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Los modelosde descuartizamientodesdeunaperspectivasincrónicacomparada

Las comarcasvascas

Las secuenciasvascasde configuraciónmicroestratigráficaresultanmáseficacesen
la elaboracióndel rangode variabilidadimplícito en las conductasde manipulaciónde los
ungulados(fig.28.4). Así comoen otras áreaspodíaestablecerseuna siluetabásicade
contrastación,en estecasono sedisponede unabasede referenciaexplícita al respecto.
Aunquela baseempíricadisponibleconfirmala secuenciade Ekain comopunto básicoen
cualquierintentode definicióncomparadade lascondicionesdevariabilidadaconsecuencia
de su amplia secuencia,el gradode variaciónaleatoriaque sederivadel reducidonúmero
de fragmentosidentificados,la dispersiónnotablede las muestrasy su singularidadsobre
el conjuntode las seriescantábricas,afectasu participacióncomoeje de referenciapara
extraer resultadoshomologablesconmuestrasmásextensas(Amalda).

1. Lasmuestrasde Ekain revelandossingularidadesrespectode los modelosextraídosen
otrasseriescantábricas:la escasapresenciade fragmentosapendicularesdurantela primera
mitadde su secuencia,y la dispersiónde susmuestrascomorepresentaciónextremade las
variacionesinternas. Tanto la especifidadde las distribucionescompositivascomo la
singularidadde las oscilacionesregistradas,conun marcadocaráctercontinuistadifícil de
interpretarcomodimensiónintencionadade cambioaconsecuenciade su amplio recorrido

cronológico,dificultan la definicióncontrastadaconotrasseriescantábricasal no integrarse
en los modelosde variabilidadgenéricos.Por otra parte, el análisiscontrastadoentrelas

muestrasde Cervus elaphusy de Caprapyrenaicano ofrecedemasiadasexpectativaspor
el reducido tamañodel muestreopara esta última especie,incluso para las fasesde
intensificaciónde la misma.
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2. La secuenciade Amalda constituyeunanuevapropuestaen el reconocimientode las
modalidadesde trasladoy descuartizamientodelas especies.El perfil dedescuartizamiento
asociadoa Rupicaprarupicapra,objetivodominantede captura,seorientahaciasupuestos
de elevadarentabilidad.En contrapartida,los perfilesextraídosde las distintasespecies
oportunistas(Cervuselaphus,Caprapyrenaicay ocasionalmenteEquuscaballus)aparecen
en torno a escenariosde baja rentabilidad.Tan sustancialdiferenciarevelauna relación
inmediataentretácticasde descuartizamientoy tácticasde captura,no tantoen funcióndel
pesoo tamaño(por las similitudesentreespeciesde talla distinta comoEquuscaballusy
Cervuselaphus)comode la planificacióntáctica. La relacióntafonómicaentreRupicapra
rupicapra y especiesoportunistasdemuestraun incrementodel gradientede rentabilidad
en sentidocontrarioal observadoen las seriesasturianas,dondeel gradientedel objetivo
predominanteresultasuperioral de la principal especieoportunista.

3. La muestramagdaleniensede Capra pyrenaicaobtenidaen Erralla (Y) constituyeuna
variantede elevadarentabilidad,identificadoconunadeposiciónposiblementeintegradel
animal, aunqueconciertaprobabilidadde tareasde despieceen el lugarde matanza,para
abandonarlos elementosmenosrentablesy economizarasíesfuerzosduranteel transporte.
El esquemaofreceun clarodesfaserespectode las seriescántabrasdominadaspor Capra

pyrenaica(Rascañoo Piélago),aunquetambiénaparecesensiblementealejadodel máximo
exponente de rentabilidad de la especie (La Riera). Las diferencias con el perfil
deposicionalde Cervuselaphussugierepautasculturalesrelativamentediferenciadas:la
muestra de esta última especie ocupa un perfil de moderadarentabilidad (posición
relativamentesimilar a Tito Bustillo).
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Losperfilesesqueléticosrevelanciertaambivalenciaentrelas secuenciasde filiación
industrialconvencionaly aquellasotrasde reconstrucciónsedimentológica,implicandoasí
nuevamentefactoresde reconstrucciónmetodológicaen la elaboraciónde las supuestas
clavesde variación.No obstante,la variabilidadde las seriesvascasindustrialesevidencia
unaordenaciónseriadaquebienpudieraresultarrepresentativade variacionesculturales,
en relacióncon conductasdiferencialesde tratamientode los animales(fig.28.5), cuya
verdaderadefiniciónpudieraencontrarseocultatraslas supuestasdistorsionesderivadasde

unaconcepciónindustrial de las variantesarqueozoológicas.La distribuciónde las series
en funciónde las unidadesanatómicasbásicasrevelaunasconstantesde variacióna partir

de la relaciónproporcionalentrecomponentescranealesy apendiculares(siendoescasos
cuandono ausenteslos componentesaxiales): tal relaciónofrece un extensorecorridode
variación,queprogresadesdevariantesde máximaconcentracióndefragmentoscraneales,

asociadasadominiosde Coprapyrenaica(Ermittia, Bolinkoba),hastavariantesde máxima
concentraciónde fragmentosapendiculares,asociadosa dominios de Cervus elaphus

(Santimamiñe).En el transcursode esterecorrido,la línea de incrementode fragmentos
apendicularessobrecranealesincorporaprogresivamentelos dominiosde Cervuselaphus
correspondientesa Urtiaga, Aitzbirtatey Atxeta. La líneade variabilidadasídescritabien
puedeconsiderarseparalelaa la curvagenéricaquedefine lasnormasde variaciónparalas
seriesmicroestratigráficas,dejandoen evidenciaalgunosrasgosnetamenterepresentativos:

1. Las mayoresconcentracionesde fragmentoscranealesaparecenen las muestrasde
Coprapyrenaicade Ermittia y Bolinkoba, seriesde máximarepresentatividadtaxonómica
de la especie.La homogeneidadde los resultadosenBolinkobagarantizala pervivenciade
un esquemabásico durantetoda la secuencia,pudiendo también asumir un carácter

semejantepara Ermittia aun a pesar de ofrecer un mayor grado de variación. La
configuraciónde estasmuestraspuedenasimilarsea las posicionesprevistaspara los
dominiosde Caprapyrenaicaen Rascañoy Piélago,confirmandociertarelaciónentrelas
opcionesestratégicasde capturaprioritaria sobreaquellaespeciey los perfilesanatómicos
de escasarentabilidad,característicosde estacioneslogísticassubsidiarias.Las muestras
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vascasofrecen mayoresproporcionesde piezascranealesque las muestrascántabras,
posiblementede acuerdocon la tendenciaimplícita en las seriesde filiación industrial a
sobrevalorarlas piezasdel esqueletocraneal,particularmentedientes, sobre el conjunto
total de fragmentos.

2. Lasmayoresconcentracionesde fragmentosapendicularesseencuentranen lasmuestras
de Santimamiñey Atxeta,estacionesoccidentalescaracterizadaspor un dominio de Cervus
elaphus.La proporción de fragmentosaxialesen Santimamiñeconfirma un estadioalgo
máspróximo a lasposicionesocupadaslos perfilesde moderadarentabilidadobtenidosen
seriesbienclasificadasdel oriente asturiano(La Riera, tito Buscillo).

Sobre la configuraciónlogísticaasociada 410



Los modelosde descuartizamientodesdeunaperspectivasincrónicacomparada

o ioo

e

e
ok

1ERMIT TIAe

BO LUN KO EA k

U RTI Aa ~

A IT 291 A TAT Et

ATXETAx

SAN TI MA MINES

o

loo1

Fig.28.5.Variabilidadanatómicaesencialde las seriesvascasindustrialesreconocidas.
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En síntesis,laspáginasanteriorespermitenentreversin demasiadadificultad los rasgos
esencialesen la reconstrucciónde la variabilidadcomparadaentrelasseriespertenecientesa
las diferentesáreasde estudio.Hemosde reconocerque esteesquemabien pudieraresultar
demasiadosimple,pero creemostambiénno por ello menosinteresantesu capacidadcomo
punto de partida para futuras investigacionesal respectoy, sobre todo, su utilidad para
organizartodaunainformacióncomplejaquehastaahoranoeratratadamásquea travésde
comparacionesintuitivas. Variosson losaspectosquecreemosresumenlas propuestasbásicas
en el debateacercade la comparaciónentreseriesde las diferentesáreas:

1. Las seriesmásrecientesdel oriente asturianorespondena dosvariantesbásicas:una
proyecciónde las actividadesde trasladointegrode los animalesbásicosy una resolución
favorable a las prácticasselectivasde descuartizamientodestinadasal abandonolo más
inmediatoposibledeaquellaspartesdel animal queresultanmenosrentablea.La única serie
asturianaqueofrecerasgosdiferentes,La Paloma,apareceseriamenteafectadaporproblemas
de contextualizaciónadecuadade la basearquezoológica.

2. Las seriescántabrasofrecenel modelo contrarioal anterior: unaproyecciónde las
actividadespreviasde descuartizamiento,esdecir, de las laboresde despieceprimariode las
piezasparael abandonoinmediatode las partesmenosrentables.

3. Lasseriesvascasmásrecientesparecenreflejarunagranvariabilidad,en contrastecon
la homogeneidadde cadagrupo en los dos casosanteriores.Las razonesde estaextrema
variabilidadson diversas;veamos.En el casode Ekain estavariacióninternaparecetener
sentido,aunquesu recorrido estáafectadopor lo reducidode las muestras;en el casode
Amaldala variabilidadapareceen funciónde lasespecies;enel casode Errallapudieraestar
afectadapor los problemasde definición de su muestra superior. Las series industriales
ofrecenunaampliavariabilidad,perocontendenciasde dispersiónhomogéneasencadaserie
en funciónde un esquemalineal perfectamentedelineado,lo quedemuestraunaorgnización
paralelaa la contempladade forma globala partir de todaslas seriescantábricasrecientes.
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Resument

1.La variabilidad estructural de las lineas tafonómicas en las series zooarqneológicas mejor disefiadas coincide
con elmodelo de sefialado en estudios etnoarqueológicos en base a factores de rentabilidad
diferencial, es decir de las claves de transporte preferencial de las partes más rentables del animal y abandono
previo de las partes de aprovechamiento marginal.

2. Lavariabilidad cantábrica contrastada puede asiniilarse a una línea continua de variación, que discurre desde
supuestos de elevada rentabilidad, caracterizados por la deposición de piezas esqueléticas de mayor aporte
energético, pertenecientes al tronco y extremidades raseras (La Riera), hasta supuestos de escasa rentabilidad,
caracterizados por la deposición de las piezas esqueléticas de aprovechamiento marginal, pertenecientes a la
cabeza y pies (RascaDo, Piélago).

3. Algunas series ofrecen posiciones ambulas en el continuum devariación, aun mostrando tendencias tanto hacia
las variantes deposicionales caracterizadas por abundancia de piezas con elevada rantabilidad (Tito Bustillo)
como hacia las variantes deposicionales de piezas con rentabilidad marginal (Amalda: especies oportunistas).

4. La mayoría de las series cantábricas ofrece unas variantes muy próximas tanto a mvel intraespecifico (especie
dominante) como inteiespecífico (comparación entre la especie dominante y las especies oportunistas básicas),
lo que no impide un desarrollo parcialmente diferenciado de las especies en muchos casos, por ejemplo: mayor
tendencia a la deposición de elementos rentables de Caprapyrenaica(especie opoilunista básica> respecto
de Ce,vuse¡aphus (especie dominante) en el caso de La Riera, de Geniuselaphus (especie oportunista)
respecto de Coprapyrenaica(especie dominante) en el segmento inferior de RascaDo, y de Rupicapra
rupicapra(especie dominante) frente al resto de especies (oportunistas básicas) en el caso de Amalda.

5. La mayor amplitud de variación intraespecifica se advierte en La Riera, cuya secuencia se extiende desde
posiciones de moderada rentabilidad hasta posiciones de máxima rentabilidad. Las variaciones se reproducen
de forma paralela y correlativa en las dos especies básicas, Cervuselaphusy Coprapyrenatca,garantizando
así cambios de intervención correlativos para ambas especies dentro de sus características especificas..

6. Las diferencias más sensibles a nivel interespecífico aparecen representadas en Amalda, que reproduce claves
absolutamente diferenciadas para la especie dominante (Rupicaprarupicapra)y las especies oportunistas
básicas, muy posiblemente en relación con las diferencias interespecíficas en la selección de individuos en
función del timaDo.

7. Las muestras faunísticas asociadas a los esquemas de filiación industrial ofrecen también un continuum de
variabilidad similar al establecido en recientes muestras, si bien apenas ofrecen fragmentos axiales, pudiendo
poner en duda en algunos casos su representatividad por las probabilidades efectivas de pérdida de material.
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Dimensionesempíricasparael diseñologísticode yacimientos

LOS CAZADORES EN SU TERRITORIO:
APUNTES DE VARIABILIDAD LOGíSTICA

Dimensionesempíricasparael diseñologísticode yacimientos

La caracterizaciónlogísticade los yacimientos,elementoclaveen la reconstrucciónde
las estrategiasde planificación de las actividadesde subsistencia,puededefinirse desde
perspectivasmuydiferentes,bien sobrelos referentesesencialmentemetodológicoshabituales
en lasprimerasaproximacionesal respecto,bien sobredimensionesesencialmenteempíricas
que,desdela simbiosisentrecomponentessedimentológicos,arqueozoológicose industriales,
ofreceel inconvenientede unaexcesivadependenciahaciala calidadde la basedocumental
disponible.Tanto el incrementodel registroempírico y la aperturade perspectivasteóricas
deestudiohanpermitidoalgunostrabajosde síntesisquecomienzanaperfilar lasalternativas
queconvivenen la caracterizaciónlogísticade los asentamientosy susconsecuenciasen las
elaboracionesposterioresacercade la planificaciónde las áreasterritorialesextensas.En la
actualidad,no sedisponede un cuerpodedatossuficientementeprecisoparacorroborarlos
diferentespostuladosteóricos,dejandoasíentreverun gravedesajusteentrelas capacidades
metodológicasy las formulacionesempíricasque dificulta los avancesinterpretativos.Desde
estepuntodevista, la identificaciónde criterioselementalescomola amplituddeactividades
desempeñadasen el asentamiento,el tipo de actividadpredominante,el gradode agregación
de actividades,la duraciónde las ocupacionesy su articulaciónen el modelode movilidad
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(girasanualeso multianuales;episodiosde fragmentacióno agregacióngrupal)seencuentran
seriamentedificultadaspor unaspropuestasde estudioinsuficientes,si no desaconsejables,
sin unarevisióncrítica adecuadade la basedocumental.

En recientesestudiossehanprogramadolas distintasesferasde análisisquehande ser
tomadasen cuentapor cualquierpropuestade interpretaciónsobrela capacitaciónlogística
de los asentamientoscantábricos(Conkey 1980, 1992; Utrilla 1994). Unarevisióncrítica de
los argumentosdestacacomoparámetrosbásicosde identificación: los referentesde espesor
del depósito,la estacionalidadde las capturasde ungulados,la diversidaddel instrumental
y la vinculacióna componentesartísticosmueblesy parietales.Las grandesesferastemáticas
desdedondeseatiendea la reconstrucciónlogística de los asentamientos,a su configuración

en el circuito de comunicaciónregionalo local y a cualquierotra implicación en el ámbito
de la planificaciónterritorial de las actividadesde subsistencia,se sintentizanen las siguientes

dimensiones:

1. Lasvariablesfisiogénicasrelacionadasconel ritmo de sedimentacióny lascaracterísticas
sedimentológicasdeldepósito:las variacionesen la densidadde los nivelesy las alternancias

sedimentarias(analíticasde gradaciónsedimentaria)seconvierteníndicesrepresentativosde
la densidadde ocupación.

2. Lasvariablesinstrumentalessiquieradesdelas convencionesindustrialestradicionales.Las
primerasversionesestablecenun dominiooccidentalbasadoen la conjunciónentreraspadores
y ciervos, frentea un dominioorientalorientadohaciala asociaciónentreburiles/laminillas
de dorsoy cabras(Straus1983a).Las variantesmásrecientesasumenunaasociaciónentre
los componentesmicrolaminaresde dorsotipo Juyoy las logísticasespecializadasen la caza
de ciervo (Utrilla 1987, 1989, 1994), frente a la asociaciónentrecomponentesde sustrato
comomuescas/denticuladosy los escenariosde carácterresidencial.El índicede diversidad
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de los instrumentalesconstituyeunadimensiónprobabilísticade la configuraciónlogísticade
los asentamientos(Conkey 1980, 1992).

3. Lasvariablesarqueozoológicasderivadasesencialmentede los estudiosde estacionalidad
y de los perfiles esqueléticoscomoindice de caracterizaciónjerárquicade asentamientos
(Binford 1978b, 1981, Brain 1981, Gifford 1981, 1991, Klein 1989, Stiner 1991, Straus
1986e),aunreconociendoque el diseñologísticodependedeotrasvariantescomplementarias
como el cuadrode estacionalidadde capturasde ungulados,el grado de fragmentación
reconocidoen el material óseo, el régimende diversidadde capturasde unguladosy la
amplitud de la basede aprovechamientode recursos.

La configuraciónlogísticapuededefinirsedesdetresdimensionesbásicas:el gradode
agregaciónde lasactividadesejercidasen el asentamiento(actividadeslimitadas/múltiples),
la extensióncronológicade las ocupacionesy el tipo de las actividadesdesarrolladas(taller,
descuartizamiento,habitación,consumo).Desdeestospresupuestossehandesarrolladovarias
categoríasde análisisconunatendenciamanifiestaa la definiciónde esquemastripartitos,por
ejemplo: campamentosbase, campamentosde trabajo y campamentosde paso(iBinford y
Binford 1966), en respuestaa una fórmula convencionaladoptadafrecuentementeauncon
supuestasvariantesespecíficas.

Unplanteamientoalternativorecurreala identificaciónfuncionalde los yacimientosen
su vertienteintegradasobreun territorio socialcomún,frecuentementeasociadoaconstantes
de movilidad. Estaspropuestasasumenunaplanificaciónlogísticacomúnentreasentamientos
residencialesy satélitesestacionalessubsidiariosde carácterespecializado.Desdela escuela

clásicafrancesa(Bordes,Rigaudy SonnevilleBordes1972) se incorporaunavarianteen la
escalade ocupacióntemporal (hábitatsinvernales,asdntamientosespecializadosveraniegos)
de inmediataaplicaciónen el casocantábricocomomodeloreferencialparala interconexión
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de yacimientosen un circuito de subsistenciacomún.En cualquiercaso, la contrastaciónde
losmodelosde asentamientomantienela clasificacióntripartita convencionalen función de
la extensióncronológicade ocupacióncontinuada.Lasclavesdedefrniciónpuedensintetizarse
en los siguientesaspectos:

a) Loscampamentoshábitat. Losasentamientosresidencialessehanhechocorrespondercon
secuenciasestratigráficasde granespesor,comorefrendode ocupacionesreiteradasy máso
menoscontinuadas.Desdeun puntodevistaarqueozoológicoaparecenasociadosaesquemas
de distribuciónanual decapturas,conestaciónde cazainvernal.El componenteindustrial se
caracterizapor la variedaddel instrumentallítico/óseoen un contextodondepredominanlos
útiles de trabajo(cinceles,cuñas,retocadores,agujas)y ciertapresenciade obrasartísticas
mobiliarias.Se apuestatambiénporunaselecciónespecíficade aquellosemplazamientoscon
unaorientaciónEo SE, relativamentepróximosapequeñoscursosde aguay conpreferencia
por pequeñosvalles secundarioscapacesde garantizarprotección(inactividadde los cursos
cársticos,buenailuminación, protecciónde vientos).

b)Los campamentossubsidiarios.Losasentamientosespecializadosseasocianconsecuencias
estratigráficasde reducidoespesor,compuestaspor unabrevesucesiónde niveleso pequeños
lentejonesinterpretadosa resultasde un régimendiscontinuode ocupación.Lasconvenciones
industrialesaparecencaracterizadaspor la escasavariedaddel instrumental,conpredominio
de instrumentosespecializadosen tareasespecificas:útiles arrojadizos(puntasde sílex,
azagayas)y útiles de reparación(raspadoresnucleiformes)en los cazaderos,instrumentosde
deshollamiento(raederasy hendedores)en los asentamientosde descuartizamiento,simples
lascasen talleresy lugaresde aprovisionamientode sílex. Desdeunadimensiónfaunística,

aparecenasociadosa unadistribuciónde capturasrestringidaa unaépocaexclusivadel año,
particularmentehacialos mesesestivales.La orientacióndel emplazamientoresultavariable
e irrelevante.
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c) Los santuariosy lugaresde reunión.Losasemamiemosdeagregaciónsocial sehanhecho
correspondercon secuenciasestratigráficasde granespesor.Lasconvencionesindustrialesse
caracterizanpor la diversidad,abundanciay variedaddel instrumental,junto a la presencia
deobrasdeartemobiliar. No secorrespondenconocupacióndeterminadaen épocaespecífica
delaño. Dadoqueestoscriteriosno ofrecendiferenciassustancialesrespectodelo establecido
paraloscampamentosresidenciales,se incorporantresperspectivascomplementarias:amplio
tamañodel recinto interior parafacilitar la agregaciónsocialpor efectode fusión grupal o
intergrupal,la seleccióndeemplazamientosasociadosapanorámicasconbuenascondiciones
devisibilidad (deorientaciónirrelevante)y la presenciadearterupestrecomorepresentación
simbólicade identificaciónritual comunitaria.

El refrendoempíricode laspropuestasteóricasresultaparticularmenteproblemáticoen

numerosasocasionesa causade lasdeficienciasde la basede análisisy del desajusteentre
lasnecesidadesdegranofino exigidasporlos componentesmetodológicosy laspercepciones
estratigráficasconvencionalesaportadaspor secuenciasde génesishabitualmenteindustrial.
Porestasrazones,los procedimientosde evaluaciónresultanen buenamedidamuy groseros,
enfuncióndeestimacionessimplificadassobrela relaciónproporcionalentremateriales(Isaac
1971),queproporcionanunascategoríashomogéneasdistantesdelreconocimientopolivalente
de muchosyacimientos.Bajo unaformalizaciónesencialmentearqueozoológica,los criterios
esencialesde definición logísticasecentranen los escenariosde fragmentacióndel material
óseoy losperfilesde distribucióntemporalde capturasde ungulados.Estoscriteriospermiten
establecerlos rasgosesencialesreferentesa la magnituddeactividadesimplícitasy a la época
de ocupacióndel asentamiento,si bien no facilitan unapercepcióndel gradode continuidad
del régimende ocupación,puesla identificaciónempíricade cuadrosde distribuciónanual
bienpudierarepresentartantoun régimende ocupaciónanual permanentedel asentamiento,
ratificandounadimensiónesencialmentesedentaria,comoun régimendiscontinuoperiódico
oestacional,y garantizandounaextensamovilidadresidencialenfunciónde la disponibilidad
de los recursosbásicos.
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En las comarcasdel occidenteasturiano

Cualquiervaloracióna propósitode La Palomatiendea insistir en su caracterización
comocentrobásicode gravedaddel poblantientoen la región, asentamientobasecapazde
centralizarla planificaciónde lasactividadesde subsistenciaen el territorio inmediato.Frente
a la consideraciónde La Palomacomocentrode gravedadpermanente,las aportacionesmás
recientesconcibenposiblesvariacionesen la capacitaciónlogísticadel asentamientodurante

el transcursode su secuenciade ocupación.A esteúltimo respecto,la basearqueozoológica
disponibleno permiteadvertir diferenciasen la caracterizaciónlogística del asentamiento,
pueslos únicosdatosproporcionadospor el cuadrode selecciónde unguladosy el perfil de

estacionalidadde las capturasno ofrecenvariacionesapreciablesenel transcursode su amplia
secuencia.La dinámicaestablecidaparala sucesióndel asentamientoseha establecidodel
siguientemodo (Utrilla 1994):

1. Duranteel segmentoinicial de la secuencia(8), correspondienteal MagdalenienseInferior,
esinterpretadocomoun asentamientoespecializadoen cazadel ciervo. Particularmente,se
insisteen la gravedesproporciónentrelas elevadasconcentracionesde materialfaunísticoy
las moderadasconcentracionesde instrumental,la presenciamasivade restosde ciervo, la
distribuciónde suscapturashaciala épocatempladadel añoy la identidadde suscontenidos
industrialescon las convencionesde tipo Juyo.

2. Durantelas ocupacionesintermediascorrespondientesal MagdalenienseMedio (6) se ha
propuestosu abandonocomoasentamientoexclusivamenteespecializadoen actividadesde
caza,considerandola menorpresenciade restosde ciervo y la abundanciade instrumental.
En su lugar seapuestapor un asentamientotemporalrelativamenteestable,acordeconuna
distribuciónindiferenciadade capturasen mesesfríos y templados,quizácomoasentamiento
de agregaciónconsiderandola presenciade plaquetasde arte mobiliar, en un escenariode
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régimendiscontinuode ocupaciónconsiderandolas intermitenciassedimentológicasen el
conjuntodel nivel.

3. Durantelas ocupacionesintermediascorrespondientesal MagdalenienseSuperior(4), La
Palomaesinterpretadacomoun asentamientopermanente,apartirdel cuadrode distribución
anual de capturas.Además,se ha propuestoun usoceremonialde la cuevaconsiderandola
conformaciónmorfológicaidóneade su recintoparaestetipo de actividades.

La constanciadelas variablesesencialmentefaunísticasen el transcursode la secuencia
reconocida(un régimenespecializadode capturasconpredominiodeciervoy unatemporada
de cazaprolongadade carácteranual)ha desviadola configuraciónlogísticahacialas claves
complementariasen relacióncone] marcoestratigráfico,la relaciónproporcionalentrerestos

faunísticose industrialesy la caracterizaciónindustrialdel depósito.La ausenciade cambios
en las variablesfaunisticasbienpudieraencontrarsemediatizadaporlos efectosdeagregación
en algunosde los segmentosde la secuencia.Por lo demás,la centralidaddel yacimientoen
la configuración estratégicadel áreaintenta apoyarseen la calificación de los restantes

yacimientosde la cuencacentraldel Nalón (Las Caldas,Sofoxo, Ancenia), interpretados
comoasentamientossubsidiariosde carácterespecializadoy estacional,dondela regulación
ceremonialimplica a Peñade CAndamocomoprimersantuario,desdelas fasessolutrenses
finales (quizá magdaleniensestempranas)hastael MagdalenienseInferior avanzado,y al
mismoyacimientode La Palomacomoun centrodeagregacióncuandomenosdesdelas fases
del MagdalenienseMedio.
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En las comarcasdel oriente asturiano

Las valoraciones realizadaspor el momentoa propósito de la caracterización logística
de los yacimientos del oriente asturiano resultan imprecisas, imposibilitando definición
detallada alguna sobre las variaciones implfcitas en el transcurso de sus secuencias.Así, el
yacimiento de Coya Rosaes interpretado como centro de gravedad básicoen la articulación
estratégicade las actividadesde subsistenciadel áreaduranteal menoslas primerasfases
solutrenses,argumentandoexclusivamentesu extensiónestratigráfica.Lasvaloracionesmás

comunesasumenun amplioescenariocompartidocomúnentrelos yacimientoscosterosy los
yacimientosinterioresdistantes,asegurandounadiversidadestratégicaen los asentamientos
subsidiarios:campamentostemporalesespecializadosen cazade ciervo (El Cierro) y cabra
(Collubil), asentamientosespecializadosen la recogidade moluscoslitorales(Tito Bustillo)
y lugaresde manufacturade material lítico (La Lloseta).

Estetipo deescenariosofrecenunaarticulaciónterritorial basadaen la disgregaciónde
actividadesque, al marginarcualquierpolivalencialogística de los asentamientos,resulta
cuandomenosbastantesimplista. Encualquiercaso,algunasdeestasapreciacionesgenéricas
hanvenidoconsolidándosetraslas sucesivasinterpretacionesdel registro,sobretodoaquellas
referentesa los yacimientosespecializadosen actividadesde caza.En estesentido,El Cierro
aparecesiempreasociadoinevitablementeal escenariode elevadaespecializacióndecapturas
deciervo,argumentandoun régimende ocupacióncontinuadoacordeconel amplio recorrido
estratigráficode susecuenciay su vinculaciónhaciaocupacionesesencialmenteestivalesen
relacióninmediatacon las característicasespecíficasde su emplazamiento.En un sentido
paralelo,Collubil apareceasociadoa un campamentoespecializadoen la cazade Cabra,con
unaocupaciónocasionalen los períodosestivales.
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Los yacimientosde La Riera, Cuetode la Mina y Balmori son interpretadoscomo
centrosbásicosde gravedaddel poblamientoen la planificaciónterritorial en la región,al
menosdurantelas fasescorrespondientesal MagdalenienseInferior. Desdeeste punto de
vista, sereproduceunadispersióndecampamentosbaseinterpretadacomounarepresentación
explícita del modelo de rotación residencialencuadradoen el esquema5 de Bordes. Más
recientementese ha optadopor redefiniralgunasocupacionesde Cueto de la Mina (D) y de
Balmori comoasentamientosnetamenteespecializados,destinadosa actividadesde cazade
ciervo,debidoala identidadde susconvencionesindustrialesconlas faciesdetradiciónJuyo.

