pyrenaicarespectodel Dryas
II, y en contrasteel incrementode Susscropha,unasvariacionesque aparecenen líneacon
los cambios observadosen otras series litorales (La Riera). Por otra parte, el análisis
comparadode los esquemasoportunistasasociadosa yacimientosinterioresbajo un dominio
netode Coprapyrenaicadesvelabastantediferenciasy contrastaasíconla semejanzasen la
articulación estratégicaprevistasen las fasesdiversificadasmagdaleniensesavanzadas.Las
disparidadesobservadasen el grado de concentracióndominantea partir del objetivo
prioritario (régimen especializadoen Rascaño frente a un régimen moderadamente
diversificado en Piélago) constituyen una primera confirmación de unas variantes
diferenciadasdifíciles deasumirpor la cercaníade susrespectivosyacimientos.Lasmuestras
dePiélagoofrecenun esquemaoportunistacompuestosucesivamenteporRupicaprarupicapra
y Cervuselaphas,incorporandola presenciade Equuscaballuscomomatiz singularen las
muestrasmásavanzadas.El esquemacontemporáneoen Rascañomantienelas lineasbásicas
delas fasesprecedentes,que integraCervuse/ap/tusy en menormedidaRupicaprarupicapra,

Equascaballasy Susscropha.Asf pues,las diferenciasentreambasseriesafectantantoa la
intensidadproporcional(escasacontribuciónoportunistaen Rascaiñoy elevadaen Piélago)
comoal ordenamientoesencial(Cervuse/ap/tusen Rascañofrentea Rupicaprarupicapra en
Piélago).Estadivergenciaviene simplementea resultasde los cambiosexperimentadosen la
secuenciade Piélago, unaconfiguracióndifícil de interpretaren el estadoactual de los
conocimientos.
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Las comarcasvascas

El reconocimientode la dinámicaevolutivaimplícita,en las seriesvascashacialas fases
magdaleniensesmásavanzadasresultadifícil de estableceractualmentea consecuenciade la
indiferenciaciónde los componentesespecíficosdel MagdalenienseSuperiorFinal respecto
de los elementosmagdaleniensesanteriores.La mayoríade los nivelesdesignadosde forma
generalcomomagdaleniensesofrecenagregadosde materialesde muy distintaprocedencia.

Así sucedecon las muestrasmagdaleniensesde Atxeta(mínimosdiversidaden un supuesto
cuadroMagdalenienseSuperiorvasco),Santimamiñey Aitzbirtaxe (máximadiversidaden el
mismo supuestocuadro),dondela mezclade materialesde distintascronologíasincorpora
componentesespecíficosdel MagdalenienseSuperiorFinal.

En cualquiercaso, la identificaciónde un procesomomentáneode diversificacióntal
comoaparecediseñadoenseriesdel orienteasturianoadquiereunaexpresiónmanifiestaen
la sucesiónde Ekain. Trasla fasede relativaestabilidadque caracterizalas fasesasociadas
aequipamientosindustrialescaracterísticosdel MagdalenienseInferior, losprimerossíntomas
de enfriamientodel episodioen cuestióndanocasióna unaquiebrasustancialde las líneas
de articulación estratégica,propiciandoasí el abandonodel régimenespecializadopor un
régimendiversificado.El perfil evolutivo resultamuy similar al previstoen La Riera: un
ciclo compuestopor dos tendenciasopuestassobre la basecorrelativaformalizadapor un
retrocesode las frecuenciasde capturasde Cervuse¡ap/tusy unaintensificaciónalternativa
de capturasde Caprapyrenaica,quealcanzaunamagnitudsuficienteparadesplazaral Cervus
e/ap/tusa unaposiciónsecundaria.Trasel clímax de la tendencia,se registraunacurvade
recuperaciónde Cervuse/ap/tus,una intensificacióndelascapturasde la especiequepermite
la adquisiciónde lascondicionesoriginarias.Así pues, la diversificaciónactúadesdeunos