Los restantesyacimientosdel área(Coberizas,Juande Cayera, Fonfría) son interpretados
como lugaressubsidiariospero sin una calificación precisa, salvo Fonfría que ha sido
concebidocomocampamentoespecializadoen la recogidade moluscoslitorales.

Lasparticularidadde cadaunode los centrosde poblamientode las áreasorientalesse
apreciatambiénenla organizaciónde los centrosceremonialesy de identificacióngrupa).En
el núcleodel Sella, losyacimientosdeEl Buxu y Tito Bustillo sehanconcebidocomocentros
de reuniónde escalaregionalen distintasfases,concibiendoademáslasescasasfiguraciones
de LesPedrosescomoresultadode un santuariodeordenlocal. Porcontra,lascomarcasmas

orientalesno parecenofrecersantuarioparietalde primerorden,concibiendoLas Herrerfas,
único yacimientocon representacionesparietales,comoun centrode segundoordenpuesel
lienzo figurativo no alcanzala magnitudde los centrosanteriores.

Lasreferenciasarqueozoológicasdisponiblespermitenreconstruirun escenariologístico
realmentecomplejoa partir de las secuenciasde La Riera y Tito Bustillo. La identificación
de variacionessustancialesen lasconstantesdeaprovechamientode recursoscomoel régimen

de capturadeunguladosy su estacionalidadrevelanvariacionesen la articulaciónestratégica
territorial, cuyasdimensióndiacrónicadependeesencialmentede la dinámicaevolutivade La
Rieray su dimensiónsincrónicadel contrasteconel escenariopuntual representadoporTito
Bustillo.
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La Riera: La variabilidadlogísticade mediaescala

La reconstrucciónde las grandeslíneasevolutivasen la planificaciónestratégicade las
actividadesde subsistenciaimplícitasen el discursode La Rieraadquiereprofundarelevancia
considerandola tendenciahaciala estabilidadde otrosdepósitoscantábricos.Lasvariaciones
sucesivasen losperfilesde estacionalidadde las capturasconstituyeel parámetromáseficaz
parala reconstrucciónevolutiva,mientrasla constanciade otrosparámetroscomoel grado
de fragmentaciónósea y las variables esencialesde descuartizamiento,manifiestan la
regularidaden las líneas complementariasde definición logística. El elevadogrado de
resolución de buenaparte de la secuenciafacilita la definición de las modalidadesde
planificaciónestratégicatal comoaparecendescritasa continuación:

<1) Laugerie:

Las previsionessobreel carácterde las ocupacionesde La Rieraen fasespreviasal
Inter Laugerie/Lascauxapuntanhaciaun escenarioestratégicolimitado, caracterizadopor la
concentraciónsobreactividadesde cazaapartirdeun régimendiversificadodecapturassobre
distintosungulados,aunqueconmarcadapreferenciaporel caballo.La Rierapudieraejercer
comoun centrobásicode planificaciónestratégicadesdeun carácterresidencial,posiblemente
comobasetemporalde ocupaciónefímeraen un escenanocaracterizadopor un elevadogrado
de movilidad residencialy desplazamientosde amplio recorrido.El caráctertemporalviene
determinadopor lasprobabilidadesdeconcentracióndelascapturasde diferentesespeciesuna
épocarestringidadel año, localizadahaciafinalesde primavera/iniciode verano,otorgando
así cierta rigidez a la temporalidadde lasocupaciones,aún no habiendogarantíasparauna
definiciónprecisadel perfil de distribucióntemporal de las capturas.
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(2) Inter Laugerie/Lascaux

La basedocumentalno resultasuficientementeprecisaparadeterminarla organización
estratégicadesarrolladadurantelas primerasfasesregistradasde la crisisambientaldel Inter
Laugerie/Lascaux.La ausenciade datossobrela distribucióntemporalde las capturasimpide
unaconfiguraciónprecisadel modode ocupaciónduranteestebrevesegmento,aúnpudiendo
garantizarsu calidadcomocentrobásicode organizaciónterritoriala partirde su manifiesta
capacidadparacentralizarla planificaciónde diversasestrategiasde obtenciónde recursos,
básicamente:estrategiasde cazade diversosungulados,estrategiasde recogidade moluscos

en el litoral y actividadesde pescade estuario.Lasestrategiasde cazaaparecensujetaa un
régimendiversificadode capturas,destinadoa la selecciónpreferentede cabrapero con
frecuenciasde captura apreciablespara las restantesespecies,asumiendouna profunda
diversidaden las esferasterritorialesde aprovechamiento(escarpesmontanosos,pradera).
Esteamplio cuadrode actividadesjustifica la plenacapacidaddel asentamientocomocentro
de vertebraciónde las estrategiasde subsistenciaen el territorio inmediato,conun radiode
acciónextensoal incorporarzonasecológicastan variadascomoel litoral costero,la llanura
litoral y losmacizosmontañososinmediatos.Precisamente,la diversificacióndelas conductas
de aprovechamientode recursosexigeunainversióndeesfuerzosustancial,máscaracterístico
de un campamentoresidencialpolivalenteque de un campamentoespecializado.

El elevadogradode fragmentaciónósearatifica la centralizaciónen el asentamientode
lasactividadesencaminadasal tratamientointensivode losanimalescapturados,en un estadio

quebienpudierainterpretarseinclusocomodeconsumo.El cuadrodeposicionalporunidades
esqueléticasdel ciervo bienpudieraasegurarel depósitoíntegrode los animalescapturados
y asípor tanto, muy previsiblemente,la consolidaciónde conductasde trasladode laspresas
hastael asentamientoen su integridad,convistasa efectuarla mayoríade lasactividadesde
manipulaciónnecesariasparala preparaciónalimenticia.Encuantoa losejemplaresdecabra,
los cuadrosdeposicionalesporpiezasanatómicasaseguranmayorfrecuenciaen la deposición
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de las piezascon mayorgradode rentabilidad,justificandoposiblementeunasconductasde
descuartizamientopreviasa la vueltaal asentamiento,con el propósitode seleccionarlas

partesmásadecuadasparael consumoy reducirasíesfuerzosde transportedesdelos macizos
montañososinmediatos.En los términosde variaciónimplícitos en la propia secuencia,las
propuestasde descuartizamientorepresentanlas mayoresprobabilidadesde trasladointegral
de los animalescapturados,unadefiniciónmásajustadaa losperfilesde asentamientosbase
con carácterresidencial.

(3) Finalesdel ínter Laugerie/Lascauxy Lascaux

Desdelas últimasfasesde la crisis del Inter Laugerie/Lascauxhastalas fasesfinalesdel
Lascauxseadvierteun modelobásicoen la articulaciónestratégicaasociadaal asentamiento.
El cuadromultiestacionalde capturasde unguladospuedeconsiderarserepresentativode un
asentamientoresidencialcapacitadoparaejercercomocentroclaveen la planificaciónde las
actividadesde subsistenciadel territorio inmediato. El registrode capturasen los períodos
estivalese invernales,y la ausenciade concentraciónsignificativade capturasen unaépoca
determinadadelañojustifica apresenciacontinuadade ocupacionesalo largodetodoel ciclo
anual. En principio, no haygarantíasparadefinir la continuidaddel régimende ocupación,
pudiendoapuntarhaciaunaocupaciónfrecuenteperodiscontinuay efímeradel asentamiento,
apartirdeestanciasdecortaduraciónajustadasaproyectosdeelevadamovilidadresidencial.

Lasprimerasevidenciasdel régimenanual de ocupacióncoincidenprecisamenteconel
arranquede unatendenciaprogresivade intensificaciónde lasactividadesde caza,de forma
paralelaaunaprogresiónespecializadadelrégimende capturade unguladosmotivadapor un
gradualincrementode las frecuenciasde capturadel ciervo. La incorporacióndeun régimen
especializadoen un cuadromultiestacionalde capturas,que prolongala actividadde cazaa
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lo largo de todo el ciclo anual sin concentraciónsignificativaen unaépoca,constituyeuna
referenciaidóneaparajustificar la consolidaciónde tácticasindividualizadasde caza. La
preeminenciade individuosadultosen losperfilesde mortalidady sudistribuciónhomogénea
a lo largo de todo el ciclo anual pareceser másconsecuenciade unastácticasasociadasal

seguimientoparticulare individualizadode las presasseleccionadas,en función de salidas
diariascuandolas necesidadesalimentariasasí lo exigen,bienpor un únicocazador,bienpor

grupo reducido,pero siempreen un radio de cazarelativamenterestringidoa las cercanías
del asentamiento.El procedimientoasí estipuladorepresentaen principio unos costesde
inversiónmáselevadosque los implícitos en las tácticasde batidasobrevarios individuos.

El régimenespecializadoestablecidodesdelasprimerasfasesdel Lascauxno impide
ciertapresenciadecapturasoportunistassobreotrasespecies.Unacuartapartede lascapturas
aparecenconcentradassobreespeciesalternativas,pudiendoconsiderarsecomoel índicemás
representativode lasestrategiasdecazaasociadasa fórmulasresidenciales.La intensificación
del global de capturassobrela faseprecedentegarantizala capacidaddel asentamientopara
intervenircomoel centrologísticobásicode lasactividadesdecazaenel territorio inmediato.
La esferade operacionesexperimentaciertarestricciónrespectode lasfasesprecedentestanto
por la concentraciónde lasactividadesde cazasobre unaespeciedeterminadacomopor la
escasaincidenciade lasactividadesde recogidade moluscoslitorales. Enel primercaso,aun
conel carácterespecializado,losmárgenesdecapturasoportunistasreflejanciertadiversidad
en las esferasdeaprovechamiento,incluyendoaquellaszonasalejadasconfuertesexigencias
de costeparalascapturasdecabraen las inmediacionesmontañosaspróximas.En el segundo
caso,aunqueel final de la crisis del ínter Laugerie/Lascauxcoincideconun fuerte retroceso
en la intensidadde recogidademoluscos,su presenciaenel registrodel asentamientojustifica
cierta intervenciónen la planificaciónde las tareasde recolecciónlitoral. Desdeestepunto
de vista, el descensode la intensidad de recogida de moluscos litorales puede ser
consecuenciatanto de un abandonode los recursoscomoopción alimenticiacomode un
concentraciónde las estrategiasde planificación de este tipo de actividadeshacia otros
asentamientos.
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Duranteel segmentoresidencialse registranvariacionessignificativasen los patrones
deposicionalesde piezasesqueléticasdel ciervo, que recorretodaslasposibilidadesposibles

en el amplio escenariodeposicionaldel asentamiento.En cualquiercaso,la permanenciade
las reglas estructuralesesencialesjustifica la continuidadde un modelo de manipulación
intensivade los animales(despiece,desarticulacióny tareasde preparaciónde carne),conel
objetivo de su preparacióninmediatapara actividadesde consumoque, considerandoel
elevadogradode fragmentaciónósea,debieranhaberseproducidoenel mismoasentamiento,
asegurandoen última instanciala caracterizaciónlogísticadel yacimientocomocampamento
residencial.

Desdeestepuntode vista, La Rierapuedeconsiderarsecomocentrode gravedadbásico
en la configuraciónterritorial de la ampliaextensióninauguradapor la aperturacosteratras
el máximoglacialdelInterLaugerie/Lascaux.La sucesiónestratigráficadel depósitoparaeste
segmento,conunatendenciaprogresivahaciala restricciónde los escenariosdeposicionales

en función de una reduccióngradualdel espesorde los niveles, justificaríaun régimende
ocupacióndiscontinuoposiblementeasociadoaunescenariodeelevadamovilidadresidencial.
La descentralizaciónde los escenariosde aprovechamientode recursosy el carácterefímero
de lasocupacionesresidencialespodríanestarrelacionadascon circuitos de desplazamiento
territorial relativamenteflexibles, unaopciónestratégicaidóneaparauna reducciónde los
riesgosderivadosde unapotenciaciónen las estrategiasde aprovechamientosobreun único
recurso.
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(4) Dryas 1

Lasprimerasevidenciasde modificaciónclimáticaadvienensobre sensiblescambios
en el modeloresidencialestablecidoduranteel episodiodel Lascaux.El perfil multiestacional
de capturasde unguladoses sustituidopor un cuadroexclusivamenteestacional,revelando
unaconcentraciónmáximade capturasen el periodoestival, quedebieraconstituir la mejor
expresiónde un asentamientotemporal de carácterexclusivamenteestacional.Estemarco
justificaríaunalimitación del rangodeactividadesplanificadasdesdeel asentamientoen fases
anteriores,unasvariantesrelativamenteespecializadas(por ejemplo,máximaespecialización
del régimende capturas)con una orientaciónprioritaria hacia la obtenciónde recursosy
particularmentehaciala planificacióninmediatade estrategiasde cazade ciervo.

El régimenestacionalde ocupaciónseencuentraasociadoaun régimendecapturasmuy
especializado,aún másacusadoqueel previstoen el episodio anterior, reproduciendouna
dependenciabásicahacialas capturassistemáticasdeciervoy unarestricciónde lascapturas
oportunistassobreespeciesalternativas,aconsecuenciainmediatade la propiaespecialización
del asentamiento.Desdeestepuntode vista, el escenariode máximaespecializaciónde las
estrategiasde cazacorrespondientea las fasesmagdaleniensesno es tanto consecuenciade
cambiosintencionadosen la ejecucióninmediatade lasestrategiasde obtenciónde recursos
comode cambiosen las variacionesdel comportamientoterritorial y, particularmente,de la
concepciónlogísticadel asentamiento.La concentraciónde capturasen unaépocaespecífica
delaño, localizadasafinalesdeprimavera/comienzosde verano,aseguraunanuevatendencia
de especializacióny justifica asíunadimensiónesencialmentetácticay no tantoestratégica
del marcoespecializado.
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La restriccióndel abanicode actividadestambién se advieneen el retrocesode la
intensidadde recogidade moluscosrespectodelos índicesyaciertamentebajosde lasúltimas

representacionesdel modelo residencial.Tan limitado cuadrode actividadesgarantizauna
restricciónde lascapacidadesdel asentamientocomocentrodevertebraciónde lasestrategias
básicasde subsistencia,no exentode objetivosdestinadosa la obtenciónde lasposibilidades
óptimas del entorno.No en vano, la intensificaciónestacionalde las capturasde ciervo en
la épocamásproductivagarantizala puestaen prácticade opcionesestratégicasencaminadas
a la optimización.

El nuevomodelode asentamientocoincideconla puestaenprácticadenuevosopciones

tácticas.Así, las condicionesde especializaciónestacionaloriginadaspor la consolidaciónde
unatemporadabásicade cazahaciajunio/julio, coincidiendoconla épocade reproducción,

puedeconsiderarsecomoexpresiónde la puestaen prácticade tácticasmasivasde captura
destinadasa la batidaintensivade las manadas.La prácticadeestetipo deestrategiaspermite
solventarunabuenapartede lasnecesidadesalimenticiasanualesde la comunidadperoexige

en contrapartidael desarrollode unacomplejaplanificaciónlogísticaen los procedimientos
de batiday de tratamientode los animalescapturados.La puestaen prácticade tácticasde
batidaintensivade las manadasrepresentael abandonode unastácticasindividualizadasde
seguimientode las presasasociadoal modeloresidencialanteriory exige unaplanificación
logística grupal, quizá inclusode la colaboraciónentrevarias unidadesfamiliares. Por otra
parte, la adquisicióndeunagran cantidaddecarneentan breveperíododetiempo encuentra
dos salidasinmediatas:el desarrollode opcionesde conservacióncapacesde facilitar su
consumoen otrasépocasdel alio, definiendoen última término la apariciónde tácticasde
almacenamiento,o la redistribucióngrupaldelos recursosentreunidadesde afiliación social,
en líneacon las propuestasde agregaciónestacionalintergrupal.

El carácterespecializadodel régimendecapturasy dela configuraciónestacionaltáctica
asociadaencuentraun complementoañadidoen la especializaciónde los perfilesesqueléticos
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hacialas piezasde mayorrentabilidadalimenticia. La determinaciónde un modelobásico
deposicionalde elevadarentabilidaden ciervo y cabraencuentrajustificación idóneadesde
dosdimensionescomplementarias:la preocupaciónpor unaseleccióninmediatade las partes
másrentablesdel animal y la necesidadde un descuartizamientoinmediatode los animales
trasel acumuloproducidopor la batidaintensivade los animales.

En definitiva, lasdiferentesvariablesanalizadasgarantizanun perfil especializadopara
lasocupacionesasociadasainstrumentalesmagdaleniensesdedorso,aunquedeconfiguración
imprecisaen cuantoa la continuidaddel régimende ocupación,quepodríaoscilarentreun

escenarioestacionaldestinadoa albergarunapartidade cazaexclusivamentedurantela breve
temporadade cazaa finalesdeprimavera/comienzosde verano,y un escenariotemporalque
albergaunacomunidadduranteun períodoalgo másamplio (con eje centralen la temporada
de caza).Así, mientrasla primeraperspectivaotorgaun caráctereminentementesubsidiario

al asentamiento,la segundaperspectivale concedeun carácterresidencialefimero,quizáen
relaciónconunamayorsistematizaciónde las condicionesde articulaciónterritorial respecto

de fasessolutrenses.

(5) AlIenad

Desdecomienzosdel episodiotempladodel Aller0d se reproducepor primeravez un
nuevomodelo régimende ocupacióndel asentamiento,caracterizadoesencialmentepor un
cuadromultiestacionalde capturasque prolongala temporadade cazaa lo largo de todo el
añopodríaconsiderarserepresentativode la planificaciónestratégicaasociadaa un modelo
residencial.En estesentido,la intensificaciónsustancialdel volumende fragmentosóseosy
de moluscoslitorales respectode fases inmediatamenteanterioresconstituyenparametros
representativosdeun incrementode la densidadde ocupacióndel asentamiento,posiblemente
a resultasdel carácterpermanentede lasocupacionesy su prolongaciónduranteel transcurso
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de todo el ciclo anual.La reorientaciónde la organizaciónlogísticaterritorial estámotivada
por la reducciónde la llanura costera,cuyo último retrocesoimposibilita el mantenimiento
de los modelosestablecidosdesdefinales del ínter Laugerie/Lascaux.

La capacidaddel asentamientoparaintervenircomocentrode planificaciónestratégica
de las actividadesde subsistenciaen el territorio inmediatoaparecejustificadaa partir de la
concentraciónde diferentesactividadesde aprovechamientode recursos,tantode actividades
de cazade unguladoscomo de tareasde recogidade moluscos,facilitandoasí unaapertura
del rangode actividadesplanificadaso desarrolladasdesdeel asentamientorespectodela fase
anterior.La ocupaciónanualcoincideconun régimendiversificadode capturade ungulados,
debidoesencialmenteal incrementoproporcionalde lascapturasoportunistas,posiblemente
a consecuenciade la mismaprolongaciónde lasactividadesdecazaen el transcursodel año,
dandolugar a unadiversificación estacionalpor la incorporaciónde capturasajenasal eje
centralde capturasde finales de primavera.Desdeestepuntode vista, la diversificacióndel
régimende capturasconstituyeunamedidasignificativadel régimenanual de ocupacióndel
asentamiento,desprestigiandolas posibilidadesde cambio direccionalen las estrategiasde
subsistencia.

La instauracióndeestemodeloresidencialno representaunamodificaciónglobalde las
líneasestructuralesbásicasquecaracterizanlas estrategiasde obtenciónde recursosdecaza
en fasesprecedentes.Así, se intentanmantenerlas conductasde selecciónde especiesy la
organizacióntemporalde suscapturas,esdecir, las estrategiasintensivasde cazade ciervo

y la temporadade cazaesencialhaciala épocade reproducción(junio/julio), ratificandola
pervivenciade las tácticasmasivasdecapturay las condicionesde especializaciónestacional
de lasestrategiasde cazade ungulados.Semantienenasílas necesidadesde unaplanificación
logísticacomplejatantoenla configuracióngrupalcomoen el mantenimientode lasprácticas
de almacenamiento.En todo caso,la presenciaesporádicade capturasen los mesesrestantes
deberíajustificarsecomoresultadodeunastácticasindividualizadasde capturade las presas,
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en función del seguimientodiario por un cazadorindividual o gruporeducidoen funciónde
las necesidadesalimentarias.

Unaexpresiónañadidade los cambiosacaecidosen el régimende ocupaciónsehalla

en losperfilesanatómicosdepositados.El incrementoen las frecuenciasde deposiciónde las
partesmenosrentables,particularmentedela cabeza,pareceaseguraruntrasladomáshabitual
del cuerpoen su totalidadhastael mismoasentamientoresidencial,convertidoasíenel centro
logísticodondeejecutarlas tareasde descuartizamientoen su totalidadcon la finalidad de
prepararlaspiezasparasuconsumo.No en vano,el incrementoproporcionalde fragmentos
cranealesexpresala centralizaciónmásfrecuenteenel asentamientode las normasbásicase
inmediatasde despieceasociadaspreferentementea los lugaresde matanza.
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Tito Bustillo: Un contrapuntopuntual de variabilidad lo~fstica

El análisiscomparativoentrelos segmentosrelativamentecontemporáneosdeLa Riera
y Tito Bustillo constituyela aproximaciónmásidóneaa la variabilidad sincrónicade las
estrategiasde subsistenciaenel orienteasturiano.Desdeunprincipio, la confirmacióndeTito
Bustillo comoun registroarqueozoológicode elevadadiversidadtaxonómica,integradoen
un marcoderiquezainstrumentaly de representacionesartísticasmobiliares,debieraratificar

el carácterpolivalentedel yacimientoy la complejidadde un diseñologísticoprofundamente
alejadode valoracionesgenéricasineficacesen basea un supuestoescenarioexclusivamente
especializadoen la planificaciónde las actividadesde recogidade moluscos.

Lasvariacionesqueseproducenen la definicióndeloscuadrosdedistribucióntemporal
de las capturasde unguladosconstituyenel parámetromáseficaz paradiseñarlos cambios
en el régimenlogísticodel asentamiento.El segmentoinferior de la secuenciadescubreun
cuadromultiestacionalde capturas,quepermiteenprincipio la calificacióndel asentamiento
comocampamentoresidencial,conpropuestasde ocupaciónendiferentesmomentosdel año.
En grandeslíneas,estadefinición no escontrariaa las propuestasestablecidasen estudios
anterioresque, incidiendobásicamenteen la escasapotenciade la secuenciaestratigráfica
reconocida,apuestanpor la formalizaciónde un asentamientotemporal,conprobabilidades
paradesarrollarsecomoasentamientobasedurantesusocupacionesinferiores (lc).

El segmentosuperiorde la secuenciaregistrala sustitucióndel régimenmultiestacional
de capturaspor un régimenestacional,queno debierarepresentarnecesariamenteun cambio
en el régimende ocupaciónprecedente,puesla diversidadde la basede aprovechamientode
recursosy su proyeccióndesdeunaperspectivaterritorial (queasegurala explotaciónde un
amplio espectrode nichosecológicos:litoral, estuarioy llanuracostera)debeencontrarsemás
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asociadoaun centrointegradodeplanificaciónde lasactividadesde caza,pescay recolección
quea un asentamientode carácterespecializado.En estecaso,el régimentemporalde caza
no resultaun correlatoestrictodel régimende ocupación,debiendointerpretarel cambioen
el régimende capturascomounamodificaciónde las estrategiasde obtenciónde recursosy
no comounamodificacióndelasestrategiasdemovilidadresidencial.Enrealidad,estaúltima
propuestaseencuentramuycondicionadaporla reducidafiabilidaddel muestreo,dificultando

asimismola elaboracióndehipótesissobrecondicionantestácticosderivadosdela distribución
temporalde lascapturas.

Lassupuestasvariacionescontrastanconel mantenimientodeciertosparámetrosbásicos
en variablesestratégicasrelacionadasconlasconductasde selecciónde recursosy los perfiles
anatómicosdepositados,básicamentela preferenciapor la seleccióndeciervocomoobjetivo
básicode cazay la permanenciade un perfil de trasladointegrodel animaldesdeel lugarde
matanza,dondeel moderadopredominiode piezasconescasarentabilidadpuedeconcebirse
comoresultadode unasactividadesintensivasde nianipu]aciónde] animal. Las variaciones
observadasen el gradode fragmentaciónóseapuedenrepresentarunamedidamásadecuada
de la intensidadde las operacionesde descuartizamiento,considerandoel incrementoen el
de fragmentacióndel extremosuperiorde la secuenciacomoíndicede unamayorintensidad
en las laboresde descuartizamiento,bien por la concentraciónde las tareasde despieceen
el asentamiento,por el incrementode lasactividadesdeconsumo(mayorcarácterresidencial
del asentamiento)o por unamayorintensidadde descuartizamientoa resultasdelacumulode
individuosen unaconcentraciónestacionalde las matanzasde ciervos.
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Lashipótesissobrela configuraciónlogísticaparticularde losyacimientoscántabrosha
venidoestandocondicionadapordossupuestosbásicos:losargumentosconvencionalesacerca
de la duplicidadentrecentrosresidencialespermanentesen la costay centrossubsidiariosde
carácterefímeroo esporádicoen el interior, representacióndel modelopulsatorioestacional,

y la dispersióncentralizadade grandessantuariosparietalesinevitablementevinculadoscon
asentamientosresidencialesy lugaresde concentracióngrupa)o intergrupal.El diseñoglobal
establecidofinalmenteresultademasiadoestático,posiblementeaconsecuenciade la ausencia
de estudiosdetalladosen secuenciasprolongadasde ocupaciónqueofrecenrepresentatividad
como líneasde vertebraciónterritorial en el área.

Lashipótesisdemovilidadparael áreaaseguranun caráctereminentementeresidencial
para los yacimientoslocalizadosen zonasbajase inmediatosal actual rebordelitoral, como
El Pendoy CuevaMorín, calificadoscomocentrosesencialesde gravedaddel poblamiento
con unaesferade actuaciónhaciayacimientoscosterossubsidiarios(Camargo,Cobalejos,
Fuentedel Francés,Truchiro), incapacespor otrapartede ofrecerespecificaciónlogística

alguna.En las zonasmas interiores, la concentraciónde yacimientosen radiosrestringidos
asociadosa esferassimbólicasde representaciónartísticaparietalde grandesdimensionesha
motivadola interpretacióndealgunosyacimientosinteriorescomoasentamientosresidenciales
(Monte Castillo>. La duplicidadresidencialentreyacimientoscosterose interioresseresuelve
desdeun modelodecomplementariedadresidencialque,desdeaspectosconvencionalestípicas
de carácterindustrial, asimilandoun modelodealternanciaocupacionalde marcadocarácter
estacional,ocupacionesveraniegasinteriores(Castillo) frentea ocupacionesinvernalesen la
costa(Altamira), identificadoexplícitamenteconel prototipo4 de hábitatde Bordes.
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La definiciónde lasfórmulasdeocupaciónimplícitasenestemodeloresultandemasiado
elementalesy adolecendecomponentesprovisionales.Así, el yacimientode El Juyo aparece
asociadoinicialmentea un asentamientoespecializaciónen actividadesde cazadel ciervo
unacalificacióndemasiadosimple quevieneresultade la dimensiónaplicadaen lasprimeras
síntesissobre escenariosespecializadosde caza. La aperturadel registroempírico tras las
recientesexcavacioneshapermitidodesarrollarhipótesismáselaboradas,apartirde unaserie
dealternanciasentreconcentracionesóseas,concherosy complejoshabitacionales(decarácter
ritual) quedesvelanun escenarioevolutivo complejo sobreel que todavíano sedisponede

unaperspectivaprecisa.En cualquiercaso,las formalizacionesrealizadasal respectoasumen
unavariabilidadinternaquecomprendesu participacióncomocampamentoespecializadode
cazahastasu configuracióncomocampamentoresidencialestacional,conocupacioneshacia
la épocatempladadel año y abandonoen los mesesinvernales,sosteniendola calificación

estacionalsobrela alternanciaestratigráficaentrenivelesnegrosy rojizos (considerandoestos
últimos comofasesde inundaciónasimiladosa períodosde desocupacióninvernal (Janssens
y GonzálezEchegaray1958).

La sucesiónalternantede ocupacionesparael segmentomagdaleniensede El Castillo
aseguraunaformalizaciónlogísticacomplejaen losasentamientosconsideradosinicialmente
comoresidenciales.Enestecaso,ante la carenciade datossobrela distribucióntemporalde
lascapturasde unguladosseha recurridoa unarevisión industrialconvencional,desdedonde
plantearun asentamientoresidencialen las fasesmásantiguas(8), no exentode evidencias
másacordesconun campamentoespecializadode cazaen su base,y un usoexclusivamente
ceremonialpara las fasesmásavanzadas,correspondientesa un nivel de limos estériles(7).
El carácterresidencialpermanentese identifica con el predominiode útiles de manufactura

(compresores,cinceles,retocadores),la presenciade plaquetasdecoradas,la diversidadde
la basede recursosy la variedadde la dietaalimenticia(ungulados,moluscos,avesdepaso
otoñal). Lasocupacionesespecializadasmásantiguasseconcibenenfuncióndela abundancia
de azagayasy raspadoresnucleiformes,parámetrosconvencionalesde las de las tradiciones
industrialesJuyo.
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En la actualidadresultadifícil establecerunaaproximaciónrigurosaa la polívalencia
logísticade yacimientoscántabrospor el carácterprovisionalde los resultados,pero sepuede
admitir sin reservasla ineficaciadeconcebirunaorganizaciónlogísticaexclusivamentecomo
respuestaa un modelopulsatorioestacional(Freeman1985). Lasversionesmásrecientesen
algunosyacimientoscántabrosemplazadosenzonasbajaspermitenapreciarciertaversatilidad
funcional másallá de una transecciónaltitudinal.Por otra parte, las formulacionessobrela
residencialidadcompartidaentrecostae interior no aparecensostenidaspor un entramado
empíricoconsistenteal margendesuscondicionamientossimbólicos,máximecuandosetratan

de secuenciasmal definidas(Altamira) o débiles(Castillo). Las mejoresposibilidadesde
análisisse encuentranpor el momentoen yacimientosde baseespecializadacon un marco
esencialmentelogísticoque, comoRascaño,parecenencontrarjustificaciónterritorial desde

su encuentroen la dualidadlogísticaaltitudinal previstaconvencionalmente.
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Rascaño:Un modelologísticoconstantede pequeñaescala

E] yacimiento de Rascañopuede considerarsecomo prototipo de asentamiento
subsidiario con ocupacionesde carácterestacionalo temporal. La clave esencialen la
definición logísticadel yacimientoseencuentraen el perfil de fragmentacióndel material
óseo: el escasogradode fragmentaciónresultaincapazdejustificar actividadesde consumo,
aquellasquesuelengenerarel mayorgradodefragmentacióndel materialy quejustificanen
definitiva cualquiercalificación comocampamentoresidencial.Esteperfil apareceasociado
a unadistribuciónmultiestacionalde las capturasde cabra,quegarantizaunaprolongación
de la temporadade cazaen buenapartedel año, ajenoa concentraciónsignificativaen un
período restringido. La distribuciónanual de las capturases reveladorde unaocupación
discontinuaconcarácterestacionalo temporal de muy cortaduración.

El escasogradode fragmentacióndesacreditael desarrollodeactividadesintensivasde
descuartizamientode animales en el asentamiento.Los perfiles anatómicoscoinciden
plenamenteconunavariantelogísticacaracterísticade actividadesde procesamientoprimario
de las presas,básicamentela ejecuciónde actividadesdedespiece,si acasode tareasbásicas

de desarticulacióndestinadasprevisiblementea facilitar el transportede las partes más
rentablesdel animal haciaotroasentamiento.La consolidaciónde un régimenespecializado
de capturasbasadoen la dependenciacasi exclusiva hacia la cabra constituyeun rasgo
añadidodelcarácternetamenteespecializadoqueadquierenlasactividadesplanificadasdesde
el propio asentamiento,un asentamientoespecializado.

En definitiva, todaslasclavesarqueozoológicasapuntanhaciael carácterespecializado
de las actividadesejecutadasdesdeel asentamiento,conunadensidadde ocupaciónmínima
a resultasde un régimende ocupaciónefímero destinadoa servir de punto logísticoen la
ejecuciónde actividadesdecazadecabray el desarrollodeoperacionesde descuartizamiento
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básicodel animal parasu inmediatotransportehaciaun asentamientode descuartizamiento
secundario,La ausenciade variacionesapreciablesenel entramadoempíricode la secuencia
garantizala estabilidadlogísticadel asentamientodurantesu amplio períodode ocupación,
signode la escasacapacidadde cambioque experimentaasentamientotanespecializado.Las
únicasvariacionescontempladashaciael segmentosuperiordela secuencia,cierto incremento
del gradode fragmentacióny variacionesen el perfil anatómicode la cabra,se encuentran
debieraninterpretarsemáscomomodificacionesparcialesde aquellasvariablesestratégicas
quecomomodificacionesen lasconstanteslogísticasdel asentamiento.
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El carácterorográficodelascomarcasvascas,factorclaveen la segmentaciónterritorial

del poblamiento,bienpudieramantenerrelaciónconel caráctersegmentariode las formulas
de vertebraciónlogísticade lasocupacionespaleolíticasen el área,rasgossignificativos de

unaposiblecomplejidadestratégicaque seadvierteen estudiosanterioresdesdediferentes
dimensiones,talescomola capacitaciónde algunosyacimientosparaejercersimultáneamente

comoasentamientosresidencialesy centrosceremonialesasociadosa ritualesde agregación.
Porestarazón,cualquierestudioal respectodebecontemplarun análisiscronológicoestricto
con objeto de establecercontemporaneidadesprecisasentreocupacionesy representaciones
parietales.

La vertebraciónlogísticaactualmenteconocidadistinguetreszonasbásicasdeocupación
territorial, cuyoscentrosde estudioa nivel zooarqueológicosecorrespondensucesivamente

conSantimamiñe,ErmittialUrtiagay Aitzbirtate,frecuentementeinterpretadoscomocentros
residenciales.Las seriesproporcionadasno ofrecenunabasedocumentalconvincentepara
corroborarun supuestocarácterresidencialy unacapacitacióncomocentrosde gravedaden
la planificación de las actividadesde subsistencialocal. En estudiosanteriores,aparecen
vinculadostantoaperfilesmultiestacionalesde captura(Ermittia) comoaperfilesdecapturas
invernales,correspondientesa la fase fría del año (Aitzbirtate IV y UrtiagaF). Desdeuna
perspectivaestrictamenteindustrial, la dimensiónresidencialapareceasociadaa escenarios
de abundanciaen instrumental lítico, con representaciónsignificativa de buriles, láminas
retocadas,útiles de trabajo en hueso(agujas,cinceles, retocadores)y azagayas(sección
circular,aplanaday planoconvexa),asícomoconla presenciade obrasartísticasmobiliarias
no utilitarias.
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En lascomarcasoccidentales(Ría de Guernica

)

La interpretacionesmásconvencionalesinterpretanel yacimientodeSantimamiñecomo
unasentamientoresidencialdeocupaciónpermanente,parael transcursode todasusecuencia,
si bienalgunasopinionesofrecenalgunoslevesmatices:un carácterresidencialesencialmente
temporalen las fasescorrespondientesal MagdalenienseInferior (Utrilla 1981),y un carácter
básicocomocentroceremonialde agregacióntribal en las fasesasociadasal Magdaleniense
SuperiorFina] (VI>. La esferade influencia inmediataquemanifestaríael áreaterritorial
tribal se extenderíasobreAtxeta,Lumentxay los yacimientosinterioresemplazadosen torno
a Bolinkoba(Balzola, Silibranka,Abbitagay Goilaku), aunqueunarevisióncríticade estos
últimos yacimientosdemuestrala relativaineficaciaparasostenerargumentacionessolventes
en los casosque carecende basede análisisadecuada.

Lumentxa tiendea interpretarsecomo asentamientoresidencial(con áreasubsidiariaen

tornoa los yacimientosde Armiña y Atxurra), considerandobásicamentela amplitud de
su secuenciaestratigráfica.Algunasopinionesalternativasaseguranciertaespecialización
del asentamientodurante el MagdalenienseInferior, planteándosecomo centro de
planificaciónde actividadesde recogidade moluscos(Utrilla 1977, 1981), apreciación
bastanteimprecisatanto por sus argumentos(simple abundanciade Littorina littorea y
obtusata)comoporel escenariomáso menosgeneralizadodeescasarecogidade moluscos
en las áreaslitoralesvascas.

Atxeta tiendea interpretarsecomoasentamientoespecializadoen actividadesde recogida

de materiaprima(Straus1974>.

Bolinkoba esconvencionalmenteconsideradacomoestaciónespecializadaen actividades
de cazade cápridos,asociadoa un régimende ocupacióntemporalconsiderandola escasa
densidadde susniveles magdalenienses.
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En las comarcascentrales

El modelo residencialcompartidoentreErmittia y Urtiagaseconcibea resultasde un
régimen de ocupaciónalternanteo rotatorio, dondeErmittia se convierteen el centrode
habitacióndurantelas fasessolutrensesmásavanzadasy las fasesdel MagdalenienseMedio,

y Urtiagaheredatal funciónen fasesdel MagdalenienseInferior (F/E). Durantelas fasesdel
MagdalenienseSuperiorFinal y Aziliense hay unaocupaciónde ambosasentamientos,aun
habiéndosepropuestoun régimende habitaciónmásestableen Urtiaga.No obstante,algunas
versionesseñalancierta incapacidadde Ermittia paraejercercomocampamentoresidencial
y lugardereunión,considerandoel elevadogradode especializaciónde su registrofaunístico,
el cuadroestacionaldecapturasdeunguladosy lascaracteresespecíficosde su emplazamiento
(reducidasdimensionesdel recinto interior y deficienteorientación).

Los referentesalternativosalos yacimientosanterioresseencuentranen losyacimientos
de Ekain y Erralla, habitualmenteinterpretadoscomoestacioneslogísticasde planificación
inmediatade las actividadesde caza.Lasrecientesexcavacioneshanpermitidocontrastarcon
suficientesgarantíasel carácterlogísticode ambosasentamientossi bien todavíano existe
consensosobresupapelprecisoen la planificaciónde las actividadesde subsistenciaa nivel
local. Encualquiercaso,las informacionesobtenidasde losyacimientosdeesteáreareducida
se conviertenen la ocasiónmásidóneapara unareflexión de las opcionesestratégicasde
reconocimientoterritorial local.
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(a) Urtiaga

La basedocumentaldisponibleenmateriaarqueozoo]ógicano ofrecesuficientespruebas
parauna revisión logística de las ocupacionesde Urtiaga. Las escasasgarantíassobre la
representatividaddel materialy los efectosdeagregaciónestratigráficainfluyen en aspectos
clavesde identificaciónlogísticacomoel estadodefragmentaciónóseay el perfil anatómico,
careciendode argumentosconvincentesparacorroborarel carácterresidencialhabitualmente
asignadoal yacimiento.

La totalidadde muestrasofrecenun cuadroanualde capturas,conunatemporadabásica

justamentea finalesde primavera/comienzosde verano,ratificandoasíun elevadogradode
especializaciónestacionalen lasestrategiasde caza.La concentraciónde capturastempladas
contrastaconla preeminenciaotorgadaa lascapturasinvernalesen las hipótesisque sostienen
la calificación residencialparael asentamiento.En cualquiercaso,el modeloasíestablecido
adquiereconsistenciadesdeloscomienzosde Jaocupaciónreiteradadelasentamientoa finales
del Lascauxhastasus ultimas ocupaciones,resultandodifícil definir el carácterprecisode
algunostramos,particularmenteen tomo al nivel intermediode la secuencia(C).

La concentracióndecapturasen unabreveépocadel añoexigela puestaen prácticade
unacomplejaorganizaciónlogística. La concentraciónde capturasde ciervoen tornoa una
épocarestringiday limitadapuedeponerseen relacióncontácticasdebatidaintensiva,opción
quepermitesolventarel gruesodelas necesidadesalimentariasacambiodel desarrollodeuna
complejaplanificaciónlogística, desdela preparacióntácticade las batidashastatareasde
tratamientodelas presasrelacionadascontareasdealmacenamiento,opciónquegarantizalas
reservasalimenticiasen las épocasmenospropiciasdel año y facilita así la permanenciaen
el asentamientodurantelosmesesinvernales.La incorporaciónesporádicadecapturasdurante
los restantesmesesde] añojustificael desarrollode tácticasmenosexigentes,previsiblemente
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relacionadascon un seguimientoindividualizadode las presas,al objeto de disponerde un
complementoen la alimentacióndiaria o comonecesidaden los momentosde recesiónen los
alimentosalmacenados.Laconsolidaciónde supuestosdiversificadosdecapturadeungulados

aconsecuenciade unapresenciasignificativade lasespeciesprevisiblementerelacionadascon
capturasoportunistasconfiereespecialimportanciaa esteúltimo tipo de opcionestácticas,
convirtiendola diversidadenun parámetrode decisiónreferentea lasestrategiasde cazamás
allá de los inconvenientesde agregaciónestratigráficade la basedocumental.
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(b) Ekain

Lasocupacionessistemáticasde Ekaindesdefinalesdel Lascauxsejustificanenprimera
instanciaapartirdeun régimenexclusivamenteestacionalde capturas,unatemporadacentral
de cazalocalizadaa finalesde primavera/comienzosdeverano(junio/julio), coincidiendocon
la épocamásproductivadel año. La presenciade capturasesporádicasen otoñoconfirmaun
modelotemporalde fuertecomponenteestacional,caracterizadoporestanciasbrevesdecorta
duraciónpor un grupo muy reducido(escasasdimensionesdel recintointerior) en épocasdel
añomuyprecisas.Así pues,el asentamientoseconfirmacomobaseoperativainmediatapara
un limitado abanicode actividades,preferentementeencaminadasa la planificaciónfinal de
lasestrategiasde caza.

La presenciasignificativade capturasen unabreveépocadel añodebieragarantizarel
desarrollode unacomplejaplanificaciónlogística en los procedimientosde capturay en el
tratamientode las presas.Laselevadasfrecuenciasde capturade ejemplaresneonatosesun
elementoinnovadoren el conjuntode las seriescantábricasy debierarepresentarun diseño
específicode captura,posiblementerelacionadoconbatidasde los gruposde hembrasy crías.
La orientaciónpreferentehacialos individuosde menor tanatomasapudieraserunaopción
menossatisfactoriaen términosde rendimientodiferencialaunquedisminuyesensiblemente
los costesde transporte,conmayorprobabilidadparael trasladocompletodel animal hasta

la basede operacionesconel propósitode desarrollarlaboresde descuartizamiento.El alto
gradode fragmentaciónobservadoen las fasesmagdaleniensesgarantizael desarrollode unas
actividadesintensivasde descuartizamiento,queen su coincidenciaconun perfil de relativa
rentabilidadpodríajustificar un modeloconjuntode despiecey desarticulaciónde laspresas.
Desdeestepuntode vista, el asentamientose convierteen unabasede operacionesde toda
la cadenade descuartizamientoe inclusopudierarespondera un lugarde consumo,si bien
el escasoacondicionamientodel recinto desaconsejaestaúltima hipótesis.
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Laausenciade cambiosapreciablesen el entramadoempíricodedistribuciónestacional
de capturasgarantizala estabilidaddel escenariologísticodel asentamientoen el transcurso
de la secuencia.No obstante,lossucesivoscambiosque sereproducenenalgunosparámetros,
básicamenteen el gradode fragmentacióndel materialfaunistico,composicionesanatómicas
y régimende capturasde ungulados,parecenserreflejo deciertasvariacionessecundariasen
la concepciónlogísticadel asentamiento.Así, aunqueel estadiode fragmentaciónóseaen las
ocupacionesmástardías(V/III) justificaun modeloesencialmentesimilar, su coincidenciacon
un perfil anatómicode utilidadmarginalpodríagarantizarun modelomixto dondeincorporar

aspectosresidencialesy ocupacionesde muycortaduracióndestinadosa albergarpartidasde
cazay centralizarlas cadenasde despiecey desarticulaciónasícomotareasde separaciónde
las masasmuscularesrespectodel hueso.

Lasocupacionesmástardíasofrecenunaaperturadel rangode actividadesplanificadas
desdeel asentamiento:el incrementodel volumende moluscosen las ocupacionesdel Dryas

III convierteel yacimientoen un centrobaseen las prácticasde recogidalitoral, aunquesu
intensidadno alcanzalas magnitudesprevistasen segmentoscontemporáneosde otrasseries
cantábricascomoLa Riera. Desdeeste puntode vista, la moderadaintensificaciónde estas
tareasrespondea un reorientaciónde lasactividadesde obtenciónde recursosmásquea una
cambioen la concienciaciónformal de las ocupacionesdel asentamiento,ajenoa cualquier
transformacionradical de su funcionalidadlogísticaen el circuito local de subsistencia.
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(c) Amalda

El registrode Amalda muestrarasgosrepresentativosde un asentamientoresidencial.
El altogradode fraccionamientoencuadraesencialmentecon la planificaciónestratégicade
lasactividadesdestinadasal consumo,precisamenteaquellasquejustificanenúltimo término
la configuraciónresidencial.Sin embargo,resultadifícil establecerel régimende ocupación
del asentamientopor la ausenciade un cuadrode distribución temporalde capturasparalos
individuosadultosy juveniles,impidiendoestablecerasíunadefiniciónprecisadel carácter
de las ocupaciones.En cualquiercaso, la tendenciahacialas capturasde individuosrecién
nacidosgarantizacuandomenosciertogradode concentraciónentornoa finalesdeprimavera
o comienzosde verano,dondese localizanun tercio de lascapturasdocumentadas.Desde

estepunto de vista, el asentamientopuederepresentartanto un campamentopermanentede
ocupaciónanual,asociadoa un rangoreducidode movilidad residencial,comounabasede
caráctertemporal,estanciasde cortaduraciónrelacionadascon un proyectoterritorial de
elevadamovilidad residencial.Estaúltima hipótesisestamásacordeconaquellaspropuestas
teóricasque, con un marcadocarácterevolucionista,establecenun alto gradode movilidad
residencialpara los gruposcazadoresen las fasesmásantiguasdel PaleolíticoSuperior.

El reconocimientofuncionalapartirde los perfilestafonómicosdela especiedominante
ofrecesimilitudesconun modelode tafocenosisnatural,representativode un trasladointegro
de las presasdesdeel lugarde matanzahastael asentamientoen cuestión,posiblementecon
el propósitode procedera las tareasde descuartizamientodel animal. Las diferenciasentre
los perfilesanatómicosde las especiesaseguranunaprofundavariabilidadde las conductas
de descuartizamientono tantoen función del tamañode las presascomode las variaciones
tácticasimplícitas, particularmenteentreel objetivobásicoy los componenteoportunistas.

El régimenresidencialcoincideconun régimende capturasespecializado,caracterizado
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porla selecciónprioritariade rebecoperoconpresenciasignificativade capturasoportunistas
sobreotrasespecies,sobretodo hacialas fasesde ocupaciónmásavanzadas.Precisamente,
lasgarantíasde un régimendiversificadomotivadoporel incrementodecapturasoportunistas
enlas fasessolutrensespodríarelacionarseenúltimotérminoconunaprevisibleprolongación
de las actividadesde cazadurantetodo el añoen casode ocupacionesresidencialesde fuerte
implantaciónanual.En estecontexto,la presenciaconjuntade capturasde especiesdedistinta
ambientaciónecológicagarantizaunadiversificaciónde lasáreasdeaprovechamiento,desde

dondejustificar la capacidaddel asentamientocomocentrode vertebraciónde lasestrategias
de cazaen el territorio inmediato. No existendatosconvincentesparaasociarel régimen
especializadode capturasbasadoen el dominio de rebecocon unastácticasespecíficasde
captura,ya seaun marcode capturasindividualizadasen funcióndel seguimientoparticular
de cadapresa,ya un escenariotécnicode mayorcomplejidad.
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(d) Erralla

Lasdosfasesde ocupaciónde Errallaofrecenun denominadorcomúnen la concepción
logísticadel asentamiento,definidopor unafragmentaciónósearestringida,incapacitandola
intervenciónde actividadesde consumoe impidiendoasíunacalificaciónresidencialparael

yacimiento.La dependenciahaciaun régimendecapturasnetamenteespecializadoencapturas
de cabra constituyeun rasgoconnotativodel abanicode actividadesplanificadasdesdeel
asentamiento,vinculadoesencialmentecontareasinmediatasrelacionadasconlasestrategias
de caza.El modeloescogidojustifica la caracterizacióndel yacimientocomoun asentamiento
especializadotemporal,estanciasdebreveduraciónasociadasa actividadesde capturay de
manipulaciónde las presas,y ajenasa actividadesde consumoo residenciales.Estemodelo

comúnpudierano serajenoa variantesespecificasen la articulaciónestratégicay tácticaen
lasdos fasesde ocupación,habiendodecontemplarno obstantelos inconvenientesderivados

del agregadoestratigráficocorrespondientea la muestrasuperior.

Las ocupacionesmagdaleniensesdescubrenun perfil multiestacionalde capturasde
cabra,unatemporadade cazaprolongadaenel transcursoanualconunadistribuciónirregular
peromanteniendounarelativaconcentraciónhaciaotoño.El perfil anatómicoofrecerelativas
similitudesconun modelodetafocenosisnatural,representativode unasconductasdetraslado
integrodelanimal hastael asentamientoen cuestión,conel propósitode desarrollarlas tareas
de descuartizamiento.La incorporaciónde un perfil de elevadarentabilidaden un contexto

de escasafragmentaciónóseaencuentrasujustificacióncomoun modelodedescuartizamiento
básicode las presas,destinadoacentralizarlascadenasde despiecey desarticulación,tareas
de separaciónde las masasmuscularesrespectodel hueso.Desdeestepuntodevista, cabria
expresarsecomoun modelodedisgregacióndelas actividadesde descuartizamientorespecto
de lasactividadesdeconsumo,modelo no ratificadopor ejemploen La Rierao Tito Bustillo.
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En lascomarcasorientales

El modelo residencial de las comarcas vascas más orientales es relativamente
desconocido.Aitzbirtate IV esconsideradocomoun campamentoresidencialcon uncarácter
máso menospermanente,de los que dependelos másyacimientoshomónimosinmediatos,
Aitzbirtate II y Aitzbirtate III. El yacimientode Torre sueletambiéninterpretarsecomoun
asentamientoresidencial,considerandola presenciade obrasde arte muebley suocupación
durante los mesesinvernales aun a pesar de reconocersehabitualmentelas pequeñas
dimensionesde su recinto interior y por tanto su limitadacapacidadparaalbergarun grupo
numeroso,razónpor la que no sedespreciala posibilidadde dependenciahaciaAitzbirtate
IV. Estaszonasmásorientalescarecende santuarioparietaly por tantodereferenteinmediato

de carácterceremonialy entidadesde agregacióngrupal o intergrupal.

Los cazadoresen su territorio: apuntesde variabilidadlogística 451



En síntesis, las páginas anteriores esbozanlos principales rasgos de carácter
arqueozoológicoactualmentedisponiblesen la búsquedade los elementoslogísticosque
definenel carácterde las ocupacionesde los yacimientoscantábricos.Como seha podido
comprobar,todavíanosencontramoslejosde establecermodelosinteractivosentrediferentes
asentamientosdeun mismoárea,debiendoconformamosconmodelosdescriptivosreferentes
a yacimientosindependientes.No obstante,algunosde los trazosbásicosen la definición
logísticapermitenaventuraralgunashipótesissobre la movilidad residencialy logísticaen
pequeñasáreasterritoriales, en las áreasresidencialesque ocupanun circuito anual de
subsistencia.Tres aspectoscreemosque resumenlas propuestasbásicasdel debateactual
sobre territorio desdeunadimensiónarqueozoológicaaplicada:

1. La basearqueozoológicaparecereflejar en la mayoríade yacimientosconsecuencias
decortalatitud, generalmentea partirdelasprimerasfasesmagdalenienses,un modelobásico
recurrenteen la caracterizaciónresidencial/logísticadelasentamiento,cuyamejorexpresión
esla constanciadel modeloesencialde distribucióntemporalde capturasde ungulados.

2. Los yacimientosdel orienteasturianorevelanalgunaspautassustancialesde cambioen
la configuraciónresidencial/logística.Estos cambiosseobservanen las secuenciasde La
Rieray de Tito Bustillo, debiendocontemplarel primercasocomola mejorexpresiónde las

variablesde modificaciónen la concepciónterritorial de lasáreasresidenciales.

3. Los yacimientoslitoralesparecenreflejarmáscambiosen el diseñode las actividades
de subsistenciaasociadasal marcoarqueozoológicoquelosyacimientosinteriores.Desdeeste
punto de vista, la búsquedade solucionesen la evoluciónde lasactividadesde subsistencia,
especialmenteen la configuración(tamañodel territorio de forrajeo, rangode movilidad)
dependebásicamentede losyacimientoslitorales. Estamayorsensibilidadcreemosque tiene
unarelacióninmediataconlasoscilacionesen la líneadecosta,aundependiendotambiénde
otros factoresde índolecultural. Estaposturanos introduceen un nuevocampode estudio:
la continuiday el cambioadaptativoen las estrategiasde subsistencia...
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LAS ESTRATEGiAS DE SUBSiSTENCiA:
APUNTES SOBRE ADAPTACION EVOLUTIVA

Lasestrategiasdeaprovechamiento
Continuidady cambioadaptativo

Unavez analizadaslasesferasparcialesorientadasalasestrategiasdeaprovechamiento
de recursos,ámbitode referenciaesencialde las estrategiasadaptativasy de los procesosde
adaptaciónculturalenel ámbitozooarqueológico,se intentaunaaproximacióna la dimensión
complementariaquerepresentala comprensiónintegradorade losmodosdinámicosasociados
en funciónde las constantesde continuidady cambio,un modelomultidimensionalcapazde
incorporarlos diferentesámbitosanalizados.Losdebatesactualmenteen vigor acercade las
estrategiasde adaptaciónde las sociedadescazadorasrecolectorascantábricassecaracterizan
en su mayoríapor ciertaincapacidadparaofrecerun gradode consensocapazde integrarlas
distintasvariablesy trayectoriasanalizadas,de un marcoglobal de desarrolloestocástico
múltiplecapazdeofrecercomorespuestas“undispositivopreñadodepromesas”(Clark 1968:
93). La interrelaciónde lasvariablesestratégicasy tácticasa partir de su contextualización
medioambienta]permitesuperarestalimitación, favoreciendouna perspectivadeestructuras
intrincadasentrecomponentesmúltiples,unagamade variacióncuandomenosparcialmente
idiosincrática, que facilite una sinopsis interpretativa donde el reconocimientode la
variabilidadcondicionala evolución,continuidady cambiode lasestrategiasde subsistencia.

Lasestrategiasde subsistencia:apuntessobreadaptaciónevolutiva 453



Las estrategiasde aprovechamiento:Continuidady cambioadaptativo

Lasformulacionesactualesresultanincapacesparaadoptarunaconcepciónintegral de
los cambiosadaptativosen las comunidadespaleolíticascazadorasrecolectorascantábricas,
particularmenteaquellasaplicacionesinscritasen el campode causacióndemográfica,que
consideranel incrementodemográficoy la intensificaciónproductivaderivadacomoprincipio
fundamentalprácticamenteexclusivoenel cambioadaptativo,restandocompletacredibilidad
a lasaportacionesprocedentesde loscondicionantesmedioambientales.En contrapartida,las
aplicacionesvinculadasahipótesisdecausaciónambientalsuelenacudirindiscriminadamente

a asignacionesparticularesa causade un escasodesarrollode los fundamentosempíricos,
generalmentevinculadasa propuestashipotéticassobre las probabilidadesde sustentación
territorial de las comunidadesanimales,negandocualquierdependenciahacianecesidadesde
intensificaciónderivadasde incrementodemográficoaunapesardeno encontrarenocasiones
argumentosconvincentesdesdesu propio campo.

La incorporaciónde planteamientosvinculadosa las teoríasde causacióndemográfica
seencuentraen relacióncon las innovacionesprocedentesdel ámbito de la microeconomía,
consideracionesrelacionadasconpropuestasdeoptimizaciónque,implantadaspor las teorías
de decisión,resultandeduciblesde los fundamentosde adaptaciónpor la vía de la selección

natural (Smith 1983).El marcode referenciamásexplicito parael casocantábricoderivade
los planteamientosmetodológicospropios de la teoría de forrajeoóptimo y los principios
esencialesacordescon los criterios de reducciónde costes(Earle 1980; Christenson1980);
unade las áreasde investigaciónmásfecundasdel campode la ecologíaevolucionista(Pyke,
Pulliam y Charnov1977; Krebs 1978; Pianka 1983; Smith 1983).

Estasúltimaspropuestasrepresentanun campode trabajobienconocidoenlos estudios
arqueológicospues,no en vano, la aplicaciónde modelosde forrajeoóptimo resultacomún
en los análisis sobre la selecciónde dietas prehistóricasdesdehacedos décadas(Periman
1980; Yesner 1981; Bettingery Baumhoff 1982; &Connell, Jamesy Hawkes 1982). El
cuerpoteóricode estaspropuestasaparececapacitadoparasustentartantomodelosgenerales
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sobre las estrategiasde subsistenciacomo modelos singularessobre el comportamiento
individualizadode uncazador,si bienestáúltimaversiónencuentralimitacionesconsiderables
en su estrictaaplicaciónarqueológicaal resultarparticularmentedifícil calibrar la inversión
individual de forrajeo, incluso a pesarde la aplicaciónde ciertaanalogíasetnográficasde
matiz apriorigstico.