parámetrosdecambioanálogosalos exhibidospor las seriesasturianasy garantizala validez
de cambiosestratégicosidénticosen unaescalaampliaparatoda la cornisacantábrica.
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La posibilidadefectivade cambiosen un sentidorelativamentesimilar tambiénha sido
propuestaespecíficamenteparalasseriesvascasde Urtiagay Santiniamiñe.La revisióncrítica
referentea losagregadosestratigráficosy la recurrenciaa estimacionessobreindividuos, un
procedimientopococonvincentedesdela perspectivamacroindustrialencomparaciónconlas
cifrasde fragmentos.La mejor formulaciónal respectoprocedede Urtiaga(D), dondeno se
reproduceoscilaciónalgunadel gradode diversidadrespectode la muestramagdaleniense
precedente,incluso pudiendoestableceruna tendenciahacia la especializaciónsobre el
supuestoNMI.

Aunquela distinciónaescalaindustrialentrefactoresmagdaleniensesy aziliensesofrece
unabasedocumentalmásamplia, tampocoresultabienconocidoel avanceenlas condiciones
de diversidad.La revisióncríticadel complejoregistroempíricodisponibleparaestasfechas
advierteunamayorconcentraciónde las muestrasaziliensesen posicionesmoderadamente
diversificadas.Entrelasvariantessupuestamentediversificadas,la muestraconmayorgrado
de diversidadcorrespondea Erralla, si bien la mezclade materialesprocedentesde diversos
nivelesanulacualquierpretensiónde interpretaciónsolvente.Un estadiode diversificación
incipientedeberíacorresponderseconAitzbirtate y con el agregadode Atxeta. Finalmente,
el estadiopróximo alasvariantesespecializadashabríade pertenecera Ermittiay Bolinkoba.
Enestascircunstancias,la únicacontrapartidaespecializadaseencuentraenSantimamiñe,que
surgeprecisamentetras un descensodel grado de diversidadrespectode la vertientemás
diversificadadela muestramagdalenienseprecedente.Enestemarcoesencialmenteindustrial,
la concentraciónde las muestrasde Ekain.en tornoa posicionesde incipienteespecialización
resultaunaimagenexpresivaconsiderandosu relativodistanciamientorespectode loscuadros
másdiversificadosobtenidosen seriesantiguascomoAtxeta(C-D), Aitzbirtate y Ermittia.

La determinacióncoherentede la dinámicaevolutivaresultaparticularmentedifícil de
establecerpor la escasafiabilidad de los componentesmagdaleniensesen las seriesde base
industrial. Enprincipio, la configuraciónprecisadelcontinuumentreMagdalenienseSuperior
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y Aziliense sólo resultaposibleen Urtiaga, cuya secuenciarevelaun descensodel gradode
diversidad a consecuenciade un incremento de las frecuenciasde los componentes
predominantes,garantizandouna profundizaciónen las lineas especializadascon plena
representatividadal margendel procedimientode análisis(si acasoproclivea la estabilidad
en Ermittia a partir del NMI). La diversificación representadapor la muestrasuperiorde
Erralla deja de tenersentidoal contenermaterialesde diferentesunidadesestratigráficas.

Unaperspectivaañadidamenosfidedignaresultade la comparaciónentreloshorizontes
magdaleniensesy los horizontesazilienses,asumiendolas hipótesisconvencionalessobreuna
contrastaciónentresupuestosespecializadosy diversificadosrespectivamente,perspectivaque
descubrelas contradiccionesimplícitasen cualquierintento de aplicaciónde formulaciones
analíticasdemasiadoestrictasaunadeficientebasedocumental.La comparaciónestrictaentre
los resultadosde Santimamiñey Axteta descubrenunacontrariedadentreel descensodel
gradode diversidaddel primero y su incrementoen el segundoque, si biencoincidiríacon
las estipulacionesconvencionalesal respectocarecede representatividadpor la escasa
fiabilidad estadísticay la contaminaciónde materiales.La relaciónde Santimamiñerefleja
nítidamenteun incrementoaziliensede las frecuenciasde Cervase/ap/tassobre la muestra