La presión demográficaconstituyeun factor clave en cualquierpropuestade estudio
sobrela dinámicaculturalde lascomunidadescazadorasrecolectoras(Cohen1981).Enestos
modelos, las constantesde incrementodemográficooriginan desajustesen el equilibrio de

subsistenciaquefuerzalas nwdificacionesadaptadvasenfuncióndeexigenciasde incremento
en la inversión de trabajo,a travésde variacionesen las conductasde selecciónde especies
y micronichosde aprovechamiento.Lashipótesisdemográficasconcibenuna identificación
estrictaentreintensificacióny presióndemográfica:la intensificaciónseconfirmacomouna
variable macroeconómicaasociada a escenariosde presión demográfica constante,
convirtiéndoseenel factorcausalesencialen la evoluciónadaptativa(Christenson1980),una
correspondenciaqueasegurael mecanismode intensificaciónproductivacomola soluciónmás
óptimaparasolventarlos desequilibriosentrepoblacióny recursos. Se trata en el fondo de
la aplicaciónestrictadel marcomalthusiano,dondela identificaciónde curvasde incremento
demográficosostenidoconstituyeel factor causalinmediatodel cambio sistémico,estímulo
de innovacióntecnológicaquefacilita la readaptaciónde losdiversoscomponentesdel sistema
de subsistencia,de lasestrategiasadaptativasqueprogresanen la complejidaddesdeaquellas
sociedadescazadorasrecolectorashastalas primerassociedadesagrícolas.

Lasaplicacionesmalthusianasal registroempíricocantábricojustificael recursoauna
solución teóricade progresiónconstantehaciala intensificaciónproductivaa partir de dos
marcosestratégicos:la expansiónterritorial y la diversificación de la basede recursos.La
expansiónesconsideradocomoprimermecanismoparasolventarexigenciasdeintensificación
productiva,si bienconcitaun gamabastanterestringidadeopciones,tanto másen una región
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defuerteslimitacionesgeográficas.La saturacióndel mecanismode expansiónpor la carencia
de nuevosterritorios susceptiblesde ocupación,fuerza la adopciónde nuevasestrategias
adaptativasdirigidas haciala diversificaciónde la basede recursos,quepuedeafectartanto
a la intensificaciónde recursostradicionalmenteaprovechadoscomoa la incorporaciónde
nuevosrecursosinicialmentedesaprovechados.Comparadaconlasestrategiasde expansión,
la intensificaciónsobrelos recursosconstituyeunaestrategiade mayorriesgopuesocasiona
mayorincrementodel gastosocialy de los costesañadidos.Encualquiercaso,los referentes
de expansióny diversificaciónacabanpor diseñarunadinámicaconstantede cambio, sobre
una escalade amplíasdimensionesquerecorretodo el discurrir paleolíticocantábrico.

La identificación de la progresiónconstantehacia la intensificacióny una tendencia
continuadade diversificaciónconstituyela baseanalíticaque determinala representación
gráficadel modeloy susreferentesmatemáticos.Recuérdesea estepropósitocomoel usode
representacionesmatemáticasconstituyeun aspectosingularmentesignificativo en estetipo
de propuestaseconomicistas,con e] propósitode reducir la comp]ejidada unosparámetros
representativosy disponerasí de un formato relativamentesimple aunquesuficientemente
significativo de la dinámicade cambio. Del conjuntode categoríasanalíticashabitualesen
estetipo de modelos(amplitud de la dieta, seleccióndel microhábitat,tiempo, densidaddel
grupoy localizacióndel asentamiento),la resoluciónparticularparael casocantábricoacude
la correlaciónentrelosparámetrosconocidoscomoamplituddel nichoy diversidad:el primer
conceptosedefine comola contribuciónenergéticaproporcionalde todos los recursosobjeto
de aprovechamiento;el segundoaparecedescritocomomedidataxonómicade las especies
objeto de aprovechamiento.

En grandeslineas, el modeloaplicadoparael cantábricoapartir de estosparámetros
ofrececiertacorrespondenciaconel registroempírico.La curvaseriadaresultanteasumeel
diseñoprevistoporel modeloideal,exceptoenel intervalocorrespondienteal Magdaleniense
Inferior, que sedesplazade las lineasevolutivastrazadasal sostenerunaespecializaciónsobre
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las fasesanterioresquequiebrala progresiónconstantehaciala diversificación(Clark 1986,

Clark y Yi 1983, Straus1977a).La soluciónestablecidaal efectomantieneun solapamiento
entrelasdatacionesradiocarbónicasde los nivelesdel MagdalenienseInferior respectode los

horizontesindustrialesinmediatos,SolutrenseSuperiory MagdalenienseSuperior,conel poco
aconsejablepropósitode restarcualquierentidadanalíticaa talescomplejosinstrumentales,
propuestaabsolutamenteineficaz (Utrilla 1987) que no lograocultar la ineficaciaparcial del

modelo teórico propuesto.

Estaincapacidadseencuentramotivadainicialmentepor las limitacionesy condiciones
implícitasen el marcoteóricode las hipótesisdemográficas,particulannenteel apriorigsmo
derivadode un factor constantede actuación,el incrementosostenidode la poblaciónen tan
ampliosperíodosde tiempo. En estesentido,se suele insistir en la escasacapacidadde este
tipo de modelosparadeterminarlas magnitudesde cambiopropensasa interveniren aquellos

escenariosafectadospor imbalancesa corto y medio plazo (Colson 1979; Hassan1978,
Hayden1975, 1981). Porotraparte, las limitacionesimplícitasen loscontextosdeeficiencia
productivadiseñadospor las teoríasde forrajeo óptimo (Smith 1983; Winterhalder1981)
puedenno representarun marco adecuadode categorizaciónparaeste tipo de sociedades
frenteaopcionesalternativascomolasestrategiasde reducciónde riesgos,capacesdeintegrar

componentesadaptativosnuevoscomola movilidadresidencialologística,elalmacenamiento
o el intercambiosocial (Rowley-Conweyy Zvelebil 1989). La propiaconceptualizaciónde
la diversificación como un parámetro exclusivamente vinculado a necesidadesde
intensificaciónconstituyeunasimplificación notable,puesestetipo de estrategiastambién
puedeconcebirsecomoestrategiade reducciónde riesgoso comoun factor implícito en el
grado de movilidad residencial.

Lashipótesisfavorablesala incidenciacausalinmediatade la dinámicamedioambiental
en las estrategiasde adaptacióndesplazanlas tendenciasde largo píazopropiasde hipótesis
decausacióndemográficaen favorde un cuadrode oscilacionesa menorescalaqueenmarcan
los márgenesde productividadde recursosen función de los imbalancesmedioambientales
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de carácterepisódico. Desdeestepuntode vista, las modificacionesadaptativasseconciben
básicamentecomoresultadode umbralescríticos en la obtenciónde recursos,ajenosa una
tendenciacontinuistade largoalcance.Susaplicacionesestrictasal ámbitocantábrico(Bailey
1983) intentandesvincularsede unaconcepciónevolucionistaperono parecendesprenderse
porcompletodeperfilesdeterministas,incapacesde ofrecerinterrelacionescruzadasentrelas
diferentesvariables(transformacionespaleoclimáticas,variacionesen la línea de costao
dimensionesen la capacidadde sustentacióndel territorio). El mayorinterésporla definición
de los modosde cambioecosistémicoimplícitos en las distintasmagnitudesde variación
(Butzer1982)y su configuraciónenel registroempíricodisponiblesederivahacialasescalas
de variaciónreferentesa las lineasevolutivaspaleoclimáticas(fundamentalmentea travésde
los diagramaspolínicos) y a lasoscilacionesen el nivel marino.

El principal inconvenientedelaslecturaspaleoclimáticasdesarrolladashastael momento
seencuentraen la ausenciade un registroempíricoadecuado.Desdeestepuntode vista, las
propuestasaportanlecturasdeficientesde los diseñostradicionales sobre perturbaciones
cíclicas, alternanciasperiódicas glaciar/interglaciar, sin una definición precisa de los
parámetrosque determinanla cadenciade las oscilaciones:magnitudde cambio,amplitudde
respuestasygradoderesistenciamedioambientalala recuperacióndecondicionesoriginarias.
El interéssetiendea centraren un recorridode medio plazoabasede unasucesiónen fases
climáticas,sin soslayarrecorridosa largoplazocomoel derivadodel retrocesocontinuado
de la línea costeraa lo largo del PaleolíticoSuperior. De esta forma, apenasse apuntan
propuestasacercade la capacidadde adaptaciónculturala los umbralesde cambioambiental,
puntosde desestabilizaciónquesealcanzancuandoun cambioen la variableesencialimpone
al sistemaunequilibrio dinámicoradicalmentedistinto (Chorleyy Kennedy1975)asícomo
a las condicionesde relajación tras las crisis climáticas,intervalo que transcurredesdela
aparición de una perturbaciónhastael restablecimientode las condicionesoriginarias,
parámetrosefectivosparadefinir la capacidadde elasticidaddel sistema (Orians 1975) e
instrumentoseficacesparala categorizaciónde los cambiosy perfilesde adaptación.
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Unainmediataaplicaciónde las esferasdemográficay ambientalal registropaleolítico
cantábricoencuentrasumejor referenteen dos umbralescríticosqueafectana las estrategias
de aprovechamientode recursospor lascomunidadespaleolíticascantábricas,habitualmente
reconocidoscomopuntosde inflexión definitivosen el impulsotecnológicoy las tendencias

de complejidadsociocultural: lasmodificacionesoperativasqueintervienenen lasconductas
de selecciónde recursosde caza, paralelamentea los complejostecnológicosindustriales
solutrenses,y los procesosde aperturade la basede aprovechamientode recursospor la
incorporación sistemáticade las estrategiasde recogidade recursosr, paralelamenteal
desarrolloy consolidaciónde las tecnologíasasturienses.

(1) El cambiode orientaciónlocalizadohaciafasessolutrenses,marcadopor la sustitución
de grandesungulados(caballo y grandesbóvidos/bisonte)por unguladosde talla inferior
(ciervo y cabra)esunaprimeraexpresiónde la falta de consensoentrelas interpretaciones
demográficasy ambientales.Lashipótesisdecausacióndemográficaasumenla intensificación
de lasprácticasde cazavinculadasal ciervocomoincidenciadel incrementodela producción
necesarioparaenjugarel incrementode la poblaciónseñaladapor el incrementodel número
de yacimientos.En contrapartida,las aplicacionesde caráctermedioambientalsostienenla
sustituciónde grandesunguladospor ciervo comounaadaptaciónsingulara la opción de
aprovechamientomáspropicia: el ciervoesconsideradocomola especiemásfavorecidapor
el incrementode las capacidadesde sustentacióndel territoriorepresentadoporla ampliación
de la llanuracostera,debidoal incrementode las posibilidadesde ramoneoduranteperíodos
invernales(Bailey 1983; Gamble 1978a, 1978b)en condicionescríticaspor la restricciónde
la estación de crecimiento, en línea con las interpretacionesseñaladaspara zonas
centroeuropeas(Sturdy 1972, 1975). Estosargumentosasumenla incapacidadde vincular
directamenteel incrementodel ciervocon las condicionesde máximoglaciar(Bailey 1983),
aunqueno dudaen relacionarde forma inmediatala orientacióncomplementariahacialas
cápridos como marco específicode adaptaciónclimático vinculado directamentecon el
enfriamientodel último peniglaciar.
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(2) La aperturade la basede aprovechamientode recursosregistradaen fasesazilienses,
en funciónde la intensificacióndelasestrategiasde recogidademoluscoslitorales, confirma
unanuevaexpresiónde los argumentosencontradosentrecausacióndemográficay causación
ambiental.Desdeel primerpuntode vista, la intensidadde la recolecciónlitoral de moluscos
esinterpretadocomoprimeravancede las opcionesde intensificaciónproductivaregistradas
haciafasesepipaleolíticas,aúnadmitiendoestetipo deopcionescomoestrategiasde muybajo
coste,provocandoun incrementode los costesde inversióny menorrendimientoproductivo.
Precisamente,el aprovechamientoderecursosdeestascaracterísticasesconcebidocomouna
exigenciaprevisibleenun escenariodemográficocrítico, dondelos requerimientosderivados
de la presiónpoblacionalexigennuevasdemandasproductivas,incapacesde solventarsedesde
los recursostradicionales.Desde este punto de vista, se insiste en la disponibilidad de

diversoscriterios complementariosque adquierenjustificaciónen un escenariode demanda
productivacreciente,particularmentela tendenciade descensoque se registraen el tamaño
de los moluscos(Patellavulgata)por la recogidaindiscriminadade los individuosde todas
dimensiones,en marcadocontrasteconlas conductasselectivasdelas fasesprecedenteshacia
los individuos de mayor tamaño.Los factoresde rendimientosdecrecientesjustifican en
última instancialos síntomasde sobreexplotaciónen condicionesde crisis demográfica.

Desdeunaperspectivaesencialmentemedioambiental,el incrementode lasprácticasde
recogidade moluscoslitoralessejustifica simplementedesdela capacidadpotencial de los
asentamientosparaejercercomocentroslogísticosde planificaciónde estetipo de prácticas,
en funciónde las modificacionesprovocadasen la extensiónterritorial por el retrocesoen la
línea costera (Bailey 1973, 1983). Desde este punto de vista, la incorporación o
intensificaciónde estetipo de recursosresultasersimplementeconsecuenciade las nuevas
posibilidadesde accesolitoral, de la reorganizaciónde los circuitosy las frecuenciasde
desplazamientoen función del nuevotamañode las áreasregionalesde captación,densidad
de ocupación,grado de movilidad y segmentaciónlogística de las operaciones,opinión
asumidaen otrasregionespeninsulares(Davidson1976, 1980, 1983a, 1983b, 1989; Bailey
y Davidson1983).Enestascircunstancias,lasvariacionesenlasdimensionesdelos moluscos
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litorales(descensodel tamañomediode la Pateiavulgata y sustituciónde las variantesde
littorina) se justifican como simple respuestaa los cambiosclimáticosen las condiciones
marinas, particularmenteal incremento en la temperaturaregistradoentre el último
peniglaciary el postglaciar(Bailey 1983).

Las dos referenciasanterioresdemuestranla incapacidadde las dospropuestaspara

sostenerinterpretacionessolventes,solucionesconvincentesa las diferentesperspectivasde
cambioadaptativo,impidiendoasíun reconocimientodela complejidaddel sistemaadaptativo
cultural. La flexibilidad del cuadrode opcionespotencialmenteasimilablescomorespuestas
socioculturalesconfiguraun cuadrode probabilidadesmáscomplejo,habiendodeexigir por
tantopropuestasmásinnovadorascapacesdepermitirla integraciónde los condicionamientos
impuestospor la presiónselectivaque los entornosfísicoy socialejercensobrelasestrategias
adaptativas.La capacidadde integraciónde lasvariablesinteractivasque intervienensobre
el comportamientosocial, el aparatotecnológicodisponibley el régimende oportunidades
de recursos(Butzer1982),constituyeunabuenamedidadela viabilidad de las hipótesissobre
la adaptacióncultural.
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Los diversosescenariosdecambioadaptativoestablecidoshastaestemomentocarecen
de unaconcienciasistémicade los modosculturales.No obstante,la combinaciónde diversas
opcionesestratégicasconstituyeel cuadrode resoluciónmásidóneoen un contextodondelas
variacionesen la disponibilidadde los recursosbásicosexige inevitablementeunaflexibilidad
en las conductasde subsistencia.Desdeestepuntode vista, cualquierresoluciónóptimade
lasestrategiasde adaptaciónse concibecomoun juegode opcionestácticasen función de la
propiadisponibilidady abundanciade recursos,tantodesdeunadimensiónespacial(tamaño

del grupo, criteriosde fusión/fisióngrupal, gradode movilidad residencial)comotemporal
(duraciónde las ocupaciones,almacenamiento).

Por otra parte,cualquierinnovaciónen el sistemade adaptacióndebeserconcebido
comosimbiosisadecuadaentreel contextoambientaly la dinámicapoblacional,cuyacontinua
retroalimentacióndeterminala flexibilidad y viabilidadde las respuestasdecambio.La puesta
enprácticade nuevasexperiencias,requisitoimprescindibleenescenariosde inestabilidaddel
sistema,particularmenteen las fasesquesuperanla capacidadde sustentacióndel territorio,
requierecomoexigenciainmediatael replanteamientode las innovacionestecnológicascon
el propósitode garantizarun nuevoequilibrio y mantenerlascondicionesde explotaciónpor
debajodel punto de rendimientosdecrecientes.Desdeestepunto de vista, las decisionesen
el marcode adaptaciónseconfigurancomounainteracciónentreestrategiasde optimización,
destinadasa la búsquedade incrementosde la productividad, y estrategiasde reducciónde
riesgos,destinadasa minimizarel riesgomáximomediantela prácticadelas opcionestácticas
másprudentes,tratandoasí de garantizarlos mejoresresultadosno óptimosen cualquier
situación(Clark 1968, Bettinger1980).La integraciónsistémicade factoresde optimización,
comolasconductasespecializadashacianivelestróficossuperiores,la implantaciónde normas
territorialesdestinadasa la expansióno la consolidaciónhaciala especializaciónestacional
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delaslíneasde aprovechamiento,enun escenariopropensoal equilibrioecosistémicorequiere
unascomponendasalternativasdestinadasa la reducciónde los riesgosimplícitos, exigencias

queaportanestrategiasdeelevadamovilidadresidencial,almacenamiento,diversificaciónde
la basede aprovechamientode recursos,intercambiosocial y especializaciónsobreespecies
de nivelestróficos inferiores.

La intensificaciónproductiva,entendidacomoun incrementonetode la producción,
apareceimplícita enalgunasestrategiasbásicashabitualmenteaplicadasa la progresiónde las
sociedadescazadorasrecolectoras.Losdosreferentesinmediatosde intensificaciónproductiva
persesonla expansióny el incrementode capturas,concebidosfrecuentementecomoestadios
progresivosen un supuestocontinuumhaciael incrementode la producción:

(1) La expansiónconstituyeun el primer referentede intensificaciónproductiva,dimensión
esencialmenteterritorial que facilita un incrementoproporcionalenel áreadeproducciónde
alimentos(Harris 1981), un incrementode la productividadpor unidadde superficie,cuyo
reconocimientoempíricomás inmediatoesel incrementode la densidadde yacimientos.

(2) La intensificaciónde capturassobredeterminadosrecursosconstituyeel referentebásico
en cualquierescenariode intensificaciónproductiva,adquiriendorespuestasvariablessegún
la especieobjetodecapturay determinandodiferentesumbralesespecíficosdeintensificación
encadaespecierespectode un stockproductivosimilar. Así, las exigenciasparaalcanzarun
umbralfijo deproducciónnetarequierenunainversióndecapturassuperiorenlasactuaciones
de intensificaciónsobrelasescalastróficasinferiores(recursosr) y menoresinversiónen las
actuacionessobrelasescalassuperiores(recursosK). Por estarazón,cualquieridentificación

formal de lasprácticasde especializacióno diversificaciónconparámetrosde intensificación
productivaexige unacontrastaciónadecuadade los costesenergéticos,ajustandolas escalas
devariaciónen funciónde la biomasaanimal ala posibilidadderangosen la seleccióndelos
objetivosde intensificación.
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Juntoa las dos variantesesencialesde intensificación,otrasestrategiasalternativas
asumenimplícitamentefórmulasde intensificaciónde la producción.Así, la incorporación
de estrategiasde intensificaciónsobrerecursosespecíficosfacilita complementariamenteun
incrementode la produccióna escalaterritorial, unaespecializaciónterritorial plenamente
capacitadaparaintervenircomomecanismode intensificacióndesdesituacionescadavez más
localizadas(Braidwood y Howe 1960),cuyo referenteempíricomásinmediatoparael caso
cantábricoconsisteen la incorporaciónde un régimenespecializadode capturassobreciervo
(Clark y Straus1986, Moure y González1992). Unadimensióncorrelativaen el ámbitode
la diversificaciónpuedetambiénconcebirsedesdeunadimensiónterritorial, asumiendola
ampliaciónde la basede selecciónde recursoscomo unaaperturahacianuevosnichosde

explotación(Cohen 1977), refrendohabitualparala conceptualizaciónde las estrategiasde
aprovechamientode recursosr.

Desdeunaperspectivade eficienciaproductiva,cualquierprocesode intensificación
derecursosr, convencionalmentecalificadoscomodebajoprestigio,asumeriesgosderivados
de un contextodeescasarentabilidad,al ofrecerimplícitamenteunacusadodesequilibrioentre
la escasaproductividadobtenidapor unidady las exigenciasde un elevadocostede trabajo

(particularmentela inversión significativade tiempo). Por estarazón, su puestaen práctica
sueleinterpretarsecomopuntodeinflexión drásticoenla dinámicaevolutivadelassociedades
cazadorasrecolectoras:la necesidaddeun incrementode la producciónimposiblesde obtener
mediantela intensificaciónde capturassobrerecursostradicionales,iniciando unatendencia
queacortoplazoconduceirremediablementehaciaunaeconomíamixtaodeamplioespectro.
No obstante,la identificaciónde los escenariosespecfficosde apariciónde moluscosen el
registrocantábricono debensiemprede asumirsecon unageneralizaciónsobrenecesidades

constantesderivadasdelincrementodela productividad,de tal modoquesucontextualización
a partir de los referentespaleoclimáticosy las opcionesde planificaciónestratégicaofrecen
argumentosalternativosconvincentesdignosde ser tenidosen cuenta.
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Así comolas estrategiasde intensificaciónproductivaconstituyenparametroscruciales
enla progresióndel sistemaadaptativoy reguladoresesencialesenel caminoala complejidad
cultural,losparámetrosestratégicosvinculadosa nocionesdereducciónderiesgosconstituyen
elementosesencialesparala estabilidaddel sistemaadaptativo,precisamenteen la esferade
las comunidadescazadorasrecolectoras,dondelas nocionesde intensificaciónproductivano
siempreconstituyenlos factoresbásicosen la regulacióndel sistemaadaptativo.Desdeeste
punto de vista, el reconocimientode opcionesvinculantescomoel grado de movilidad
residencial,almacenamiento,intercambiosocialy, particularmenteel gradodediversificación
de la basede aprovechamientode recursos,adquierenun elevadopotencialde interpretación,
biencomoarticulacióninmediatade las necesidadesdedisminuciónde los riesgosderivados
de la profundizaciónhaciael incrementode la productividad,biencomofórmulasdestinadas
a la regulaciónproductivaen tiemposde crisis medioambientala corto y mediopíazo.

En esteúltimo sentido, la capacidadintrínsecade ciertasopcionesestratégicaspara
ejercerbiencomoparámetrodeintensificaciónproductiva,biencomoparámetrodereducción
de riesgos,adquiereespecialénfasisen las conductasde diversificación.Los planteamientos
convencionalesa esterespectoen su aplicaciónal casocantábricoasumenuna formalización
de las estrategiasde diversificaciónexclusivamentecomoparámetrosde intensificaciónde la
producción,segúnlo acordadopor las líneasbásicasexpuestasen los textos clásicossobre
las hipótesisde causacióndemográfica(Cohen1981). La diversificaciónseconvierteasíen
un mecanismoesencial,cuandono exclusivo,pararesolverlos desequilibriosprovocadospor
un incrementodemográficosostenido,trasel agotamientode estrategiasalternativasprevias
(expansiónterritorial). Lasvariantesempíricasde estadiversificaciónadquierenversatilidad
desdediferentesopcionesespecíficas:aprovechamientodenuevosnichosecológicos,apertura
delabanicode recursos,incrementode la concentraciónhacialos recursosacuáticos(siempre
ajenasa innovacionestecnológicaspropiciasparasuadquisición),incorporaciónde recursos

terrestresde baja rentabilidad(pequeñosmamíferos,aves, reptiles y moluscos)y recursos
vegetales.
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Noobstante,desdeunadimensiónteórica,lasestrategiasdediversificaciónconstituyen
eminentementemecanismospropiciosparala reducciónde los riesgosderivadosde lascrisis
en las disponibilidadesde aprovechamientoo posibilidadesmedioambientalesde carácter
anual e interanual,cuandono parámetrosañadidosen relacióncon el régimenlogístico de
ocupacióndel asentamiento.Si la dependenciaexclusivahaciaun únicorecursoconcitauna
seriede gravesnesgosen la resoluciónde los imbalancescíclicosquesueleninterveniren
lasdisponibilidadesde recursos,un sistemade subsistenciaorientadohaciala diversificación
ofrecemayorflexibilidad y permitereducirlos riesgosderivadosde crisisen la disponibilidad
de los recursosbásicos.Los escenariosde diversificaciónde la basede aprovechamientode
recursosconstituyenen otrasocasionessimplesmecanismosimplícitosen la conformaciónde
los modeloslogísticosdelasentamiento,propuestamuy pococontempladaen lasfiguraciones
sobreel casocantábricoauncuandoestetipo deplanteamientoshanvenidoadquiriendocierto
protagonismoen los análisis sobrela capacitaciónfuncional de los asentamientosdesdelos
parámetrosde diversidad,aunsin profundizaren la dependenciade los perfilesde diversidad
respectode variableseconómicasy ambientales.De estaforma, existe un desajustenotorio
entre las posibilidadesteóricasde las nocionesde diversificación y su conceptualización
aplicada,dificultando así unaadecuadacomprensiónde la complejidadde las estrategias
adaptativas.

La incapacidadde las estrategiasde diversificaciónexclusivamentecomoparámetros
de intensificaciónno siempreofreceargumentosconvincentesen su aplicaciónal registro
paleolíticocantábrico.Tan sólo un ejemplo, la diversificacióndel régimende capturasque
operaa partir de la intensificaciónde capturasde cabraduranteciertasfasesestadialesno
constituyeunasolución idóneaparael incrementoneto de la producciónsobre lo estimado
en un régimenespecializadodeciervo, puesla cabraofreceun rangoinferiorde rentabilidad
alimenticianeta.Desdeel punto de vistade la eficiencia,lascapturasde cabraexigenmayor
inversiónde esfuerzoy tiempopor el distanciamientode laszonaspotencialesdecaza.Estos
argumentosno parecenjustificarel proyectodiversificadocomounaopciónde intensificación
de la producción.
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Los caminosqueconducena la Complejidad

El casocantábrico

Lasdiscusionesmetodológicasanterioressobrela adaptacióny lossistemasadaptativos
sirvencomomarcoconceptualbreveperocoherenteparacontextualizarel modelopropuesto
sobrela evoluciónglobalde lasestrategiasde subsistenciaa lo largodel PaleolíticoSuperior
Cantábrico.La interrelaciónsistémicaentregrupos humanosy medioambienteofrece un
equipamientoeficaz para desarrollarun análisisdiacrónicoplenamentecapacitadoparael
diseñode correlacionessincrónicasentrelas diferentesáreasde estudio.La descripciónde
lasmodificacionesadaptativasquepermitena lo largode veinticincomil añosla pervivencia
del sistemacazadorrecolectoren la cornisacantábricano esajenoa unaserieprogresivade
innovacionestecnológicasde muy distinto signo, queoperantantopor necesidadesendógenas

derivadasde las exigenciasdemográficasy sociológicascomopor necesidadesexógenasen
relacióncon crisis ambientalesde distinta escalay magnitud.

El impulsohaciala transformaciónadaptadvaquetomacuerpoconla adquisiciónde
las formasde explotaciónagrícolasno estan sólounaproyecciónexclusivadel aumentode
constantesdemográficasenrazónde la progresiónexpansivadepoblacionestecnológicamente
competentes,máximecuandosecarecedeconclusionesconvincentessobrela precedenciade
los signosde crisis demográficasrespectode las innovacionestecnológicas(Butzer 1976,
1982, Kircb 1980). Aun cuandola constantedemográficaconstituyerala justificación final
del caminohaciala complejidadsocial,algunasde las respuestastecnológicasque discurren
a lo largo de estos veinticinco mil años resultan procesosintegradoresde ascensióny
regresióncon un discursoecosistémicode raigambremedioambiental,ajenoa un enfoque
ontogenéticode purarafz determinista.
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Los precedentes:Del Lau~erieeínter LaugericlLascauz

Comenzaremosnuestro estudio integrado sobre las estrategiaseconómicasde
subsistenciaen loscomienzossolutrenses,entrefinales del Laugeriey comienzosdel ínter
Laugerie/Lascaux.Enverdad,losprimerosdatossolventessobrelasestrategiaseconómicas
de subsistenciaen las sociedadescazadorasrecolectorascantábricasse correspondencon
las fasesavanzadasdel interestadialdel Laugerie(20.000-18.000B.P.).Deformaprecisa,
las únicaspropuestasrealmenteválidasal efectoparaestasfasestan sólohacenreferencia
a las estrategiasde caza de ungulados,sin contar apenascon datos sobre aspectos
estratégicoscomplementarios,comola planificaciónestacionalde lascapturaso losperfiles
de mortalidad.Estacircunstancialimita considerablementela capacid~dparadesarrollar
hipótesisde trabajoadecuadassobrela planificaciónestratégicaen fasestan tempranas.
Estaspropuestasinsistenen dosclavesbásicasimpuestasconla incorporaciónde equipos
solutrenses:laexpansiónpoblacionaldelosgruposhumanos,comorefrendodeincremento
demográfico,y la instalacióndefinitiva de estrategiasde cazaque tieuidena las capturas
prioritariasde medianosunguladoscomociervo y cabra.Lashipótesismásavanzadasen
este último sentido asumenla cristalización definitiva de una especializaciónen los

objetivosde cazahacialas fasessolutrenses.

Una revisióncrítica de los dos factoresde cambioanterioresdemuestrala carencia
deun refrendoempíricopreciso.Encuantoal primeraspecto,el incrementode la densidad
poblacional,no haydatosexactossobreel comienzomáso menosgeneralizadode algunas
delassecuenciasde ocupaciónenfasessolutrenses,y, asíportanto, del contextosupuesto
de desarrollode estrategiasexpansivasy de pretensionesinmediatasde intensificación
productivapor unidadde superficie.En lascomarcasasturianasy cántabrasestudiadas,las
secuenciassolutrensesdel Inter Laugerie/Lascauxofrecen continuidad respectodel
Laugerie, circunstanciaque parece estarponiéndoseespecialmentede manifiesto en
diversas secuenciasdel Nalón. No en vano, la falta de cualquier precisión en la
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determinacióndelcontinuumsolutrensehaciasusmomentosmástempranos,concretamente
haciael Laugerie(SolutrenseMedio), disminuyelas posibilidadesde avanzaral respecto.

En cuantoal segundode los aspectosmencionados,la orientacióngeneralizadade
la cazahaciamediadosungulados,noesunacuestiónbien resueltaporel momento.Como
es conocido, la consecuciónde los cambios al respectoen las comarcasdel oriente
asturianopareceevidenciarla sustituciónde un modelodiversificadocon predominiode
équidosy bisontes(grandesbóvidos) por un modelo diversificadocon predominiode
ungulados de menor talla justo en la transición entre el Laugerie y el ínter
Laugerie/Lascaux.Cuetode la Mina demuestrael predominiode los primerosen fases
propiasdel Laugerie,mientrasLa Riera ofrece un diseñoperfectamenteoperativode las
tendenciasde cambiohacialas primerasfasesdel ínterLaugerie/Lascaux.Ahorabien,dste
modelo no parecesucedercorrelativamenteen otrasáreascantábricas:en las comarcas
cántabrasel predominiodel ciervo espatentedesdefasesinclusoanterioresal Laugerie.

En realidad,las hipótesisquesostienenel cambiohaciamodelosde cazabasadosen
la concentraciónde las capturassobre ciervos y cabrastienden implícitamente a su
correlaciónconlos factoresambientalescorrespondientesal periododemáximaglaciación
(18.000B.P.). Enel casode lashipótesisdemográficas,tiendeaconsiderarsela necesidad
de orientarla cazahacialos unguladosconmejorescapacidadesparasostenerla presión
decapturas,tantopor su mayordensidadcomoabundanciaen las condicionesambientales.
El inconvenienteresideen queel ciervo no resultaunaopciónciertamenteadecuadaen las
rigurosascondicionesdel ínterLaugerie/Lascaux:la propiadiversificacióndel régimende
capturasdescubiertaenestetrabajosostienetal sugerenciay demuestralasnecesidadesde
incrementarla basede consumopor los cazadoresrecolectores.Las evidenciasde Las
Caldasparecensugerirqueel modelo desarrolladodespuésde la crisisdiversificadadel
máximoglaciar representala reincorporaciónde un modelodesarrolladopreviamente,a
lo largodel interestadialdel Laugerie.
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Desdeeste último punto de vista, las variablesde cambioentreLaugerie e Inter

Laugerie/Lascauxformanpartede un mismomodelode aprovechamiento,relacionadocon
los medianosungulados,quedandotodavíapor definir la supuestaexcepcionalidadque
representala pervivenciadel modelode grandesunguladosen el orienteasturiano.Por lo
demás,la reorientaciónde lasconductasde selecciónentreciervoy cabraparecenofrecer
expectativasde vinculacióninmediatacon los escenariosde cambiomedioambientalque
rondanel períodode máximaextensiónde los hielos. No obstante,en esteúltimo aspecto,
el reconocimientode los escenariosde cambiose encuentradificultadopor las carencias
de referenciascronológicasdetalladasen el procesodel cambio climático, bien por no
contarconun perfil completode variaciónambiental,tal comosucedeen La Riera, bien
por carecer de una adecuadacontextualizaciónclimática de la secuencia,según se
reproduceen Cuetode la Mina. Enestesentido,sedaconvenientementeprecisarcomolas
profundasalteracionesquesederivandela dinámicapaisajísticade CuevaMoríny Amalda
contrastancon la estabilidaden las lineasbásicasde las estrategiasde cazadiseñadasen
ambosyacimientosen cuantoal mantenimientodel objetivo prioritario de captura:en
CuevaMorín no seregistrancambiosapreciablesen el régimendecapturasorientadohacia
el ciervo, mientrasen Amaldano seregistrandesviaciónalgunasobreel marcopreferente
de captura hacia rebeco, aun demostrandocierta diversificación, que bien pudiera
integrarseen las líneasgeneralesestablecidasparael ínter Laugerie/Lascaux,siemprea
expensasde la problemáticacronológicaespecíficade su secuencia.

Así pues,en el estadoactual de la cuestiónseproduceun profundaparadojaen la
reconstruccióncausalde lasestrategiasde caza.Allí dondese registrantransformaciones
radicales en el perfil paisajístico (Cueva Morín, Amalda) no se aprecian cambios

sustancialesen las estrategiasde caza; por contra, allí donde se aprecian cambios
estratégicosental sentido,no se disponende referenciasmedioambientalesprecisas.Esde
esperarque la disposiciónde nuevasinformacionessobreel continuumentreLaugeriee
Inter Laugerie/Lascauxpermitasolucionartal cuestión.
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ínter Laugerie/Lascaux

Lasprimerasfasesdel ínterLaugerie/Lascauxrepresentanenlas comarcasdel oriente
asturianounafaserelativamentecompleja,marcadaenprimer lugarpor la instauraciónde un
nuevomodelo de ocupaciónterritorial, capazdeofrecerun aprovechamientomásintensode
las posibilidadesdel medioambienteen un escenariode incrementoen la densidadde
ocupacióny de mayor constanciaterritorial. Acorde con este punto de vista, las basesde
subsistenciaofrecenun juego de posibilidadesconformesa la búsquedade una solución
óptimade aprovechamientoinmersoen un marcode seriaslimitacionespotencialesimpuesto
por el acusadoenfriamientodel episodio.

Lasbasesde subsistenciadurantela crisis ambientaldel episodiotiendena asegurar
la diversificaciónde las estrategiasde adquisiciónde recursos,mediantela combinaciónde

un régimendiversificadode capturasde ungulados,conunaelevadafrecuenciade recogida
de moluscoslitoralesy de actividadesde pescade estuario.El establecimientotemporalde
un régimendiversificadode capturade unguladosfacilita un modelomixto, caracterizadopor
unaselecciónpreferentede cabray un escenariorelativamentesignificativo de capturasde
ciervo y caballo. La elecciónde unadieta variadaen condicionesdesfavorablesdisminuye
la dependenciahacíaun únicorecursoy, conello, los riesgoinherentesa crisispoblacionales
o migratoriasen aquel. Por otra parte, la selecciónde la cabracomoobjetivo prioritario de
capturaresultaunaopción adecuadaa las potencialidadesambientales,considerandoque el
acusadoenfriamientohubierapodidofacilitar las condicionesde accesoy disponibilidadde
lascomunidadesde cabraa consecuenciadel descensode la línea de nievesperpetuas.Las
elevadasfrecuenciasalcanzadaspor la especieenpuntosde lascomarcascántabras,biensobre
un modelomixto idénticoa La Riera(Chufin), bien sobreun modelode seleccióndominante
neto(El Castillo) garantizala generalidaddeunaopcióndeaprovechamientoa nivel regional
y su inmediatavinculacióncon el máximo glacial del 18.000B.P.
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La crisisambientaldel Inter Laugerie/Lascauxcoincidetambiénconla intensificación
de lastareasde recogidade moluscoslitoralesen La Riera. En principio, la selecciónde este
tipo de recursosconstituyeunaopción escasamentepropiciaparasolventarlas necesidades
de intensificaciónde la producción.Desdeparámetrosenergéticos,los moluscosno ofrecen
mayor rentabilidadalimenticiaque los unguladosy exigenuna inversiónmuy costosaen su
recogiday manipulaciónposteriorcon destinoal consumo. Por otra parte, su puestaen
prácticaprecisamenteenun momentode alejamientode la líneadecostatampococonstituye
unaopción lógicaen términosde optimizacióndel esfuerzo.Un escenariode incrementode
laproductividadhubieraoptadocomosoluciónmásóptimaporunaintensificaciónde capturas
de ciervo, propuestaque se confirmaprecisamentecomomecanismode intensificaciónmuy
poco después,en las versionesmásavanzadasdel Inter Laugerie/Lascaux.

Resultadifícil evaluarsi la combinaciónde tandiferentesrecursoscoincidecon una
distribuciónestacionalde lasactividades,puesno sedisponedeargumentosconvincentespara
trazarel marcoanual de adquisiciónde ungulados,moluscosy peces,durantelasprimeras
fasesregistradasdel episodio.Lasúnicasinferenciassobrela épocade capturade salmones
estánbasadasen simplesanalogíascarentesde refrendoempírico, tendiendoa localizaruna
mayordisponibilidadefectivade tal recursoen tomoa marzo/junioy unaausenciahacialos
mesesinvernales(Altuna y Marriezkurrena1986).

La puestaen prácticade un sistemacomplejode adquisiciónde recursos,integrado
porun régimendiversificadode capturasde ungulados,estrategiasde recogidade moluscos
litorales y actividadesde pescade estuario, no debierarespondertanto a exigenciasde
incrementode la productividadcomoa necesidadesde reduciren la medidade lo posiblelos
riesgosderivadosde unadependenciaexclusivahaciaun único recurso.Desdeun punto de
vista energético, la dependenciahacia recursosde menor productividad potencial como
moluscos y peces, así como los costesderivadosde su obtención y manipulación, no
constituyenopcionesidóneasparaun incrementode la eficienciao de la producciónneta,al
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incidir enbuenamedidasobrerecursosdependientesde nivelestróficosinferiores.Porcontra,
su contextualizaciónen una fasede ocupaciónsistemáticadel territorio enlazamejor con un
planteamientodestinadoa solventarlos riesgosderivadosde la consolidaciónde un nuevo
sistemade poblamientoen un contextode crisis medioambientalprofunda, debido a la
restricciónde la productividadanual que origina el acusadodescensode las temperaturas.

En esteúltimo sentido,la diversidadde la basede aprovechamientode recursostiene
efectocomoparteintegrantede un nuevomodelo de asentamientoterritorial, caracterizado
por unamayorestabilidadresidencial,lo que facilita un aprovechamientomásintensivode
lasposibilidadesdel territorio. La orientacióndel sistemahaciarecursosopcionalesenel resto

de la secuencia,cabray moluscoslitorales, seentiendecomomarcode reorientacióncrítica
en la búsquedade las experienciasmásidóneasde adaptaciónen el nuevomarcoterritorial.
Lasprimerasexperienciasen tal sentidotiendenademása unaescasaarticulaciónlogística,
posiblementeasociadoa un modelode elevadamovilidad,conbasesoperativasresidenciales
de ocupaciónefímera,desdedondecentralizartodala planificaciónde lasdistintasactividades
de subsistencia(aprovechamientolitoral, partidasde cazaen entornosmontañosos).En este
sentido,unabuenareferenciade la amplitud de los movimientosresidencialesjustamentese
halla en la diversasprocedenciasde lasmateriasprimasrestringidoprecisamenteal intervalo
del régimendiversificadode capturasdelepisodio(Straus1983a)La consolidacióndel modelo
residencialsedetectaen el registroempíricode La Riera a partir del incrementoglobal de
materialrespectode las ocupacionescorrespondientesa finalesdel Laugerie,un incremento
de la producciónjustificadopor el incrementoen la densidadde ocupaciónterritorial.

El modeloasídefinidosecorrespondeexclusivamenteconel clímax frío del episodio.
De forma casi inmediatase registraunadesestabilizaciónde las conductasde obtenciónde
recursosque demuestrala escasaviabilidad del proyectodiversificadofrentea experiencias

alternativas.El mejorexponentedetal desestabilizaciónseencuentraenel retrocesodel grado
dediversidadde lasestrategiasde obtenciónde recursos,un incrementoprogresivodel grado
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de especializacióndel régimende capturasde unguladosque define el crecienteinteréspor
la concentracióndecazadel ciervo, y por el abandonode lasestrategiasdeaprovechamiento
de recursosde bajo prestigio.
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Jax

Transcurridoel clímax frío/secodel Inter Laugerie/Lascauxse registraunatendencia
de modificaciónprogresivadelasbasesdeadquisiciónde recursosenlas comarcasdeloriente
asturiano,quecristalizadefinitivamenteen un nuevomodelode subsistenciahaciael clímax
del Lascaux.Lasnuevasbasesde subsistenciaofrecenunamarcadadependenciarespectode
un régimenespecializadode capturasde ungulados,que contrastacon la diversificaciónde
los escenariosde cazaduranteel ínterLaugerie/Lascaux.Aunquelos primeroselementosde
cambioseaprecianenmomentosde máximoenfriamiento,la configuraciónplenadel modelo
no seobtienehastalas primerasexpresionesinequívocasdel nuevoepisodio.

La expresiónmásinmediatade la incorporaciónde mecanismosde intensificaciónde
la producciónenel registroempírico,el incrementorelativodel númerode fragmentosóseos,
se confirmaen La Rieracomouna tendenciacontinuaday progresivade intensificaciónde
lasactividadesde cazade ungulados.Sucorrelaciónmáso menosestrictaconunatendencia
de especializacióndel régimende capturas,a consecuenciadel incrementocontinuadode la
intensidadde capturasde ciervo, justifica en última instanciauna identificaciónentre los
criteriosde especializacióny los parámetrosde incrementode producción.La incorporación
de condicionesespecializadasen otros yacimientosplanteala posibilidadde un mecanismo
generalizadode intensificaciónproductivaenla región.Noobstante,resultaarriesgadoasumir
sin másuna identificación genéricaentre los escenariosespecializadoscomo El Cierro y
Altamira y la intensificaciónproductiva,sin disponerde unacontextualizaciónadecuadaen

el marco general, incluso a pesarde las referenciasexplícitassobre la densidadde sus
respectivosdepósitos.De hecho, las evaluacionessobre dieta alimentaria en Altamira
contemplaunaimportantecontribuciónde grandesungulados(caballoy bóvido/bisonte)en
medidasuperioral ciervo.
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La definitiva consolidacióndel régimenespecializadocoincide con unadistribución
de capturasa lo largo de todo el año, queviene a ratificar en última instanciala ocupación
permanentedel asentamiento.El régimenespecializadoseconvierteen componentede un
modeloresidencialdeocupacióncapacitadoparaejercercomocentroclaveen la planificación
de las actividadesde subsistenciadel territorio inmediato.La distribuciónde capturasen los
períodosestivalese invernales,y la ausenciadeconcentraciónsignificativade capturasenuna
épocadeterminadadel año, justifica la prolongciónde las ocupacionesdurantetodo el ciclo
anual aun sin poderreconocercon precisiónla continuidaddel régimende ocupación,que
bien pudieraapuntarhacia estanciasde corta duraciónajustadasa proyectosde elevada
movilidad residencial.

Cuandomenosen La Riera, la intensificaciónde las actividadesde cazaen función
del régimenespecializadode capturascoincideconunafuerte restricciónde las actividades
de recogida de moluscos litorales. Tal restricción responde previsiblemente a una
reorganizaciónlogística que afecta a la planificación territorial de las estrategiasde

adquisiciónderecursos,quetiendeala descentralizaciónfuncionaldelas diversasactividades
antes centradasen La Riera, particularmenteal desplazamientode ciertas prácticas
específicascomola recogidademoluscoslitorales haciaaquellosasentamientos(actualmente
inundados)localizadosen tomoa la líneade costadelepisodio.Así pues, la tendenciahacia
la especializacióndel régimende capturasdebecontemplarseen un marcode segmentación
territorial de lasactividadesde subsistencia,dondeLa Rieramantieneun eminentecarácter
residencial,perodependientede un marcoestratégicoterritorial dondelos puntosesenciales
de planificación pudieranhabersedesplazadohacia centrossituadosen las zonascosteras
actualmenteinundadas.
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Finalesdel Lascauxy Dryas Ib

El término del Lascauxreproducealgunasvariacionessignificativasen las conductas

de subsistencia,querepresentanlas primerasexpresionesdel modeloestratégicoimpuestoen
las ocupacionescorrespondientesal enfriamientoposteriordel Dryas 1. El criterio esencial
en las estrategiasadaptativasno viene condicionadotantopor el régimende capturade los
ungulados,segúninspira el debateconvencionalreiteradoconstantementeal tratar sobrela
evoluciónde lasestrategiasdecazahacialoscontextosindustrialesmagdalenienses,comopor
los esquemasde distribucióntemporal de lascapturas,queejercecomoreferentebásicoen

la reconstruccióndel modeloadaptativo.

El modelode distribuciónanualde capturas,característicode lasfórmulassolutrenses
másavanzadasdel Lascaux,essustituidopor un modelode distribuciónestacional,que tiende

a concentrartodaslas capturasen unaépocaespecíficadel año, coincidiendojustamentecon
la estaciónde la reproduccióny fasede crecimientode la productividadanual. Estecambio
representaun incrementode la productividadestacional,queafectatanto a la organización
de lasestrategiasde cazacomoa la planificaciónanual de lasactividadesde subsistencia,de
acuerdoconunaprofundizaciónen lascondicionesdeaprovechamientoselectivodel territorio

en funciónde susdisponibilidadespotenciales,unaespecializaciónterritorial quebienpuede
definirsecomounautilizaciónprogresivamenteintensificadade ciertosrecursosprocedentes
de situacionescadavez máslocalizadas(Braidwoody Howe 1960). Aunque la concentración
estacionalde las capturasgarantizael incrementode la productividaden torno a unabreve
épocadel año, no debieratraducirseinmediatamentecomoun incrementocorrelativode la
producciónglobal anual. Así, la incorporaciónde tal innovacióntáctica en el segmento
magdaleniensede La Riera tan sólo pudiera identificarse con un incremento sobre la
producciónanual en ciertos nivelespuntuales,dondeel global estacionalsuperael global
anual estimadopor término medio en el segmentosolutrense.
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La incorporacióndeun escenarioestacionalde capturasdeciervoen otrosyacimientos
en fasescontemporáneas,coincidiendocon lasprimerasversionesmagdaleniensesa finales

del Lascaux,garantizasu puestaen prácticacomoun mecanismoampliamentegeneralizado
en todala cornisacantábrica.Losdos exponentesmássignificativosal respectoseencuentran
en el arranquede los segmentosde ocupaciónhumanade Ekain y Urtiaga,previsiblemente
asociadoa ocupacionesno residencialesen el primercasoy muy posiblementeintegradoen
un modeloresidencialenel segundo.Precisamenteen esteúltimo aspecto,las incorporación

de los supuestosde concentraciónestacionalde lascapturasde ciervoa finalesdeprimavera
o comienzosde veranono impide la presenciade capturasoportunistasduranteel restodel
año, representandola posibilidad de un contextoresidencial,másdifícil de documentaren
La Rieray Ekain.

Desdeluego, másdifícil resultaestablecerlas posibilidadesdevariabilidadsincrónica

a esterespecto,con objetode descubrirposibilidadesde complementariedaden la movilidad
logísticaa escalalocal. Lasprobabilidadesde contrastaciónentrelos segmentosde La Riera
y Tito Bustillo aparececondicionadapor los problemasestrictosde contemporaneidady por
lascarenciasde susrespectivasbasesdocumentales,queal menosen La Rierapudieraya no
representarun modeloestrictamenteestacional.En cualquiercaso, la comparaciónentresus
segmentosmagdaleniensesmásavanzados(DryasII) podríarepresentarconmuchasreservas
unaaparentedualidadentreel modeloestacionalen el segmentosuperiorde Tito Bustillo y
un modelosupuestamenteanualparaLa Riera.Unacomparaciónen tal sentidoentreUrtiaga
y Ekain, habitualmentereconocidoscomointegrantesde un mismocircuitode movilidadcon

baseresidencialenel primero,demuestraunacorrelaciónformal estrictaentrelos respectivos
esquemasde distribuciónde capturas,propensosen amboscasosal modelo de concentración
estacionalde capturashaciala breveestaciónde junio/julio.
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Particularmentesignificativa resultala vinculación de tal innovacióntácticacon la
épocamásproductivadel año, intentode aprovecharlas limitadascondicionesdeflexibilidad
medioambientaly las mejoresposibilidadesde capturade animalesdurantela brevefasede
reproducción(mayo/junio), lo que exige en contrapartidaunacomplejaplanificaciónde las
actividadesde subsistenciay un gradoprecisode reconocimientode laspotencialidadesde
aprovechamientoterritorial, dela predicibilidady del gradode movilidadde lascomunidades
faunisticasobjetode captura.Estaplanificacióntácticaadquieredosexponentesinmediatos:
el establecimientode procedimientosde batida destinadosa capturarvarios ejemplaresal
mismotiempoy el desarrollode procedimientosdealmacenamientoparala conservacióndel
acumuloobtenido.

En principio, resultahabitualencontrarargumentosfavorablesa la consolidaciónde

tácticasmasivasde batidade ciervosparalos contextossolutrensesde ciertosyacimientos
comoLa Rierao Altamira (Straus1983a) recurriendoalos perfilescatastróficosdemortalidad
o al gradode especializaciónfaunistica,argumentosqueconstituyencondicionesnecesarias
pero no suficientesparaasegurarun efectivodesarrollode estetipo de opcionestácticas.A
esterespecto,cualquierescenarioempíricoplenamenteajustadoatácticasde batida masiva

de manadasdebeconfirmarla consolidaciónde perfilescatastróficosde mortalidaddesdesu
integraciónen un marcode concentraciónestacionalde capturas,unasíntesisquesóloparece
reproducirseporprimeravez a finalesdel episodiotempladodel Lascaux,marcotransicional
entrelos contextosindustrialesdel Solutrensey del MagdalenienseInferior.

El desarrollode batidasmasivasde manadasde ciervoen un contextomarcadamente
especializado,tantoenlasconductasde seleccióncomoen su planificaciónanual,tienecomo

principal ventajael acumulode grandescantidadesde recursosenuncortoespaciode tiempo,
pero representaa su vez la adopciónde gravesriesgosparticularmenteen circunstanciasde
fracasode los objetivospropuestoso desestabilizaciónde las poblacionesanimales.Estos
inconvenientesexigenla incorporacióndevariosmecanismosalternativosdestinadosareducir
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el impactoen la presiónsobrelos recursosobjetode aprovechamiento,favorecerla capacidad
de regeneraciónde laspoblacionesanimalesy aportarsolucionesinmediatasparadarsalida
al in put generadoen tan cortoperíodode tiempo.

El almacenamientoconstituyeunaopción eficazparaun adecuadomantenimientode
las constantesde equilibrio y parala reducciónde riesgosderivadosde unaescalaestacional.

La conservaciónde los alimentostrassuadquisiciónen losperíodosóptimosdelaño(verano)
facilita su accesoen losperíodosmenosfavorables(invierno), a la vez quereducelos riesgos
derivadosde la explotaciónde los recursosbásicosen los momentosde menorproductividad
anual y en las fasescríticasde los recursosbásicos,favoreciendola reorientaciónde las
capturashaciaespeciesalternativas.De esta forma, se reproduceun modelo semejanteal
documentandoparalos grupos cazadoresdependientesde recursosmóviles comolos Ainu
que, inmediatamentedespuésde la épocade cazadel caribúen los mesesestivales,proceden
al almacenamientode carneparagarantizarel consumoenlos mesesinvernales.Encualquier
casoel almacenajeno ofrecerespuestasóptimasa lasvariacionesde carácterinteranual,como
los cambiosocasionadospor fluctuacionesmedioambientalesde gran escala.Precisamente,
su estrictavinculaciónaunaescalatemporalrestringidadificulta la percepciónde estetipo
deprácticasenel registroempírico,limitandoconsiderablementelascapacidadesdeinferencia
en aquellossecuenciasconescasacapacidadde resolución(comoporejemplo, las secuencias
con unaclave de caráctermacroestratigráficoindustrial).

Enprincipio, la incorporacióndeun régimenestacionalde ocupaciónendeterminados
yacimientos,allí dondese reproduceunapolarizaciónestacionalde las capturasde ciervo,
puedeconstituirun signode unamayorsegmentaciónlogísticadel territorioy de un contexto
propensoal incrementode la estabilidadterritorial. No en vano,en numerosasocasionesse
ha resaltadocierta incompatibilidadentrelas estrategiasde elevadamovilidad residencialy
las tácticasde almacenamiento.Enel registroempíricodisponible,la plenaconfirmaciónde
prácticasde almacenajea finalesdel Lascauxpudieraencontrarserelacionadaconun nuevo
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disefioen las estrategiasde movilidad residencial,factorqueadquiereconstanciaen La Riera,
dondese reproduceun reorientaciónlogísticadesdecampamentoresidencialanual hastauna
baseresidencialtemporalo estrictamenteestacional,quizácomorepresentaciónde un nuevo
orden territorial máspropensoa la estabilidadresidencial.No en vano, las estrategiasque
afectana la movilidad residencialconstituyenunamedidade bajo riesgosi secomparancon
los efectosde almacenajey tácticasmasivasde captura,por cuantopudieranafectara la
estabilidadde las comunidadesanimales.

El leve incrementodel gradode especializacióndetectadoen el régimende capturas
a finalesdel Lascaux resultaser más unaconsecuenciaderivadadel cambio logístico del
asentamientoque una tendenciadireccionalpropensaa profundizarconscientementeen las
fórmulas de aprovechamientoespecializadode fasesprevias. Por regla general, todas las
propuestasconsideranel gradode especializaciónde fasesmagdaleniensescomoel estadio
terminal de unatendenciaprolongaday maso menoscontinuadaquearrancadesdeperíodos
solutrenses.Sin embargoestasopinionesresultancuandomenosbastantematizables:en La
Riera, registromásadecuadoparacontextualizarlos cambiosque se sucedenen el régimen
de capturas,el incrementodel gradode especializacióncoincidejustamentecon un brusco
cambioen la calificación residencialdel asentamiento:su abandonocomoasentamientode

ocupaciónanualy su confirmacióncomoasentamientodecarácterestacional,conocupaciones
restringidasa la temporadabásicade caza(mayo/junio). En estecontexto,el incrementode

especializacióndel régimen de capturasde unguladosy el retrocesogeneralizadode la
intensidadproporcionalde capturasdel restode especiesesmásunaconsecuenciadirectadel
nuevorol funcionaldel asentamientoqueunainsistenciaen losmecanismosde intensificación
habitualmenteasociadosaescenariosde incrementode capturasde ciervo. Estematizdebiera
introducir cuandomenosciertasreservasen la definición de aquellaspropuestasproclivesa
consideraralgunosescenariosmagdalenienses(El Juyoy Altamira) comopuntosde inflexión
en las conductasde caza(Freeman1973).
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Laslíneasdeintensificaciónestacionalasíestablecidaspermitenunanuevaperspectiva
de las limitacionesimpuestaspor la abundanciaen la densidadde recursos,la definición de
los umbralesde sobreexplotaciony las condicionesimplícitas de desestabilizaciónasociadas
a situacionesde presiónsosteniday progresivamásallá de la capacidadde resistenciade los
recursos(cuyosindicios en el registrodebieranidentificarsecon la disminucióndrásticade
laspoblacionesanimalesy, en suextremofinal, conla desaparicióndeespecies).Entérminos
comparativos,la intensificaciónde capturasdeciervo implícitaen el cuadroespecializadodel
Lascauxno constituyeun marco propicioparaoriginar desestabilizaciónde las poblaciones

animalestrasadvertirla incorporaciónde la intensificaciónestacionalde capturasqueopera
haciafinalesdel Lascauxy la capacidadde laspoblacionesanimalesparasoportarcondiciones
de presiónselectivade carácterestacional.En estemismosentido,la dependenciadel régimen
especializadosolutrensehaciaunastácticasindividualizadasde cazaconstituyeunaestrategia
de escasoriesgoparala estabilidadde los recursos,en comparaciónconla matanzacolectiva
de ejemplaresimpuestopor la especializaciónestacionalmagdaleniense.