magdalenienseque no parece coincidir con lo estipulado en las sedes de carácter
microestratigráfico.En la secuenciade Ermittia tambiénse reproduceun descensodel grado
de diversidad en función del incremento de las frecuencias de los componentes
predominantes,si acasoproclivea la estabilidaden función del NMI, queno coincidecon
la líneaconvencional.Tan sóloen la secuenciade Bolinkobaseadvierteunatendenciahacia
el incrementodel gradode diversidad,aundebiendoasumiresteincrementoen un recorrido
de mayor escalaquearrancaen fasesmagdaleniensesanterioresy careciendopor tanto de
razonespararestringirun procesode diversificaciónal MagdalenienseSuperioro Aziliense.

Las muestras aziliensesde filiación industrial en las comarcas vascaspermiten
contemplaralgunasrelacionesparticularmenteinteresantesen cuantoal diseilocompositivo
aunno debiendoefectuarun análisisdemasiadoexhaustivo.Lasestructurascompositivasde
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las muestrasde Atxeta y Santimamiñeno ofrecenplena identidad,segúnerade esperarpor
el muestreodiferencialen cadaunadeellas,nuevamenteperceptibleen el gradode riqueza
taxonómica.El cuadrode especiescomplementariasdeSantimamiñeestádominadoporEquas
caballus y Copra pyrenaica,englobandopor lo demásla mayoríade especiesanalizadas
(exceptoRafingertarandus). Estapropuestano difiere de la establecidapara la muestra
magdaleniense,si acasocon unamayorcontribuciónde Copra pyrenaica,menorpresencia

de Sus scrop/ta y desapariciónde Rafinger tarandas. La muestrade Atxeta ofrece un
panoramaalternativo relativamentedistinto, caracterizadopor la restricción de especies
identificadasy dominadopor la abundanciade Susscropha,presenciasignificativade Copra
pyrenaicay mínimacontribuciónde Equuscaballas.

La configuraciónasociadaal dominio de Cervaselaphasen la muestraaziliensede
Urtiaga(C) refrendauna modificaciónsustancialde los órdenesimpuestosen las muestras
magdalenienses,al mostrarciertaconcentraciónsobre Capreoluscapreotus (especie~
significativaanteriormente)y unadesaparicionde grandesungulados(pocosignificativosen
muestras magdalenienses),manteniendo la presenciade cápridos (Capra pyrenoica y
Rupicapra rupicapra). Las variacionesafectanbásicamentea la restricción del grado de
diversidady al incrementode Capreolascapreolussobrecápridos,un factor que coincide
grossomodocon las variacionesdeterminadasen otrasserieslitorales(La Riera).

El refrendoespecializadoen Caprapyrenaicaparalaszonascentrales,representadopor
Ermittia, reconoceunaestructuracompositivaasociadacaracterizadapor unatendenciahacia

Cervase/ap/tusy unamínimacontribucióndeRupicaprarupicapra, inclusosuperadoporSas
scrop/ta, dando ocasión a un perfil muy similar al obtenidoen la muestraaziliensede
Rascañoy garantizandoasíun marcode actuaciónglobal en los dominiosinteriores.
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La siluetacompositivaasociadaal predominiode Cervuse/ap/tusen Aitzbirtatevuelve
a reproducir la polarizaciónsobre Rupicaprarupicapra, perceptibleen la serie desdesu
muestrasolutrense.El ordenamientode las restantesmuestrasno encuentrasin embargo
ningún paraleloen las muestrasprecedentesy descubreun esquemadiverso ciertamente

singular, compuestosucesivamentepor: Capreo/as caprealas, Bos primigenias (Bison
priscus), Capra pyrenaicay Equuscaballus.
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Resumen:

1.Los asentamientossituadosenzonasabiertas de la llanura costeraalejados deentornasmantallosos aparecen

orientados haciala cazadominantede Cei.vuselaphus(CuevaMorín, El Pendo). Los asentamientossituados
enzonasabiertas próximas a entornas montañososscencuentraorientadas alternatwameutehacia lacaza
dominantedc Cen’uselaphusyCaprapyrenaica(La Riera, Ekain). Finalmente, losasentamientossituados
en zonasinteriores de montañaestánorientadasa la cazadominante de Coprapyrenaica(Rascaño,Piélago).