Las innovacionestecnológicasexpuestasa finalesdel Lascauxtieneefectojustamente
en la transiciónhaciael último estadiode frío intensocaracterísticodel PleniglaciarSuperior.
Desdeestepuntode vista, la articulaciónlogísticaderivadade las opcionesdeconcentración
especializadaestacionalcoincidecon un escenariomedioambientalde restriccióndel rango
de productividadecosistémicaglobal respectodel Lascaux(aún sincorresponderconcambio
superioren el estadiopaleoclimático)y con la necesidadde un aprovechamientosistemático
de lasposibilidadesambientales.Lasvariableseconómicasdecambioparalelasalos primeros
avancesdel Tardiglaciarno puedensercontrastadaspor la ausenciade unabasedocumental
arqueozoológicaidónea,imposibilitandola interacciónrespectode lasvariablesclimáticasdel
Prebólling que, acordescon el atemperamientodefinitivo sobre las constantesde máximo
enfriamientoprecedente,pudieraofreceun potencial incrementode] gradodeproductividad
global y la expansiónde las posibilidadesde aprovechamientode recursos.
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Dryas II

La desestabilizaciónclimáticacorrespondienteal episodiofrío del Dryas II coincide
conun escenariode diversificacióndel régimende capturasde ungulados,determinandoel
abandonode lascondicionesespecializadasde capturade ciervoporun modelo mixto decaza
sobreciervoy cabra.El modeloprescritoesreproducidopor los yacimientosde las comarcas
del orienteasturiano(La Riera, Cuetode la Mina y Tito Bustillo) y enmagnitudmáslimitada
en las comarcascántabras(El Castillo), si bien su expresiónmássignificativaapareceen el
yacimientovascode Ekain, dondela cabradesplazaal ciervocomoobjetivoprioritario. En
fechasrecientesseha anotadocierto incrementode cápridossobre ciervo en las fasesdel
MagdalenienseMedioTardíode LasCaldas,adscritasenprincipioal Bólling (Corchón1995)

aunsin disponerde referenciasprecisas.En cualquiercaso, las representacionesconocidas
ofrecensemejanzascon el perfil vinculadoal enfriamientodel ínter Laugerie/Lascaux:un
escenariodiversificadobasadoen la intensificaciónde capturasde cabracomoalternativaal
ciervo en un contextode notableenfriamientoclimático. La incorporaciónde un escenario
similarenlas diferentescomarcasgarantizasu prácticacomomecanismogeneralizadoentoda
la cornisacantábrica,aunqueespecíficamentevinculadoa yacimientosinscritosen un marco
topográficoheterogéneo.

Laspropuestasde diversificaciónen un contextode crisis medioambientaladquieren
nuevamenteverosimilituden aquellosyacimientosque, dependiendode capturassistemáticas

de ciervo, se encuentranintegradosen mosaicosflexiblescapacesde facilitar una inmediata
reorientaciónde las capturashacia la cabracuandolas condicionesresultanespecialmente
favorables.La magnitudde tal diversificaciónresultadiferenteen función de su integración
en el mosaicofisiográfico: la inmediataproximidadde Ekainal hábitatecológicode la cabra
provocasu seleccióncono objetivo básicode captura,mientrasla relativadistanciade La
Rierano logradesvincularal ciervocomoobjetivoesencialde captura.Encontrapartida,los
supuestosde diversificaciónenlosyacimientosinsertosenmosaicosfisiográficoshomogéneos
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apenasresultansignificativosy no contemplanfuertesmedidasde intensificaciónde capturas
de cabra o ciervo. Desde este punto de vista, cualquier hipótesis de diversificación

generalizadadebieramásrelacionarseconunaintensificaciónde la produccióna nivel local
medianteel incrementode los desplazamientoshaciael interior, esdecir un incrementode
la movilidad logística.

La selecciónde la cabracomorecursobásicoestálejos de constituirunaopción de
intensificaciónde la producciónnetarespectodel stockcorrespondientepor ejemploal marco
de especializaciónestacionalde capturasde ciervo registradoen fasesprecedentes.Tanto en
términosenergéticos,dondela cabraofrecemenorrentabilidadindividual queel ciervo,como

en términosdeeficiencia,dondelas demandasde adquisicióndecápridosresultansuperiores
a la inversiónexigidapor el ciervo (máxime tras la incorporaciónde capturascolectivasde
estaespecie)la cabrano resultaser unaopciónmásidóneaparaalcanzarunaintensificación.
No obstante,la reorientaciónparcial de las estrategiasde cazahaciala cabraconstituyeuna
opciónaconsejableconsiderandoel contextoecosistémico,unenfriamientoclimáticofavorable
a la mayor disponibilidadde las comunidadesde la especietrassu descensoenalturapor el
avancede la línea de nievesperpetuas.

La diversificaciónreconocidaseconfirmacomounabrevedesestabilizacióncorrelativa
a la crisisambientaldelepisodiofrío. Dado queel registroempíricoconocidoconfirmacierta
vinculaciónentreconflictos de subsistenciay crisisambientalesrelacionadascon retrocesos

genéricosde la productividadambientalcomoel ínterLaugerie/Lascaux(diversificaciónde
la basede recursos)y Dryas lb (intensificaciónestacionalde lascapturas),tambiénresultaría
posibleadmitir tal vinculaciónpara la fase regresivadel DryasII. Enel estadoactual de la
cuestión,no esposibledeterminarconprecisiónlos factoresdecambio implícitosen la crisis

climática,tantopor la inadecuadadefinicióndel espectroclimático comopor la ausenciade
unabasede contrastaciónconfasesprecedentes,sobretodo conlos episodiosestadiales.En
los espectrossedimentológicos,el episodioencuestiónesinterpretadocomoun escenariode
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enfriamientomoderado,perosin asociaciónconretrocesoalgunoen la temperaturaoceánica
(Straus1995). Enlos espectrospalinológicos,no sedescubrecomoun enfriamientoacusado,
ajenoa retrocesoapreciablede humedadpor cuantono ofrecedescensoalgunoen el grado

de coberturaarbórea(GonzálezSainz 1995),al menosen laszonaslitorales. En el registro
sedimentológicode la región, el episodioconstituyeun estadiode enfriamientoinferior al
representadopor el último pleniglacial(Inter Laugerie/Lascauxy Dryas Ib), habiendosido
calificado comofrío/húmedo.

Desdeestepuntodevista, el enfriamientoclimático pudierano representarel factor
estructuralde las modificacionesadaptativas,pero si un factor circunstancialque revelala
crisis relativade un sistemaenprogresivaexpansión,cuyaspropiaslimitacionesimposibilitan
el mantenimientode las constantesde subsistenciaen un escenariode moderadaregresiónde
la productividad.En cualquiercaso,la crisisdel Dryas II no debeconfigurarsecomosíntoma
inicial de una tendenciaque,conun pretendidocaráctersostenidohaciala intensificaciónde
la producción,intentaconcedera loscambiosunalecturadeamplio recorridoen el segmento
final del PaleolíticoSuperior,pueslos componentesque intervienenen la organizaciónde las
prácticas de caza no ofrecen vinculación alguna entre las opciones de diversificación
impuestasen algunosyacimientosparael episodiosiguiente.
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Aller0d

Lasbasesde subsistenciaduranteel atemperamientodelAlleredvienencaracterizadas,
cuandomenosen lascomarcasdel orienteasturiano,por la instauraciónde un nuevomodelo
territorial, queincorporaun marcoresidencialfijo decarácteranual enasentamientoscosteros
antesvinculadoscon ocupacionesesencialmentetemporales. Así se reproduceen La Riera,
dondeel clímax húmedodel episodioconfirmaplenamenteunadistribuciónprolongadade
la temporadade caza,posiblementeen función de un régimencontinuadode ocupaciónen
relaciónconla instauracióndelasentamientocomocentroresidencialfijo durantetodoel ciclo
anual,plenamentecapacitadocomocentrode planificaciónde las actividadesde obtención
de recursosy lugar de consumo.

El incrementoglobal de la producciónnetaquese registraen el perfil deposicional
de la secuenciaresultaunaconsecuenciainmediatade la recalificaciónfuncional del lugar y
del incrementode la densidaddeocupaciónrelacionadoconlapermanenciaconstante.En este
contexto, las basesde subsistenciaasociadasrepresentanun amplio juegode posibilidades,
segúnse esperade un asentamientoresidencialcapacitadoparala planificaciónde cualquier

tipo deactividadesen el territorio inmediato.Así, el carácterresidencialde La Rierasoporta
ciertadiversidaden las estrategiasde adquisiciónde recursos,dondeintegrarcomoopciones
tácticaselementalesel régimendiversificadode capturasde ungulados,un marcoprioritario
de capturasde ciervo y un elevadoíndicede las tareasde recogidade moluscoslitorales.

La diversificacióndel régimende capturasde unguladosconstituyenuevamenteuna
dimensióncomplementariade las transformacionesque operantras la consolidaciónde La
Rieracomocentroresidencialanualpermanente,a consecuenciade la prolongaciónanual de
la temporadade cazay las probabilidadesde incrementodel globalde capturasoportunistas
alternativasal ciervo, relacionadasmuy previsiblementecon tácticas individualizadasde
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seguimientode las presas.La intensificaciónde las actividadesde recogidade moluscos

guardatambiénunavinculacióninmediatacon la reorganizaciónfuncionaldel asentamiento
y la nuevavertebraciónterritorial del área,no resultandotanto una tendenciagradualde
incrementocon progresiónfutura inmediatasino una incorporacióninmediatacorrelativaa
la redefinicióndel asentamiento,asumidocomo lugarde planificaciónde las estrategiasde
recolecciónlitoral por su inmediatacercaníaa la líneacosteray la ausenciade asentamientos
alternativos.

En estecontexto,las variantesinternasen la regulaciónde lasestrategiasde obtención
de recursosatiendea la reorganizaciónlogísticadel asentamiento.Así, la intensificaciónde
lascapturasdecorzo,habitualmenteinterpretadacomomecanismode intensificaciónasociado
a unacrisisdemográfica,resultasimplementejustificablecomounareadaptaciónimplícita en
el incrementode capturasoportunistasy, comotal, dependientede la composiciónfaunística
delterritorio, mosaicomedioambientalcaracterizadopor la expansióndel bosquecaducifolio,
hábitatpropicio parael desarrolloen abundanciay densidadde la especie.Desdeestepunto

de vista, la mayor frecuenciade capturade la especie,así comode otrasespeciescomoel
rebecoy el jabalí, resultansimplementeunafunción de la composiciónfaaunísticalocal.

La incorporaciónde lasnuevasopcionesestratégicasno representaunamodificación
de las lineasde articulaciónestratégicadel sistemade subsistenciade fasesmagdalenienses.
La pervivenciade opcionestácticasesencialesen la planificacióntemporal,esencialmentela
especializaciónestacionalde las capturasdeciervo mediantela pervivenciade unatemporada
básicadecaza,demuestrala eficaciade losesquemastácticosdefasesprecedentesy el interés
manifiestopor favorecerel mantenimientode aquellasopcionesintegradasen un régimende
ocupacióntemporalo estacionalde fasesmagdalenienses,ofrecenplenasgarantíasde éxito.
La constanciadel modelo especializadoestacionalgarantizael continuumen las prácticas
económicasentrefasesmagda]eniensesy aziliensesy desautorizalas opinionesfavorablesa
un cambiodrásticode las opcionesde subsistencia.
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En síntesis,las modificacionesapreciadasen las conductasde subsistenciadependen
del nuevomarcologísticodel asentamiento,una reorganizaciónexigidapor la restricciónde
la llanuracosterainmediataa consecuenciadelas oscilacionesde la líneade costa,que viene
confirmándosecomoun retrocesosostenidoy gradualdesdelasúltimas manifestacionesdel
máximoenfriamientodel Inter Laugerie/Lascaux.El retrocesoconstantede la líneade costa
no originamodificaciónalgunaen las líneasde vertebraciónterritorial de los gruposhumanos
hastacomienzosdel episodiohúmedoquenosocupa,cuandoprevisiblementeessuperadoel
umbral que permitela estabilidaddel sistemaglobalde asentamientopuestoen prácticatras
la aperturade la llanuracosteraen el máximopleniglacial.En estesentido,las estimaciones

disponiblessobre la evoluciónde la línea costerarevelanuna restriccióna la mitad de la
llanuracosteraen tiemposdel Allerod respectode lo calibradoparael máximo avance,sin

dudaunadiferenciasignificativaqueen un áreapotencialmenterestringidacomolascomarcas
del oriente asturianodebierandesencadenarcambiosen la organizaciónterritorial de las
estrategiasde subsistencia.
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Dryas III

Coincidiendoconel moderadoenfriamientoclimáticodel Dryas III sedetectanalgunas
variaciones sustancialesen las bases de adquisición de recursos respectodel episodio
precedente,que hanvenido a considerarseconvencionalmentecomolos primerossíntomas
dela aperturadel nichoalimenticioquederivainevitablementehacialaseconomíasde amplio
espectro:la intensificaciónproporcionalde los recursosde pescay recolección(recursosr)
sobrelos recursosde caza(recursosK) en magnitudsuficienteparaprovocarcambiosen la
composiciónde la dieta alimentaria.La intensificaciónde las tareasde recogidade recursos
de bajoprestigio coincidecon modificacionesen lasconductasde selección,delineandoun
escenariorealmentecomplejo cuyoscriterios esencialespuedenresumirseen los siguientes
puntospor ordencronológico:

1. La intensificaciónde las prácticasde recogidade Patellavulgatay de Littorina littorea,
cuyosprimeros indicios aparecenlocalizadosjustamenteen los primeros síntomasdel
nuevoenfriamiento,prolongándosedurantelas primerasfasesdel episodio.

2. La intensificaciónde lasprácticasde recogidade Patellaintermedia,Monodontalinneata
y Paracentropuslividus (equinodermos)hacialos momentosmásavanzadosdel episodio
frío, parafinalizar justamentehacialas primerasfasestempladasdel Preboreal.

3. La intensificaciónde las actividadesdepescaen momentosavanzadosdel episodio,sobre
todo de lasconductasde seleccióndestinadasa la explotaciónde recursosde litoral y mar
abierto (espáridos).
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Las secuenciasde La Rieray Ekainjustifican un recorridoparalelode las propuestas
de intensificacióny las modificacionesen las conductasde selecciónde moluscos,de tal
forma que su amplio distanciamientodeberíagarantizarun escenariodecambiogeneralizado
en toda la cornisa cantábrica. Se trata de un escenariode intensificación previo al
representadopor los primeros concheros inmediatamenteposterioresal 10.000 B.P.
(Santimamiñe).La incorporaciónde la pescalitoral enLa Rierase confirmacomoun cambio
adaptativode primer orden por lo que representaen cuantoa la variaciónde los nichos
ecológicosde aprovechamientode recursos.

Los progresosen la intensificaciónde recursosr vienena representarun horizontede
indagaciónen las posibilidadesde reconocimientodel medioambientey de lasprobabilidades
de innovacióntecnológica.Lasvinculacionestécnicasimplícitasen estosnuevosescenarios
adquierensu mejor expresiónen la incorporaciónde lasactividadesdepescamarina, desde
dosdimensionesbásicas:de unaparte, las innovacionestecnológicasinstrumentalescomola
invenciónde anzuelosaziliensesy la utilización de palangres,de otra, el reconocimientode
las disponibilidadesambientalescomo los movimientosde las mareas(GonzálezMorales
1982).

La intensificaciónde recursosr no parecejustificarsecomoresultadode imbalances
críticos de difícil resoluciónen las comunidadesde ungulados,esdecir comoalternativaa
crisisen las líneastradicionalesde cazade ungulados.El mantenimientode un régimende
diversificaciónen la línea del desarrolladoen el Allered y la constanciaen la seleccióndel
ciervocomoobjetivoprioritariodecapturaen índicessimilaresgarantizanuevamenteel éxito
de los recursostradicionalescomobasefundamentalde la dietaalimenticia.El equilibrio que
se registraen el volumen de restosde unguladosa travésde la siluetadeposicionalde La
Rieragarantizael mantenimientode unaintensidadde cazamuysimilarentreambosepisodios
y asegurala persistenciade todaslas líneasestratégicasbásicasde cazade ungulados.Por
otra parte, la pervivenciade un cuadroanual de cazacon unatemporadabásicaen tornoa
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finales de primavera/comienzosde verano garantiza la persistenciadel modelo de
planificación temporal de capturasdiseñadoen el Allerod cuandomenosen las primeras
representacionesdel episodiofrío del DryasIII.

Desdeestepuntodevista, laspropuestasdeintensificaciónde recursosr no seplantea
tantocomounaalternativaa lasestrategiasdecazade unguladossinocomoun complemento
muyposiblementeexigidopor nuevasdemandasdeproducción.El mantenimientode las tasas
de caza y el incrementosustancialde la proporciónde moluscosen La Riera garantizaun
escenariode recogidade suficientemagnitudparasoportarpropuestasde incrementoefectivo
de la producciónauna pesarde la escasaproductividadde estosrecursosa nivel individual.
Desdesu vinculacióna las variantesde selecciónde recursos,el procesode intensificación
admite la adaptacióna las diversasopcionesposibles,incluso a variantesde menor tamaño
y así por tanto con menoresprobabilidadesde incrementode la produccióny la eficiencia
productiva.El desarrolloinicial del procesode intensificaciónseproducesobreun cuadrode
diversidadtaxonómicotradicional,aunintegrandovariantespequeñasde patella(netamente
distanciadasde las variantesde grandesdimensionesde fasesmagdalenienses),siendocapaz
de incorporaren su discurrir unasustituciónpor un cuadrodiferente.

La intepretaciónde las variacionesen el cuadrotaxonómicode aprovechamiento,de
forma específicala sustitución de las variantesde patella a mediadosdel proceso de
intensificación,puedeserprevistadesdedistintaspropuestas:comonecesidadconscientede
ajustede lasestrategiasde aprovechamientopor intensificación,comoopciónestratégicade
reducciónde riesgoso comoajustea las nuevasposibilidadesde subsistenciasurgidastrasel
cambioclimático. Desdeel primerpuntode vista, seha argumentadoun descensoglobaldel
tamañomedio de los ejemplarespor las condicionesde sobreexplotacion,que tiendea la
recogidaindiscriminadade todas los individuos y en último término, a la selecciónde
variantesmáspequeñasde patellascomola Patellaintermedia.Desdeel segundopunto de
vista, la diversificaciónde lasposibilidadesde recogidapudierarepresentarun modelo de
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reducciónde riesgoshaciendoconstarlaselevadascapacidadesde regeneraciónfacilitadaspor
el amplio indice de crecimientode laspoblaciones,que minusvaloralos riesgosinherentes
a la intensificaciónde recogida.Desdeel tercerpuntode vista, la desapariciónde la Littorina
litiorea parecequedaraseguradapor la incidenciainmediatade los factoresclimáticos. La

interpretación más aconsejable parece asegurar una combinación de efectos de
sobreexplotaciónparcial en un contextomedioambientalpocofavorableparael desarrollode
ciertasvariantestaxonómicas.El escenariode sobreexplotaciónviene siendoaplicadopara
La Riera desdelas primerasmanifestacionesde descensodel tamañode laspatellasallá en
momentosavanzadosdel Dryas 1 (despuésdel nivel 20).

La diversificación de la base de aprovechamientoen fasesavanzadasquizá de
transiciónal Preboreal,a partirde la incorporaciónde equinodermosy de las tareasde pesca
marítima, constituyen un segundo estadio de intensificación de la producción. El
mantenimientode las constantesbásicasque intervienensobreel escenariode cazay sobre
la configuraciónmásinmediatadel escenariode recolecciónde moluscosparecenuevamente

garantizar tal apertura como consecuenciade nuevas demandasde incremento de la
producción,comocomplementosañadidosde intensificaciónantesquecomoalternativasde
sustituciónde los procedimientostradicionales.Las demandasde produccióndebieranhaber
sido suficientementeacusadascomoparaexigir nuevasinnovacionestecnológicasdirigidas
haciala pescamarítima, que representaademásunaaperturade las líneastradicionalesde
aprovechamientoterritorial al incorporarun nuevomicronichode aprovechamiento.

El mantenimientode la planificaciónestratégicatemporalde las actividadesde caza

podríagarantizarla incorporaciónde estetipo de recursosen períodosalternativosdel año,
según aparecedescrito en modelo etnográficos al uso. La ausenciade un cuadro de
distribuciónde capturasde moluscosy pecesdificulta unapercepciónempíricade las nuevas
líneasde articulacióntemporal,máximecuandola planificacióntemporaltieneconsecuencias
en el rangode movilidad logísticay en la composiciónde partidas.La concentraciónde las
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actividadesde caza en torno a finales de primavera/comienzosde veranoy el sustancial
descensode la productividad hacia los mesesinvernalespodría garantizarel desarrollo
alternativode las estrategiasde aprovechamientode recursosr haciala fase de primavera.

El rendimientoalimentariode las nuevasposibilidadesaparecesensiblementeafectado
por la escasaeficienciade laspropuestasde recogida. Los elevadoscostesderivadosde la
búsqueday recogida,así como de la manipulacióny procesadopara su consumotiendea
considerarsecomoescenariosde aplicaciónen los períodoscríticos de imbalancesentrelas
posibilidadesde adquisicióny las demandasexigidas.

El registroempírico no ofreceunabuenaresoluciónde lasvariacionesambientales
correspondientesal enfriamientodel DryasIII, que cuandomenosen La Rierasedesconoce
el perfil de cambio correspondienteal episodio y así por tanto la correlación entre las
variacioneseconómicasy el desarrollodel enfriamiento.En cuantoa la magnitudglobalde
este no existe un plenoconsenso,habiendosido calificado como un incidentefrío con un
cambio de registrobruscoy una regresióna condicionesglaciaresnetastrasuna fasecasi
propiamenteholocena(Straus1995, Hoyos1995), cuyaexpresiónreconocidade forma más
inmediataesla regresióndel bosquecaducifolio,y habiéndosecalificadoen otrasocasiones
comoun incidente muy poco frío, derivandolos cambiosmáshaciael gradode humedad
(Hoyos 1995). Las posibilidadesaseguranun descensosustancialdel gradode humedad
respectodel Allered pero no se ponen de acuerdoen la calificación de las temperaturas,
asignadoademásposicionesextremasacordesen el primercasoconunadiscontinuidadde las
posibilidadesambientalesde los primerosavancesholocenosy en el segundocasocomoun
breverecesosin cambioen las constantesprogresivasde cambio. El registropolínico de La
Rieraaseguraun recesoconstantede pólenesarbóreoscuandomenosen la primeramitad del
episodio,que alcanzasusmínimoshaciael tramo superiordel segmento(28) y aportamás
un perfil insuficientecorrespondienteal ciclo progresivodel episodio, sin aportarsolución
para el ciclo de regresiónposteriorhacia el Holoceno. Desdeeste punto de vista, la
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Los caminosqueconducena la Complejidad:El casocantábrico

intensificaciónprogresivade recursosr intervieneparalelamentea un descensoconstantedel
gradode humedad.No obstante,la permanenciade escenariosintensivos de recogidade
recursosr haciael segmentoasturienseparecegarantizarel escenarioazilienseno tantocomo
un estadiocíclico desarrolladocomo respuestaa unacrisis ambientalepisódicasino como
resultadodeunacausaestructuralposiblementevinculadaal incrementodemográfico.Desde
este punto de vista, el desarrollode las demandasparecesituar la crisis demográfica
justamentehacia el Aller0d, coincidiendocon la consolidaciónde un nuevo modelo de
planificaciónterritorial y nuevaspropuestasdeorganizaciónde la subsistencia,máspropensas

a unaestabilidadresidencialen el territorio. Aun con los inconvenientesderivadosde una
relaciónimplícita entreel incrementode la residencialidady el incrementodemográficoasí
comoa situaruna fuerte implosión demográficaen períodotan brevecomoel discurrir de
1.000años,creemosestapropuestacomohipótesismásconvincenteparael desarrollode las
economíasde amplio espectroazilienses.
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Resumen:

1.Nohay indicios clarospara precisar las vanantesadaptativasde las comunidadescazadorasdurante las fases
delPaleolíticoSuperior ¡mcml,dsponiendotan sólode losrasgosesencialesoperativosen las conductasde
selecciónde recursosde caza(gravementeafectadospor la imagenimp lícita en secuenciasde gran escala).

2. El Inter Laugerie/Lascauxrepresentaun estadiode crisis adaptativacaracterizadopor ladiversificaciónde
losdiversosmarcosde aprovechamientode recursos:diversificación de ladieta alimentaria (caza,pescay
recolección)y de la baseespecíficade consumobásico(régimen de capturas ampliamentediversificado),
muuy posiblementegeneralizadoen todaslasáreasestudiadas(LasCaldas, La Riera, El Castillo). La elevada
intensidad de capturas de la Coprapyrenaica puedeconsiderarsecomo una opción consecuentecon el
proftndo enfriamiento del episodio(18.000B.P.),aundebiendotambién contar con necesidadesderivadas
de un nuevomarco de asentamientolocal máspropensoa la estabilidad de las ocupacioneslocales.

3. Las primerasevidenciasderetrocesode lascondicionesde máximo enfriamiento coincidenconla progresión
especializadaen las estrategiasde cazade unguladosy conelposible traslado de las intervencionessobre
recursosr a asentamientosmás próximos al litoral (actualmentesumergidos).La consolidaciónespecializada,
asociadaa componentestécnicosindustriales en desolutreanización,coincideen elúnco casoreconocidocon
urna planificación anualcontinuadade capturasy un predominio de individuosjóvenes(La Riera), no teniendo
datosparalelospara confirmar estemodelode aprovechamientoen otras áreas.

4. Las primerasevidenciasdemagdalenizaciónquesucedena finalesdelLascaux (16.000H.P.) representanun
nuevomodelode asentamientolocal, muy posiblementecaracterizadopor una mayor segmentaciónde las
actividadesbásicasdesubsistencia.Las mejoresevidenciasdel nuevomodeloseencuentraen loscambios
referentesa laplanificación temporalde las capturas (La Riera), enla ocupaciónmáso menoscontinuada de
zonasantesmarginales (Rascaflo,Ekain), susimplicacionesen la especializacióngeneralizada(no tanto
incremento) delas actividadesde cazayen el incremento delas lineasdesocializaciónintergrupal.

5. El DzyasII representaun estadiode crisis adaptativacaracterizadopor la diversificaciónde labaseespecífica
de consumobásicomediante la intensificaciónparcial de lascapturas de Coprapyrenaicarespectode las
capturas deCeivuselophus,fácilmenteperceptible enlosmosaicosfisiográficos heterogéneos,aprovechado
las condicionesde enfriamiento climático delepisodio.

6. Las primeras evidenciasde las variantes aziliensessurgidas a comienzosdelAllerod representanun nuevo
modelode asentamientolocal, caracterizado por una mayor concentraciónde las actividades,cuyasevidencias
más tagiblesson loscambioshaciamarcos residencialespermanentes(La Riera) y 1 recuperaciónde las
lineasde aprovechamientoderecursosr (recolecciónde moluscos).La centralizaciónresidencial favorecela
diversificación del espectrotaxonómicoy laplanificación anual de las actividadesdecaza.Esta reorganización
apaiecemotivada por lasuperación delumbral territorial mínimo quepermite elmantenimientodelantiguo
modelo, de acuerdoconla progresiva restricción dela llanura costerapor efectosdelretrocesode la linet

7. El DiyasHl representaun último estadiocrítico caracterizadopor ladiversificaciónde losdiversosmarcos
de aprovechamientoderecursosy de la dieta alimentaria mediantela intensificación de lasactividadesde
recogida de moluscoslitorales y la posterior incorporación de actividades pesqueras.Ambas esferasde
consumorevelanuna diversificación: concherosdeconfiguración mixta adaptadosa las nuevasexigencias
ambientalese introducción de especiespiscícolasmarinas. La intensificación global de las actividadesde
consumode recursosr sobrelas tradicionalesactividaesde cazadeunguladospuedeconsiderarsecomoun
marco adaptativo a nuevasdemandaspor incrementopoblacional,cuyotrasfondo debieraasí localizarseen
un momentopuntual correspondientea lasegundamitad delMerad.
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La revisión de losdatosarqueozoológicoscompilados aparecerestringida a una veintenaapenasde yacimientos
cantábricos, concentradosbásicamenteen cuatro áreas de la cornisa cantábrica, paradigmáticas en la historiografia

paleolitica. El estudiocontrastadodelasbasesanalíticasque soportan el registro documental conocidoseplantea desde

la conceptualizaciónestratigráfica del depósitoy desdela capacidadde resoluciónde las diversasseriesfaunísticas,

medianteel tratamiento actualizadode la información a través deuna revisión critica de los fundamentosempíricosy
de sucontrastemetodológico,doble propuestaque permitejustificar las incapacidadesimplícitas en estudiosanteriores

para ofrecer una lectura idóneadel registro empíricodisponible.

La revisióncritica de los rasgosreconocidosdesdeuna perspectivamicroestratigráfica, en labúsquedade una

imagen detallada del registro empírico revela profundas disimilaridades entre las distintas seriesarqueozoológicas
cantábricasrealmentedificiles de resolver: la configuración estratigráfica convencionalmentediseftada a partir de
antiguas excavacionesintegran enuna misma unidad de análisisconcepcionesestratigráficas, concepciónalejadade

lassiluetaselaboradasen basea seriacionessedimentológicas,tal comosuelenrealizarseen losestudiosmás recientes.

El desajusteentre ambas conceptualizacionesinfluye de una forma detenninante en la configuraciónde losdisefios

taxonómicos, de las formulaciones sobre diversidad convencionalmenteasimilados como basesanalíticas de la

variabilidad de las estrategasde consumode loscazadoresrecolectores.Desdeeste punto de vista, buena parte de la

variación propuestaen estudiosanteriores noconstituyetanto una formulación de las condicionesde subsistenciacomo
una proyecciónde la configuraciónmetodológicaa nivel estratigráfico delpropio yacimiento.

La definición evolutiva exigeun tratamiento independientede la seriación industrial tradicional por cuanto los
factoresde evolucióneconómicano siempreresultan correlativoscon laconfiguración instrumental. Por estarazón,

el estudiosecentra esencialmenteenel reconocimientode regularidadesesencialesque, tomando comoejede referencia

básico algunas de las secuenciascantábricas más recientementeexcavadas,definen las basesde los procesos

económicosimplícitos en las estrategiasalimentarias y en las opcionesde aprovechamientoderecursos,asícomolos

factores que inciden en la variabilidad de las tendenciasdecambio. Lastendenciasdecambio evolutivo ofrecenuna
variabilidad convarias formas evolutivascuya magnitud, grado de desarrolloy latitud ofrecendiferenciassignificativas

en función delas característicasdeposicionalesdeldepósito.
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1.

El análisisde lasarqueofaunaspaleolíticascantábricaspermite formular distintosmodelosde aprovechamiento

de recursos de caza, cuyasvariantes técnicasseinstauran cuando menosdesdelas primeras versionessolutrenses

reconocidas.Lasorientacionestécnicasde los regimenesdecazaofrecennotablesdiferenciasentre las seriesescogidas
en función de las condicionesde adaptación local, aún pudiendo reconocermodelosbásicosen la selecciónderecursos

y en la articulación de lasvariablesde cambio.

La configuración de las estrategiasde cazaenfasesanteriores al 20.000parece garantizar ciertas variantes de

funcionalidad local, primera expresión de la variabilidad territorial en función de la fisiografia especificade los

asentamientos.El predominio generalizado del ciervo en Cueva Morín y El Pendo ratifica la orientación de las
estrategiasde cazahaciaestecomponentedurante las fasesdelWtlrm III asociadoa instrumentales delPaleolítico

Superior, si bien manteniendouna variante propensoa grandesungulados(caballoy grandesbóvidos/bisonte)en las

fasesmás antiguasde Cueva Morín. La precisacontextualizaciónde esteúltimo escenarioenel marcoregional resulta

todavía dificil de comprenderen sujusta medida, máximecuando susreferentesmásinmediatosno seencuentranhasta
finales del Wtlnn U] enyacimientosdel oriente asturiano comoLa Riera y Cueto de laMína, que debieraconsiderarse
comosistemaadaptativo local. El predominio derebecoen las comarcasvascaspareceasegurarsemuchomejor como

un planteamiento local cuyamejor expresiónseencuentraenAmalda.

El reconocimientode la variabilidad local puedeevaluarseconvenientementeen las fasessolutrensessituadas

hacia el Inter Laugerie/Lascaux, momentode máximo enfriamiento en tomo al 18.000B.P. La diversidad de las
opcionesestáen relación con la generalizacióndesupuestosdiversificadosen las propuestasde selecciónde capturas:

dominioscompartidos de ciervo y cabra (La Riera, Chufin), dominiosbásicosen ciervo (CuevaMorín), en cabra (El

Castillo) y en rebeco (Amalda). La ineficacia de los planteamientos generalescarentes de precisión resulta

particularmente manifiesta en la secuenciade La Riera, donde el discurrir solutrense oculta una tendencia de

especializaciónbasado en la intensificación del Cervus elaphus hacia el breve intervalo de finales del ínter
Laugerie/Lascaux, dificil de detenninar a través delas convencionesindustriales típkas: la diversificación del régimen

de capturassereproduceenLa Riera comoun breveestadioasociadoa las fasesdemayor enfriamiento climático del

episodio, acusando hacia sus momentos más avanzadoslos primeros síntomas de especializaciónmediante la

intensificaciónde capturas de ciervo.
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La tendenciade especializacióncaracterizada por laprogresiva intensificaciónde las capturasde ciervo sucede

durante las versionesmás avanzadasdel Inter Laugerie/Lascaux, justamente en las fasestransicionales desdelos

instrumentales solutrenses foliáceostípicos hasta las primeras versionesdesolutreanízadoras,cambio fmaliza a
comienzosdel Lascauxcon laplena consolidaciónde un régimenespecializadobasadoen ladependenciadelciervo,

encoincidenciacon lasprimeras versionesde desolutreanizacióncorrespondientesa elevadosíndicesdeinstrumentos

de sustrato (muescasy denticulados).La ausenciade seriescontrastadaspara esteepisodioimpide reconocerel alcance

de laspropuestasespecializadas,cuyosmejoresparalelospodrían encontrarseen El Cierro. Precisamente,laausencia

de estosparalelos impide por el momento reconocer la generalizaciónde propuestasespecializadasen las fases

solutrensesmásavanzadas.

La incorporación de las primeras versionesinstrumentales magdaleniensesa comienzosdel Dryas 1 parece

revelar la generalizaciónde los modelosestratégicosespecializados,debido prácticamente a la incorporación de
dominiosexclusivosde cabra (Rascaflo),una opción queno parecehaber tenido sentidoen fasessolutrensestardías,

exceptolos casospuntuales en fasesmás frías (El Castillo:lnter Laugerie/Lascaux). La relación dicotómica entre
regímenesespecializadossobreciervo (La Paloma,La Riera, Ekain) y cabra (Rascafio, Erralla) pudiera haber implicado

ima generalizaciónterritorial de los supuestosespecializadosen línea conlas definicionesde especializaciónterritorial:
una utilización progresivamenteintensificada de los recursosprocedentesdc situacionesespecificas.En realidad, la

generalizaciónde los modelos especializadosaparecedetemiinada por la incorporación de nuevassecuenciasde
ocupación(La Paloma,Rascaño,Ekain, Errafla), quizá comointensificaciónde las probabilidadesde aprovechamiento

territorial aunqueno pudiendo desdeñarsu pervivencia respectode supuestossimilaresen fasespostrerassolutrenses

puessusrespectivassecuenciasaparecencaracterizadaspor procesoserosivoscorrespondientesalLascaux.

En cualquier caso,losnuevossupuestosmagdaleniensessobreciervo en La Riera no representan incremento

del grado de especializaciónrespectode fasessolutrenses,y, si acasoseproduce tal incremento,parecemásrelacionado

con modificaciones en el rol logístico del asentamiento. La prolongación de las versionesespecializadashacia el

MagdalenienseMedio no esbien conocida,contandotan sóloconalgunasexcepcionesencomarcascántabras,debido

tanto a las dificultades específicasen el tratamiento estratigráfico de cada yacimiento como a problemas de
contextualizacióncronológica.

La prolongación de las propuestasespecializadasen las fasesdel MagdalenienseInferior y Medio sequiebra

bruscamentehacia los equipamientosmagdaleniensesmásavanzados.La consolidaciónde los instrumentales del
MagdalenienseSuperior Final hacia el enfriamiento del Dryas II coincide con una reorientación de los modelos
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estratégicosinsertosenfisiografíasmixtas,enfunciónde unaintensificacióndelas capturasde cabrasobreciervo(La

Riera,Cuetode la Mina, Ekain). En contrapartida,los modelosestratégicosinsertosen fisiografíasuniformesno

manifiestancambiosapreciablesenla configuraciónbásicadelas conductasdeselección(La Paloma,Rascaflo).La

diversificacióndel régimende capturasenfunciónde la intensificacióndecapturasdecápridossereproducecomoun

procesolocal específicocomounafasecíclica deinequívocalimitaciónpaleoclimática,quereconocela intensificación

decápridosconformeavanzala progresiónfila y resuelveuna recuperacióndel ciervocuandoseaprecianlosprimeros

síntomasdeatemperamientodel Allerod.

La disflurcióncontempladaenel DiyasII constituyelamejorexpresióndeunadinámicaevolutivadiferenciada

encuantoal ritmoy escaladecambiosenfuncióndel modelodecazaseleccionado:un modelocompartidodeciervo

y cabraenLa Rieray CuetodelaMina (querecuerdala articulaciónestratégicadel máximoenfriamientodel Inter

Laugerie/Lascaux)y undominio básicodecabraenEkain.Deestaforma, losmodelosespecializadosenmosaicos

fisiográficosheterogéneosconstituyenlos mejoresexponentesparael reconocimientode las crisis deaprovechamiento

derecursos,favoreciendoestrategiasalternativasdc intensificaciónsobrecabray la reorientaciónparcialhaciamodelos

de tierrasaltas.Lasposibilidadesde alternanciaen tal sentidodesaparecenen los yacimientosinsertosen marcos

fisiográficoshomogéneos,ya seasobreciervo(La Paloma)o sobrecabra(Rascafio/Piélago).

Trasel enfriamientodelayasII semantienenlas constantesdiversificadasinauguradasanteriormente,aunque

recuperandoel dominio de ciervoen los mosaicosde fisiografia heterogénea.La diversificaciónse producea

consecuenciadeun incrementogeneralizadodelglobal decapturasoportunistas,preferentementehaciacorzoen las

zonasbajas(La Riera)y rebecoenzonasaltas (Rascaflo,Piélago).El desarrollodelas constantesdecazaoportunistas

enlas fasesaziliensesexperimentaoscilacionesenfunciónde loscondicionantesclimáticosespecíficosdelAllerod y

DryasIII.

2.

Lasestrategiasderecogidademoluscoslitoralesy depescaconstituyendimensionesparalelasy correlativas,

integrantesdeun mismoprocesodeaprovechamientoderecursosy así,portanto,un modelointegraldeadaptación.

Sucontextualizaciónenbrevessegmentosde lassecuenciasdeocupaciónratifica el carácterepisódicode losescenarios

derecogidalitoral, distantedelas normasgenéricasdeampliacontinuaciónprevistahastael momento,simplemente
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a consecuenciade la escasabasedocumentaldisponible.La significaciónde las variablesregionalesresultapor el

momentodesconocidahastadisponerdeunabasede análisiscontrastadamásefectiva: losescenariosdeconsumode

recursosr parecenencontrarsepor el momentoen las comarcasdel orienteasturiano(La Riera, Tito Bustillo),

resultandodesconocidosenlas comarcasvascas(exceptuandoelescenarioavanzadodeSautimamifie).

La intensificacióndeactividadesde recogidade moluscosy pescade estuarioaparecenvinculadasa fases

críticasdediversificacióndelas estrategiasde caza,fasescriticasdereorientacióndelosesquemasdesubsistencia

como el desarrolladoduranteel clímax del InterLaugerie/Lascauxo primerossignosatemperadosdel Allerod. La

intensificacióndelconsumoderecursosr en amboscasosconstituyeunadimensióncomplementariaa las estrategias

decazadeungulados,conelmantenimientodeun modelode seleccióndeespecieslimitado ala recogidaprioritaria

de Pazellavulgatay escasaslittorinas, aunqumanifestandovariantesen flmción de la relaciónproporcionalentre

ambasespecies:al menosenLaRieranoseobservancambiosenlaorganizaciónestructuraldelos modosdeselección

deespecies,sibienseaprecianciertasdiferenciasconrespectoa otrasseriescantábricascomoTito Bustillo e El Juyo,

concherosdemayormagnitud,quesuelenofrecerunaintensidadderecogidamáselevadaparalaLitorina 1¡ttorea.Así

pues,el desarrollolocal de las estrategiasde consumoderecursosr semantienepor elmomentocomoelementos

específicosdeadaptacióna fasescriticasmedianteeldesarrollodevarientesrestringidas.

La intensificaciónde las actividadesde recogiday pescaregistradoduranteel preclimaxdel Diyas III se

confirmacomo elementodeinnovaciónenlas dimensionesde consumoy enlas conductasdeselecciónde especies:

Jasustitucióndel modeloanteriorporunarecogidacompartidadeMonodontalinneatay Patenaintermedia,asícomo

la incorporaciónde pescamarina(recogidadeequinodermosen las últimasfasesdelmismoepisodio.El modelode

intensificacióndeestasactividadesy el desarrolloparalelode loscambiosdeselecciónenlas comarcasasturianas(La

Riera)y vascas(Ekain), a pesarde ladiferenciaconsiderabledemagnitudde incrementoencadacaso,garantizala

correspondenciade los cambiosa nivel regional.Asípues,el desarrolloinicial delosconcherosasturiensesencuentra

susprimerosjustificantesencoincidenciaconlasprimerasfasesdeenfriamientodel DryasIII entomo al 11.000-

10.500H.P.,paralelamentea contextosaziliensesavanzados.

En cualquierescenariode intensificacióndel consumoderecursor seharegistradoun ordenamientobásicoque

prioriza las estrategiasderecogidalitoral frente a las estrategiasdepesca.Eldesarrollodelas prácticasdepescade

estuarioenel InterLaugerie/Lascauxseagotaconanterioridada las estrategiasderecogidalitoral, queseprolongan

durantelas fasesmásavanzadasdel episodioaunconunatendenciaprogresivadedescenso.Porotraparte,el desarrollo

de lasprácticasdepescaduranteel DryasIII sóloseproducedespuésde las primerasversionesde intensificaciónde

recogidademoluscoslitorales,cuandoparecenagotarseciertasvariantesdecambiosobrelas estrategiasdemariaqueo.
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3.

La planificacióntemporaldelas capturasde unguladosenunsupuestociclo anualconstituyeunadimensión

de productividad(grado de concentraciónestacionalde capturas)y una dimensiónde reducciónde riesgos

(posibilidadesde alternanciasestacionalesentre las épocasde capturade las diferentesespecies),en función del

escenariodepredicibilidaddelos recursosdecazapor las disponibilidadesenel mosaicoterritorial.Lavariabilidad

de las conductasdeadquisiciónderecursosencuentrajustificanteenlaplanificación temporaldela temporadadecaza

duranteel ciclo anual,quevariandesdeunaprolongacióncontinuadade las capturasa lo largodel año(La Paloma),

hastaunaconcentraciónexclusivadelas capflirasenunabreveépoca,a finalesdeprimavera/comienzosdeverano

(Ekain), coincidiendoconla fasedemayorproductividadanualy dereproducciónde losanimales.Algunosmodelos

mixtos incorporanvariantessobrelos esquemasanteriores,bienunaprolongacióndecapturasenla mitaddel año

(Rascaño),bienunaconcentraciónbásicadecapturasdurantelosmesesinmediatosa la reproducciónperoconcapturas

muyesporádicasenlosrestantesmesesdel año(Urtiaga).

Porreglageneral,lamayoríade las seriesno ofrecenvariacionesencuantoalmodeloesencialdedistribución

temporaldecapturas,ratificandoasíunmodeloestratégicodefinidoparatodassusocupacionesy muyprevisiblemente

(exceptocasosocasionales)elmantenimientodelrégimendeocupacióndel asentamiento.No obstante,algunasseries

revelanunadinámicaevolutivainternavariable,quedemuestratantocambiosenlaplanificacióndc la temporadade

cazacomo variacionesen la configuraciónde la movilidad residencial:la secuenciade La Rierareproduceuna

alternanciademodelosradicalmenteopuestos,con ciertacorrespondenciaindustrial.Lasprimerasocupacionesno

ofrecenevidenciassobrela estacionalidad.si bien lasprimerasfasesde la tendenciahaciala especializacióndel régimen

decapturasdescubrenunadistribuciónprolongadadelas capturasdeciervoalo largodetodoel año(justamentecon

las primerasevidenciasdeespectrosinstrumentalesendesolutreanización).En elpostclimaxdel Lascauxsedescubre

uncambiodrásticoenel modelodedistribuciónde capturas:unasola temporadadecaza,basadaenla concentración

exclusivamenteestacionaldecapturasde ciervoa finalesdeprimavera/comienzosdeverano(mayo/junio),épocade

reproduccióny fasede mayorproductividadanual(paralelamentea las primerosavancesde magdalenizacióncon

abundanteinstrumentalmicrolitico dedorso).Resultadificil determinarconprecisiónlaconstanciadelmodeloanterior

en fasesmagdaleniensesmás avanzadas,posiblementemás propensasa un modelo mixto no exclusivamente

relacionadoconunasola estaciónde caza.Finalmente,coincidiendocon las primerasevidenciasdeinstrumental

aziliensey las primerasevidenciastempladasdel Allerod, seratifica un modelomixto, quecombinalaconcentración

estacionaldelascapturasdeciervoy corzoenveranoconlaprolongacióndecapturasocasionalesduranteel restodel

año.Lapresenciadecambiosenla distribucióntemporaldecapturasse evidenciatambiénenTito Bustillo, sibien en

estecasoresultamásdificil convertirenun modelodemayoralcancepor la brevedaddc lasecuencía.
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La correlacióncruzadaentrelos diferentesmodelosdc distribucióntemporalde capturasno ofrecepor el

momentogarantíasparaestablecerversioneslocalesbastadisponerde unabasemásampliade análisis.Unadc las

propuestasa esterespectopartede la correlaciónentrelassecuenciasde las comarcasvascascentrales:un modeloanual

conunatemporadacentraldecazaenUrtiaga,un modelolimitado exclusivamenteestacionalenEkainy un modelode

moderadadistribuciónanualdecapturasenErralla,quesi bienratiticaladualidadentreasentamientobase(Urtiaga)

y asentamientossubsidiarios(Ekain,Erralla) introducealgunosmaticesenlaconceptualizacióndeestosúltimos: un

posiblemodeloestrictodeposibilidadesdeEkainy unavariantemenosformalizadaenErralla.

4.

La planificaciónde las conductasdeseleccióndeindividuosconstituyeunadimensiónesencialenelgradode

complejidadtecnológicadelas variantestácticasdecaptura(cohortesdedistribuciónpor edad)y enel carácterde las

ocupacionesdelasentamiento,nuevamenteenfuncióndel escenariodepredicibilidaddelosrecursosdecazapor las

disponibilidadesenel mosaicoterritorial. Lamayoríade lasvariantessecaracterizapor un modeloprofundamente

especializadoentérminostaxonómicos,correspondienteal estadiodemáximaconcentracióndelas capturasentomo

a los individuos adultos,conpresenciamínimadeindividuosjuvenilesy escasosejemplaresreciénnacidos,ya sea

ciervo(La Rierasolutrense,La Paloma,Tito Bustilo,Ailzbirtate), cabra(Rascafio,Ermittia) o rebeco(Amalda).La

segundavariantebásicarespondea un modelorelativamentediversificado,unadistribuciónequitativadelas capturas

entre individuos adultosy juveniles,con incorporaciónrecurrentede los ejemplaresreciénnacidosen intensidad

variable (segmentosmagdaleniensesy aziliensesde La Rieray Ekain). El tercermodelo respondea un modelo

diversificado,máximaconcentraciónposiblede capturasde individuosjuvenilesy frecuenciasbajasde individuos

adultos,cuyosmejoresexponentesdeestaopción se encuentranenaquellosdominiosdeciervocorrespondientesa

segmentosavanzadosdeLa Riera(24.26)y segmentomagdalenienseinferior deEkain (VII).

La mejorrepresentacióndeladinámicaevolutivaenlas cohortesdeedadseencuentraenla secuenciadeLa

Riera.Lasconfiguracionesparticularesparaciervo y cabrademuestrandiferenciasapreciablesen losórdenesde

captura,unafrecuenciasuperiordecapturasadultasenel segundocasodurantetodoel transcursode lasecuencia,

aunquebajounasconstantesgenéricasconexas:la similaridadcomprobadaenlos elementosdevariacióndelas tablas

deciervoy decabraparecedesvelarunaspautascorrelativasen la evoluciónde las conductasdeseleccióndeindividuos

(aúnmanteniendosuscaracteresespecíficos):un descensoprogresivoenla intensidaddecapturasdeindividuos adultos

y un incrementocorrelativoenla intensidaddecapturasdeejemplaresjuveniles.En el discurrirdeestatendenciade
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amplioalcancepuedenestablecersediferentesescenarios,correspondientesa grossomodoconlas líneasdeevolución

industrial: unmaximaconcentracióndecapturassobreejemplaresadultosen fasessolutrensesy unamayorapertura

haciaejemplaresjuvenilesy neonatoenfasesmagdaleniensey azilienses.Lacorrelaciónproporcionalentrelas siluetas

devariaciónde lasespeciesdominantesencuentraun desajustecualitativosignificativo hacialas fasesmagdalenienses

(19). un incrementoproporcionalde las capturasdeejemplaresadultosdecabrarespectodeciervo.

Lasespeciessometidasa capturasoportunistasofrecenconstantesbásicasrecurrentes:selecciónprioritariade

ejemplaresadultosy unamayor frecuenciadeejemplaresjuvenilesenlas fasesdemayorintensificacióndecapturas

decadaespecie(corzo,rebecoy caballo),másfavorableengrandesbóvidos(bisonte)y muyespecialmentejabalí.Así

pues,el incrementode lascapturasjuvenilesadquiereespecialprotagonismohacia lossegmentosaziliensesdelAllerod

y DryasIII, generandoasíel escenariodemayordiversificaciónenlas tácticasdecaplurasobrecohortesde edad.

justamenteallí dondesereproduceunadiversificacióndelrégimendecapturaspor efectosdeintensificaciónglobal

delas capturasoportunistas,que al coincidir convariacionessimilaresparaciervoy cabrarefleja unaconfiguración

homogéneaenlas fasesaziienses.

5.

Laestuicturaciónde lasconstantesdedistribuciónesqueléticadelas seriescantábricasratifica unasrespuestas

globalesa los requerimientosespecíficosderivadosde la carniceríade animalesparael transporteselectivohacia

lugaresdemanipulaciónposterioro consumoinmediato.La cadenade descuartizamientosereflejaendiversosestadios

frecuencialesderepresentaciónesquelética,másalláde la intervencióndelas constantespostdeposicionalesespecíficas

deldepósitoporefectosdedegradaciónprogresivadelmaterial).Laevaluaciónconvencionalde las muestrasfaunisticas

disponiblesa partirdelas unidadesanatómicasbásicas(cabeza,tronco, extremidades)facilita unasistematización

comparadadescriptivarealmenteeficaz para la reconstrucciónde los criterios de variabilidad, así como una

aproximaciónefectivaa losparámetrosevolutivosinternosentreseriesy al gradodesimilaridadimplicito, dondela

identidadestructuralentrelosesquemascompositivosdeciervoy de cabraconfirmaunapropuestadeordenaciónde

las seriescantábricassobreun gradientedevariaciónbásicoabsolutamentesimilar,descubriendoasí unasreglasdc

variabilidadparejasy ofreciendoun continuumdevariaciónmuysemejante:desdelosperfilesdemayorrentabilidad

eaLa Riera,discurriendoporsegmentosmenosrentablesen Tito Bustilio y especiesoportunistasdeAmalda,para

alcanzarperfilesmenosrentablesenRascañoy sobretodoPiélago.Lasseriesindustrialesvascasofrecenun gradiente

similar perocon ausenciade piezastroncales.La escaladevariacióndecabraresultabastantemásextensaquela
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escenificadapor ciervo,pudiendorepresentartantounamayorvariabilidadde las conductasdedescuartizamientocomo

un gradodevariaciónaleatorianetamentesuperiora consecuenciadel menornúmerode fragmentosidentificados

respectodeaquellaúltimaespecie.

LaRieraofreceun modelodeelevadavariabilidadinternaencuantoa loscomponentesdedescuartizamiento,

tal comosedesprendedesurangodevariaciónenelgradientebásicoanalizado.El elevadogradoderesoluciónpermite

comprobarunosperfilesdevariaciónmáso menoscontinuados,pudiendoestablecercondetallelamagnituddecambio

y los factoresde interrelaciónentrecomponentesquedetenninanlas variaciones.Un análisisglobalsobrelas unidades

anatómicasbásicasdemuestrauna relativa permanenciadel esquemaestructuralgeneral y así, un relativo

mantenimientodeunasfórmulasdedeposiciónque,oscilandoentreescenariodemáximarentabilidadpotencialhasta

escenariosderentabilidadmoderada.parecendependermásdelos contenidosde manipulacióndecarcasasquede los

maticesdecarácterpostdeposicionalqueintervienensobreeldepósito.Lasconfiguracionesparticularesparaelciervo

y la cabrademuestrandiferenciasapreciablesen los órdenesde manipulaciónde las carcasas,aunquebajounas

constantesgenéricasconexas.Porotraparte,la similaridadcomprobadaenlos elementosde variaciónde las tablasde

ciervoy decabraparecedesvelarunaspautascorrelativasen la evolucióndelas conductasde descuartizamiento,aún

manteniendosuscaracteresespecíficos.Losrestantesunguladosno ofrecenposibilidadesparadesarrollaruna basede

contrastaciónadecuada.salvoencasosparticularesasociadosamomentosdeintensificaciónde suscapturas,quecon

frecuenciasecorrespondenconlas situacionesdiversificadas.

El reconocimientode los perfilesanatómicosdelas secuenciasdepequeñaescalay delosescenariospuntuales

registradosofreceposibilidadesdecontrastaciónmúltiples no siemprefavorecidasdeformaidóneapor lacapacidad

estadísticade la poblaciónmuestral.Unasimpleaproximaciónala distribucióncompositivapor unidadesanatómicas

básicaspermitedetectarlas regularidadesen la conformacióndelas diversasseriesy la dependenciaentreelgradode

variacióninternay el númerodefragmentosidentificados.El reducidotamañomuestraldelas seriesdeLasCaldasy

Ekaincoincideconla ausenciadeunahomogeneidadinternay conla presenciadevariacionesdeelevadamagnitudque

al menosenel segundocasoparecenserconsecuenciadeverdaderoscambiosenlasconductasdemanipulacióndelas

carcasas.Porcontra,el ampliotamañodelasmuestrasdeRascañoy Musidacoincidesignificativamenteconuna

homogeneidadenlos esquemasestructuralespor especiesy asípor tanto con unadefiniciónprecisade la imagen

obtenidapostJacto de las conductasdemanipulación.Esteelementodiferencialresultaclaveparaunacomprensión

idóneade la variabilidad genérica,que en las seriesmásfidedignasrespondena un gradode variación interna

sustancialmenteinferior al experimentadoenlasecuenciade largoalcancedeLa Riera.En otrosentido,la relación

proporcionalentrelasunidadesanatómicasbásicasdescubreunagrandiversidadderegistros,querecorrelas diversas

variantesesencialestrazadasenla curvagenéricadelavariabilidadya descrita,desdeperfilesderentabilidadmínima

comoRascafio/PiélagohastaperfilesdeelevadarentabilidadcomoAmalda.
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6.

Las oscilacionesadaptativasde las comunidadescazadorasrecolectorascantábricasse constituyencomo

respuestasespecíficasen un sistemaestocásticomúltiple, encaminadasa la adquisiciónde las opcionesflexibles

ajustadasalasnecesidadesendógenasy posibilidadesexógenas:estaflexibilidad exigecombinarlas posibilidadesde

adquisiciónmedioambiental,las disposicionesclimáticasy las exigenciaspor efectosde incremento(presión)

demográficay articulaciónterritorialasociadareferentealgradodemovilidadresidencialy logística.El continuumse

confirma así como una escenografiacompleja, simbiosisde diversosestrategiasde intensificaciónglobal de la

produccióny estrategasdereducciónderiesgos.El registrocantábricoofrecealgunasversionessobrela combinación

de ambasdimensionesenla siluetaevolutiva,apartirdela combinaciónentrelas variantesdeselecciónderecursos

decaza,la incorporaciónderecursosr a la dietaalimentaria,ladistribucióntemporaldecapturasy la selecciónde los

ejemplaresobjetodecaptura.Algunosde losescenariosdesubsistenciaseresumenenlossiguientespuntos:

1. La primeraversiónexplícita deun modelodesubsistenciaseencuentraenel máximoenfriamientodel Inter

Laugerie/Lascaux,donde la combinaciónde procesosde diversificaciónen el régimende capturasmediantela

intensificacióndecápridos,y devarianteslocalesdemarisqueolitoraly pesca,constituyendimensionesexplícitasde

reducciónde riesgosen un contextode gravescrisis medioambiental:un enfriamientoclimático que producela

reducciónconsiderabledelaproductividadecosistémica.Laconsolidacióndeunvariantessimilaresenlas comarcas

del oriente asturiano(La Riera, Cuetode la Mina) y cántabras(El Castillo, Chufin) así como la posibilidad de

variacionessemejantesenlas comarcasdelcentroasturiano(LasCaldas)parecejustificarun escenariogeneralizado

a nivel regional,propensoa modelosdiversificadosconelevadaintensidaddecapturadecápridos.