2. La mayadadelosyacimientossituadosenzonasfisiográfleashomogéneasofrecenmodelosde selecciónde
especiesproflmdamente establesen sus líneas esenciales.Por contra, los yacimientossituados en zonas
fisiográficas heterogéneasofrecen un alto rango de vanación durante el transcurso de sus secuencias,
constituyendoasílamejor expresiónde lasvariacionestemporalesen losescenariosdecazade lacornisa
cantábrica, bienpor cambiosenelgrado depolarizaciónsobre una misma especie(Las Caldassolutrense,Tito
Ensullo>, bien por cambiosen elobjetivo dominante de captura (La Riera, Ekain).

3. Lassecuenciasclásicaspara lasfasesdelPaleolíticoSuperior Inicial componenescenariosmoderadamente
especializadascon predominio deCerníselaphus(CuevaMarín, El Pendo).Algunos momentosseñalanun
predominio deescenariosdiversificadosasociadosa importantes componentesde grandesungulados(Equus
caballus,Bar pflm¡genius/Bison pñscus), tanto en las fasesmásantiguas (CuevaMarín) comoen las fases
inmediatamenteanteriores al Inter Laugerie/Lascaux(Cuetode laMina, La Riera).

4. El Inter Laugerie/Lascauxrepresentaun estadio caracterizadopor la diversificación de los regímenesde
captura y una orientación preferente haciacápridos. La presenciadeconstantessimilares enyacimientosde
distintas áreasparececonfirmar un estadioadaptativogeneralizadoen toda la cornisa cantábrica, fácilmente
perceptibleen losyacimientosinsertosen topograflasheterogéneas(La Riera, Las Caldas~El Castillo>.

5. Durante el retrocesodelasmáximascondicionesde enfriamientodelleer Laugerie/Lascauxseconfirma un
procesode cambiodefinido paría progresiva especializacióndel régimendecapturas y elcambio definitivo
enlaorientacióndelas conductasdeselecciónde especies,con la definitiva consolidacióndelCetvuselaphus
comoobjetiva prioritario generalizadode caza.

6. El flryas lb <primeras versionesmagdalenienses)constituyeelprimer referenteconocidodc aparición de
regímenesespecializadosbasadosen laconcentraciónabsoluta decapturas sobreCoprapyrena¡ca(Rascafio).
Sedetectaademásla apariciónde escenariosespecializadosde nuevaocupación,tanto sobreCetvusetaphus
(Ekain) como sobre Coprapyrena¡ca(Erralla), de acuerda con la expansiónterritorial de las líneas de
aprovechamiento.Aunque seproduce una generalizaciónde lasvariantesespecializadas,estonorepresenta
incremento significativo de las tasasde especializaciónespecificasrespectode fasessolutrenses(La Riera).

7. El DzyasII (últimas versionesmagdalenienses)representaun estadiocritico orientado haciala diversificación
de las regímenesde captura, consecuenciade la intensificaciónparcial de las capturas de Caprapyrenaica
sobre Cerauselaphusen los escenariostradicionainnite dominadospar estaúltima especie.La generalización
delprocesoen todosaquellosyacimientos asociadosa fisiograflas heterogéneas(La Riera, Cuetode laMina,
Ekain) pareceasegurarun nuevomarco adaptativa generalizadoen la región. El final de la regresióntiene
lugar durante el atemperamiectodelAllerod, de tal modoque elmáximun del nuevoepisodioreproducela
recuperación definitiva del Cen’us eiaphuscomoobjetivo dominante de captura, aunque ea intensidad
insuficientepara sostenerun régimenespecializado.De aquíen adelante,loscambiosafectanbásicamente
a las especiesoportunistas,muy posiblementeen relacióncon lasvariacionesambientalesclimáticas.
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