2. Transcurridoslosfenómenosdel InterLaugerie/Lascaux,laevoluciónde las estrategiasdesusbistenciaaparece

caracterizadaprimordiahuentepor una tendenciade especialización.Este procesoconstituyeun mecanismode

intensificación,dadoqueenLa Rieraseidentificaconun incrementoglobal delvolumendecaza,perodeefectos

moderadosal corresponderconunaprolongacióndecapturasdeciervoenel transcursodetodoel año.A expensasde

reconocertal distribuciónenotrasseriessolutrensesespecializadas,elnuevomodelodeLaRierarespondea un modelo

territorialposiblementerelacionadoconunamayorconsolidaciónde los grupossobreel territorio: la confirmacióndel

yacimientocomounabaseresidencialdeocupaciónalo largodetodoel año,aun sinpoderdeterminarconprecisión

la siluetadecontinuidad.En estesentido,la rotaciónresidencialpudieraconstituirun modelodereducciónderiesgos,

máximecuandoseasistea unadiversificaciónde lasáreadeoperacionesenrelaciónconlamayoraperturadela flanura

costeratraselmáximoenfriamientoanterior.
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3. Las primerasfasesfrías del Dryas1 coincidenconunaproflindizaciónen las constantesde intensificación

productivadesdedosdimensionescomplementarias:laaparicióndemodelosdeconcentracióndecapturasenlaépoca

deproductividadanualmáselevada,varianteenel incrementodela produccióndesdeunadimensióntemporal,y la

incorporacióndeescenariosespecializadosdecazadecabraenzonasaltas,variantedeincrementodelaproducción

desdeunadimensiónespacial.Ambos criteriospuedenponerseposiblementeenrelación conunaconfiguración

logísticamáscompleja:la aparicióndeasentamientomásespecializadosenlas tareasdeaprovechamientoderecursos

y la consolidacióndeunaexplotacióndepequefiaszonaslocalesantesdesaprovechadaso explotadasmarginalmente.

Lasinnovacionestácticasderivadasdela concentracióndecapturasenunaépocadetenninadaencuentranunaclave

esencialenla incorporacióndetareasdealmacenamiento,unaestrategiadereducciónderiesgosconla finalidadde

mantenerlas elevadascantidadesde recursosobtenidasen las épocasmenosfavorablesdel año,así comode unas

unidadessocialesmásinteractivas,propensasala intensificaciónde las lineasdeintercambiosocial.

4. LasprimerasfasesdelenfriamientoclimáticodelDryasII ofreceunareorientacióndelas estrategiasde caza

mediantela diversificacióndelrégimendecapturas,enfijución deunaintensificacióndecápridosenlosyacimientos

insertosenfisiografiasmixtas. La seleccióndecápridossobreciervorepresentaunaprimeraconcienciadefactoresde

crisisposiblementerelacionadoconefectosendógenosdedistribución social(quizáincrementosdemográficos):el

sistemaempiezaamostrarlosprimerossignosdedebilidadenunacrisis medioambientalmoderada.No obstante,las

aparienciasde intensificaciónhabitualmenteasociadasa estasfasesno parecenresultaropcioneslógicaspara un

incrementodela producciónglobal sobrelas fasesprecedentesasociadasa escenariosespecializadosde capturas

intensivasdeciervoasícomola intensificaciónprobabledeactividadespesqueras(generalizacióndearpones).

5. Laadopcióndenuevaspropuestasdesubsistenciahaciael atemperamientoclimáticodelAllerod, básicamente

la diversificacióndelrégimendecapturas,el establecimientodeunatemporadaprolongadadecazaconunaestación

centraly la reincorporacióndeactividadespesquerasenLa Riera, constituyensimplementeuna proyeccióndelos

cambiostenitorialesenlaplanificaciónlogísticadel asentamiento,a consecuenciadecambiosenla configuraciónde

la llanuracostera:elprogresivoretrocesoexperimentadopor la llanura litoral alcanzasusefectosjustamenteentorno

al Allerod, donde la extensión litoral resulta insuficiente para el mantenimientode las constanteslogísticas

inagdalenienses.Enestecontextoseinsertala recuperacióndeLa Rieracomo unyacimientodeocupaciónanualy la

reorientaciónde lasestrategiasdeaprovechamientoderecursosdecaza,basadosen laconcentracióndecapturassobre

unabreveépocademayorproductividad(aúnconprolongacióndecapturasocasionalesenel restodelafio), juntocon

surecuperacióncomocentroclaveenla planificacióndeactividadeslitorales(recolecciónde moluscos).Los cambios

quesereproducenen lasconstantesdeseleccióndeespeciesdeungulados(incrementodelcorzoyjabalí)y demoluscos

(incrementodeMonodontalinneatay Pate/laintennedia)vienendetenninadosbásicamentepor las nuevascondiciones

medioambientales.
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6. La intensificaciónde actividadesderecogidademoluscoslitoralesquetiene efectoenel preclimaxdel Dryas

III constituyeunamedidade intensificacióndela producción.Surelacióncomo alternativasalas estrategiasdecaza

(no solamentecomocomplementos)pareceestarenrelaciónconnuevasexigenciasderivadasdela ineficaciade las

antiguasopcionesparamantenerlas demandasdeproducción,posiblementea consecuenciadeun incrementodela

poblacióndurantela fasedeatemperamientodelAllerod. La aperturadelabasedeconsumohacia lapescamarina

constituyeelexponentesignificativode la incorporacióndenuevasvariantestácticasconelpropósitode obtenermayor

productividad,aunmanteniendolasconstantespropiasdefasesatemperadascomoel régimendiversificadodecapturas

de unguladosy la planificacióntemporaldecapturasenel ciclo anual,enuncontextodepermanenciaresidencialen

asentamientoscentrales.La intensificaciónde las actividadesdeaprovechamientoderecursosr enlaprimeramitaddel

DryasIII constituyeelpuntode partidaparaloshorizontesasturienses.
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1: Relaciónde especiesidentificadas(NR)

1. ~~Dfl

Megaeero R
4q.gtt Lpicopra Copra Csn.uS Capteolus Equas Bos/Riso, Ss

XIV 15 14 4

XIII 17 4

XII 36 265 47

xl 17 41 II

X 4 3

Dc lo 28 1

VIII 4 22 4

VII 15 97 9

VI 6 II 2

y 5 ¶9 2

IV 15 27 4

III lO 8 2

2. LA PALOMA

Megacero Rofinger R,q’iawnz Copra Cerns Carcazas Eqwcs Ros/Riso, Sta

8 1 20 II 1738 2 41 lO

6 2 9 577 1 9 4

4 7 9 597 9 1

2 1 1 207 8 1 2 3

3. CUETO DE LA MINA

Megacero Rafl,.ge, RwMwm Copra Canta Caprealas Eqtas Ros/Biso, Sus

M 1 1 1 48 1 2

II 5 35 1 27 4

F 8 26

E 1 2 17 169 2 44 141

D 2 102 35 6

2 1 2 38 34 3 3 4

A 2 18 1 1 11

4. TITO BUSTILLO

Megaeno R±~%.ger Lpicapra Qsra Cama Caracha Eqias Bós/Bison Sus

2 4 10 418 3 6

lo 19 151 1222 36 7

lb 1 40 172 1062 51 14

1. 17 126 836 3 62 lO

Apéndice: Tablas 511



1: Relaciónde especiesidentificadas(NR)

3. LA RInA

Megacaro Rafln*ar Rscpicapnz Capte Ce,.., Capracha Equas Ros/Bisonp 1<

4 ¡8 161

63 44

425 216

648 512

125 177

18 617 1912

520 1268

13 364 1783

185 938

17 74 830

1 59 286

18 178 651

13 591 2494

20 250 ¡163

7 458 1797

171 722

356 1648

372 1523

163 706

156 983

8 350 431

7 37

13 130 407

26 89 544

1 4 86

2 116

126

24

18

32

6

6

17

33

10

48

3

24

2

62

19

8

5

2

2

6. QUQLLACIMIENIflS ASTURIANOS

Megacero Rafinge, Rsepicapra Copra Ce,.., Copreoha Equses Ros/Bisen Sus

CII

CI

LL 1 51 1

CO í 3 19 1 21

CO 4 151

EA 2 21 198 4

BU
3 169 23 97 2

BU2 1 4 8

BU 18 5

2

6

23

6

43

37

IR

2 3

5.5 lO 14

11 3

Apéndice:Tablas

2/3

4

5

6

.7

8

O

10

II

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21/23

24

25

26

27

28
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1: Relacióndeespeciesidentificadas(NR)

7. CUEVA MORIN

Megacero Riñger Rupicapra Copra Canta Capreohes £0185 Ros/Bisan S~

‘0 2 1 23

9 1 3

8 7 2 8 4 1

7 86 6 8 26

6 1 77 252 31 lO

50 1 3 ¡20 20 6 9

lb 8 143 30 12 17

Sa 3 8 373 94 30 29 1

4 1 13 2~ 49 39 19

3 2 SI 7 3 4

2 8 19 2~ 9 12 8 3

1 77 1 4 4 2

8. EL PENDO

Magacaro Rafinger Rsplcapra Copra Canta Copreolus Equses Ros/Rsso, S.s

VIII 1 46 2 2

VIII. 19 1 ¡

VII 167 2 30 23

VIb 5 1 232 2 37 9

Vb IB

Va 1 109 1 18 18

V 78 II 6

IV 46 14 9 3

III 282 75 31 2

lloYd 26 343 4 2 ¡2

lIs/U 10 299 1 7 12 1

II 5 16 427 5 9 16 2

U II 333 II 12 7 3

9. EL lUYO

Magacero Rafinger Ropicopra Copra Canas Capeobis Equas Ros/Biso, Sus

9 30 2

8 88 4 3

7 140 9 2 1

6 37 1426 27 19 2

5 47 1 2

4 23 1662 49 42 44 2

48,0. 4 488 30 8 5
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1: Relaciónde especiesidentificadas(NR)

lO. EL CASTILLO

Magacero Raflar Rupicapra Copra Censa Careaba Equas Ros/&so, Sus

18 3 151

16 22

14 28

10 40 59 10 3 45

9 11 57 41

8 151 14 755 II 901 1431

7 3 5 135 4 66 9

6 30 24 57 1 19 8

II. RASCARO

Mepcaro Rafinger Rupicapra Capra Cavuí Capredus Eouuu Boa/Biga, Sus

Sb 1313 113 5 2

Sa 1319 173 3

4 673 63 1 1

3 2 510 26 4 1

2 7 557 67 7 2

1 6 577 82 3 4

12.

Megacaro R±~Thgar Rupicapra Cenaa Caracha Equua Ros/Biso, Sus

6 17 94 16

5b 14 48 ¡7

5. 61 128 lO

4 2 7

3b 63 125 13 9

3a 95 216 13 4

2c 203 551 57 1 3

2. 1 69 205 14

lb/o 39 127 13

la II 28 4

13. Qfl~X#CIMIBN1flS CANTABROS

Megocaro 1*5ta, Lpiay,ra Copra Cantes Copreohas Equta Ros/Bison Sus

CItA 12 103 105

CH.B 1 5 15

ALe

ALoe

PA

HP
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1: Relacióndeespeciesidentificadas(NR)

l4.~

Mago ero

Vi

LA

F i Magacero

16. ERMITflA

Megorno

Rafiger

Rupicapra Capn2 Catres C.opraohes Eqn± Ros/Biso, Ea,

1 57

4

28

122

17

213

935

232

3

36

2

77

136

21

lO

57

1

8

86

4

Ra$.ge, Rupicapra Caras CareoIsis Equus Ros/Biso, Sus

1

110

26

3943

4 3

33

1

14

R.qI Rupicapra Copra Cantes Capreohis Equas Ros/Biso,31 74 19 2 1

8, 4 9 234 20 1 1 1L a
17 URTIAGA

2 57 24 1 4

Megocero Rafinger Rscplcapte Capte Cama Cop,wbes Equas Ros/Biso, Sus

1 12 12 l 7 2 1 1

G 3 5

F 12 73 112 557 43 8 20

E 6 20 38 106 19 9 13

D 46 245 545 l~2 226 29 16 24

C 40 37 335 79 37

18. AMALDA

Rafingar Rupicapra Capto Cama Capreahes Equas Ros/Rsson Sus

2 2769 236 274 17 101 99 3

1022 172 94 1 8 9 181 503 134 144 1 2 Roi sonERRALLA Sus

1 83 2375 198 2 1 1

IV 227 4 3 5

4 65 ¶32 48 3 5 4
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1: Relaciónde especiesidentificadas(NR)

20. EKAIN

Magateto Rafler Rupicapra Copra Censes Caw,acha Equas Ros/Biso, Sus

Xb 2 49 56 ¡ 6

Xa 27 31 14

lXb 125 50 37

OCa ¡33 26 6 21

VIII 1 75 14 54 5 4

VIII ¡ 12 98 4 2

VIIi/él 2 9 92 1 6

VIlo ¶ 9 117 4 1

VIIi/b 4 Sl 343 5 1

Vlb 104 34 1 1

VI. 4 9 56 13 ¡ 2

V 1 20 11 1 3

IV 6 27 ¡28 14 2

III 2 22 62 1 2 ¡

II 6 13 ¡1 10

2I~

Magacaro Raflar Rupicapra Capte Cama Capreohes Equses Ros/Biso, Sus

aur. 62 3 101 2 2 9

cal. 3 70 5 ¡08 1 II II

mgd. 3 147 9 323 6 lO 28

azl. 40 9 124 6 8 11 1

22. BOLINKOBA

Megacaro Rafiijar Rupicapra Capte Carvis Capraches Eqicus Ros/Biso, Sus

VI 32 634 26 3 32 37 4

V 9 213 lO 1 7 11 9

IV 13 266 7 35 24 4

III 6 22! 7 86 13 3

111/1
=

5 84 6 14 7 6
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II: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NR)

1. LAS CALDAS

Magacaro Raflngat Rupicapra Capra Cama Ca~ac¡as £0185 Ros/Biso, Sas

XIV 45.45 42.42 12.12

XIII 80.95 19.05

XII ¡0.34 76.15 13.51

XI 24.64 59.42 15.94

X 57.14 42.86

DC 25.64 71.79 2.56

VIII ¡3.33 73.33 13.33

VII 12.40 80.17 7.44

VI 31.58 57.89 10.53

V 19.23 73.08 7.69

IV 32.61 58.70 8.70

III 50.00 40.00 10.00

2. LAP~MA

Magacto R*ugar Rupicapra Copra Cama Capte.~hes Equsis Ros/Biso, Sus

8 0.05 1.10 0.60 95.34 0.11 2.25 0.55

6 0.33 1.50 95.85 0.17 1.50 0.66

4 1.12 1.44 95.83 1.44 0.16

2 0.45 0.45 92.83 3.59 0.45 0.90 1.35

4. CUETO DE LA ¡dINA

Megaceto Rojlngar Rupicapra Copta Canas Capteahes Equsis Ros/Bisan Sus

E 18.50 ¡.85 1.85 81.88 18.50 3.70

G 6.94 48.61 1.39 37.50 5.25

1’ 22.86 14.28 2.86

E 0.40 0.80 6.80 67.60 0.80 11.60 5.60 0.40

D 1.40 70.34 24.14 4.14

E 1.18 2.35 44.71 40.00 3.53 3.53 4.71

A 8.33 75.00 4.16 4.17 4.17 4.17

5. TITO BUSTILLO

Megtcero R4Yssge, Rupicapra Copra Cama Capreolus Equus Ros/Riso, Síes

2 0.91 2.27 94.70 0.68 1.36

le 1.32 ¡0.52 85.16 2.51 0.49

lb 0.07 2.99 12.84 79.25 3.81 1.04

la 1.60 11.85 78.65 0.28 5.83 1.79
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II: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NR)

3. LA RIERA

Megacero R*,get Rupicapra Copra Cama Careohís Equ.s Ros/Bisan Sus

1.10 5.00

0.39 24.09

63.15

55.01

40.32

0.67 25.29

28.74

0.59 16.48

0.09 ¡6.37

¡.84 8.01

0.29 ¡7.05

2.12 20.94

0.41 ¡8.87

¡.38 17.26

0.31 20.16

19.11

17.71

0.06 21.83

0.11 18.71

13.38

0.97 42.42

14.00

2.17 21.74

3.25 11.71

0.81 3.25

44.30

17.39

32.09

43.46

57.10

71.42

70.09

80.71

93.01

89.83

82.66

76.5 9

79.65

80.11

79.09

80.61

81.99

77.64

81.06

84.30

52.24

74.00

68.06

76.69

69.92

0.5 32.00

49.80

3.51

1.52

0.32 2.26

1.23 l.l9

0.55 0.50

2.17 0.04

0.53

0.32

0.35

0.77 0.22

0.48 0.62

0.00 0.31

0.11

0.30

0.12 0.35

0.11

1.46

0.97

0.51

2.79

l2.00

7.19

5.09

14.63

0.33

0.70

17.10

7.51

1.19

0.19

0.1l

0.06

0.14

0.04

0.11

0.17

0.50

1.54 l.95

8.94 2.44

6. OTROSYACIMIENTOS ASTURIANOS

Megacera Rofln.ger Rupicapra Copra Carvis Caprealsis Equus Ros/Reson ... 5ux

Ci

CI

LL 1.89 96.23 1.89

CO 3.58 10.71 67.86 3.58 7.14 3.58 3.58

CO 20.00 75.00 5.00

BA 0.90 9.33 88.00 1.78

BU
3 58.07 7.90 33.33 0.69

BU2 7.69 30.80 61.54

BU1 78.26 21.74
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II: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NR)

7. CUEVA MORIN

Majorero R
4hgat Buplcopra Capte Cannes Capteohes Equsa Ros/Biso, Lies

lo 7.69 3.85 88.46

9 25.00 75.00

8 31.82 9.09 36.36 18.18 4.55

7 62.85 4.76 6.35 20.63

6 0.67 51.33 14.67 20.67 12.67

So 0.63 1.89 75.47 12.58 3.77 5.66

Sb 3.81 61.¡0 14.29 5.71 8.10

SS 0.56 1.49 69.33 17.47 5.58 5.39 0.19

4 0.26 3.33 68.97 12.56 ¶0.00 4.87

3 2.99 76.12 10.45 4.48 5.97

2 2.49 5.92 81.00 2.80 3.74 2.49 0.93

0.12 86.52 1.12 4.49 4.49 2.25

8. EL PENDO

Megacero Raffi,ge, Rupicapra Capto Cema CareoIsis Equsis Ros/Biso, Síes

VIII 1.96 9019 3.92 3.92

V111 9048 476 4.76

VII 75.22 0 90 ¶3.51 ¶0.36

VIb 1.75 0.35 81.19 0.70 ¶2.94 3.15

Vb ¡0000

Va 0.68 74.15 0.68 12.24 12.24

V 78.79 15.15 6.06

IV 63.89 19.44 12.50 0.42

III 72.31 19.23 7.95 0.51

IIdd 6.70 88.40 1.03 0.51 3.09 0.26

lIs/II 3.03 90.61 0.30 2.12 3.64 0.30

II 1.04 3.33 88.96 ¡.04 1.87 3.33 0.41

2.08 4.86 86.49 2.86 3.12 1.82 0.78

9. ELJUYO

Megara,., Rafler Rupicapra Copra Censes Captaohtt £quíes Ros/Riso, Sus

9 93.75 6.25

8 92.63 4.21 3.16

7 92.10 5.92 1.32 0.66

6 2.39 94.44 1.74 1.23 0.13 0.06

5 94.00 2.00 4.00

4 1.26 91.22 2.69 2.30 2.41 0.11

4us¡. 0.75 91.21 5.6* 1.49 0.39
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II: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NR)

10mw

Megacaro R*égar Rupicapra Copra Ceras Caprealus Equues Ros/Biso, Sus

18 1.87 98.12

¶6 100.00

14 ¶00.00

lO 25.48 37.58 6.37 1.91 28.66

9 15.07 78.08 5.48 1.37

8 7.62 0.71 38.09 7.62 45.76 7.21 0.05

7 1.36 2.26 61.09 ¡.36 29.41 4.07

6 21.58 ¡7.27 41.01 21.58 13.67 5.76

II. RASCAÑO

Megacaro Rajlnger Rupicapra Capte Cetvus Capraches Equas Ros/Biso, Sus

Sb 91.63 7.89 0.35 0.14

Sa 88.23 ¡1.51 0.20

4 91.19 8.54 0.14 0.14

3 0.37 93.92 4.79 0.74 0.18

2 1.09 87.03 ¶0.47 1.09 0.31

0.89 85.86 12.20 0.45 0.60

12. PfflLA~

Raflar Rupicapra Capte Ceras Capreolsis Equses Ros/Bisan Sus

6 13.39 74.02 2.60

Sb ¡7.72 60.76 21.52

Sa 30.65 64.32 5.03

4 20.00 10.00 ¶0.00

3k, 30.00 59.52 6.19 4.29

3a 28.96 65.85 3.96 1.22

24.91 67.61 6.99 0.12 0.37

2. 0.35 23.88 70.93 4.84

lb/o 21.79 70.95 7.26

la 25.58 65.12 9.30

13. QflflIACIMIBNfl)S CÁNTABROS

Megocero Roj%.ger Rupicapra Copra Cama Capreo/ses Eqsw.s Ros/Aso, Sus

CItA 5.00 41.00 48.00

CH.B 5.00 24.00 71.00

ALa

ALns

PA

HP
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II: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NR)

¡ Megacato Rafia, Rupicapra Copra Cenas Capreohís Eqaus Ros/Biso, Sus

VII 0.28 6.42 7.82 5950 0 84 21.51 2.79 0.84

VI 0.07 3.99 8.53 65 38 2.52 9.51 3.99 6.01

L V
I5~n

1.42 6.05 8256 071 7.47 0.36 1.42

Megaceto Rafl,ígar Rupicapra Copra Cerres Careobis Eqaus Ros/Biso, Sus

jo 16.52
L

16. LIHiflia

3.03

14.29

78.79

84.78
61.43

12.12 3.03

8.70
4.29

3.03

20.00

Megacaro Raftijar Rupicapra Capte Cama Capreolus Eqvaes RosIRiso, Sus

sil. 3.03 23.48 56.06 14.39 1.52 0.76 0.76

mgd 1.45 3.26 84.78 7.25 0.36 0.36 0.36 2.17

así 2.27 64.77 27.27 1.14 4.55

17. flfl~

Mesacero Rafiqar Rupicapra Capte Cama Capiachís Eqteies Ros/Biso, Sus

33.33 33.33 2.78 ¶9.44 5.56 2.78 2.78

Ci 37.50 62.50

F 1.45 8.85 13.58 67.52 5.21 0.97 2.42-

E 2.84 9.48 18.01 50.24 9.00 4.27 6.16

0 2.16 11.49 25.55 46.98 10.00 1.36 0.75 1.13

C 7.57 7.01 63.45 14.96 7.01

IB. AMALDA

Megacero

VI

L. yIV 0*3

Rr~fl,ger Rupicapra Copra Csn.s Copreolses Egma Ros/Ason Sta

0.06

0.13

79.09

77.1962.88

6.74

12.9916.75

7.83

7.1018.00

0.49

0.080.13

2.88

0.600.25

2.83

0.681.13

0.09

¡.360.63

Megacaro R’4Lgar Rupicapra Copra Cannes Capreohes Equses Ros/Biso, Seis

Y 0.04 3.12 89.25 7.44 0.08 0.04 0.04

IV 94.98 1.67 1.26 2.09

III/I 1.53 24.90 50.57 ¶8.39 1.15 1.92 1.53
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II: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NR)

20. EKA¡N

Megaceto Raflar Rupicapra Capte Cannes Capreahís Eqíeus Ros/Rison Seis

Xb 1.15 42.98 49.12 0.88 5.26

Xa 37.50 43.06 19.44

1» 58.96 23.58 ¡7.45

IX. 71.50 13.98 3.23 1*29

VIII 0.65 49.02 9.15 35.29 3.21 2.61 2.61

VIII 0.85 10.26 83.76 3.42 1.71

VIIe.’d 1.82 8.18 83.64 0.91 5.45

VIIc 0.76 6.82 88.64 3.03 0.76

VIla/U 0.99 12.62 84.90 1.24 0.25

VII, 74.29 24.29 0.71 0.71

VI. 4.71 10.59 65.88 15.29 1.18 2.35

V 1.04 20.83 73.96 1.04 3.13

IV 3.39 15.25 72.32 7.91 1.13

III 2.22 24.44 68.89 ¡.11 2.22 III

II 15.00 32.50 27.50 25.00

21. AITYBIRTAfl

Megacato R~Iqar Rupicapra Copra Cama Capreolus Equis Ros/Biso, Sus

sur. 34.64 1.68 56.42 1.12 112 5.03

1.40 32.56 2.33 50.23 0.47 7.91 5.12

mgd. 21.68 1.69 60.83 ¶13 1.88 5.27 0.94

así. 0.56 19.5¡ 4.39 60.49 9.93 3.90 8.29 0.94

22. BOLINKOBA

Megacero Rafinger Rsiplcapte Copra Cernís Capteohes Eqsisis Ros/Biso, Sus

VI 4.17 82.55 3.39 0.39 4.17 4.82 0.52

y 3.46 81.92 3.85 0.38 2.69 4.23 3.46

IV 3.72 16.22 2.01 ¡0.03 6.88 1.15

III 1.79 65.77 2.08 25.60 3.87 0.89

111/1 4.10 68.85 4.92 11.48 5.74 4.92
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III: Relaciónde especiesidentificadas(NMI)

1. LAS CALDAS

Magecero ko,fi.ger Rapicapra Capte Cenas Cep,acle.s Rqaas Bos/Bisotí Sus

XIV

XIII

XII

XI

X

DC

VIII

VII

VI

y

IV

III

2. LA PALOMA

Megaceto

8

~ 6

4

2

3 CUDIflOELAMINA

Megacaro

H

Rafingar Rupicapta Capra Cama Captachís Equsis Ros/Biso. Sus

¡ 1

1

1

1

¡

¡

¡

¡

109

27

30

II

3

3

3

¶

¶

¶

¶

2

2

2

2 3

Rofl,ger Rupicapra Capto Cama Capteohes £quus Ros/Rison Sus

¶ ¶ 1 1 5 1

Ci 1 3 1 4 1

1’ 3 5 1

E 1 1 3 17 1 3 4 ¶

D ¶ 17 4 3

3 ¶ ¶ 5 8 ¶ ¶ 2

A ¶ 9 ¶ 1 1 ¶

tflrnjnLg

Magacero Rafler Rupicapra Copra Carvis Capreahís Eq.as Ros/fi/son Sus

2 ¡ 2 ¶3 2 2

lc ¶ 3 17 3 2

II, ¶ 4 6 15 4 1

1. 2 6 9 1 3 2
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III: Relaciónde especiesidentificadas(NMI)

3. LA RIERA

2

2

2

2

4

5

4

6

12

7

3

6

4 3

¶4 34

6 19

7 25

5 ¶2

2 13

2

5

9

2

4

2

2

• Megacaro Rafler Rupicapra Copra Cama Capreohes Equeus Ros/Rison Sus

2

2

6

¶¶

8

7

6

II

2

II

20

¡5

27

¡6

20

23

13

16

II

¶3

28

8

2

3

2

2

2

3 2

2

2

4

2/3

4

5

6

7

8

9

10

• II

¡ 12

13

14

¡5

16

¶7

18

‘9

20

21/23

24

25

26

27

28

6. OTROS YACIMIENTOS ASTURIANOS

Megacero Raflnget Rupicapra Copra Cama Caracha Eqsaus Ros/Biso, Sus

CR 3 ¡ 5 2 ¶

CI ¶ 21 3 21

LI. ¶ 4 ¶

CO ¶ ¶ 2 ¶ ¶ ¶1

RA 1 3 ¶

BU
3 20 6 ¶4 2

BU2 ¶ 4 2

BU1 3 1
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III: Relaciónde especiesidentificadas(NMI)

7. CUEVA MORIN

Magorato Rafinger Rupicapra Copra Cernes Capte.,hes Equus Ros/Bisos Seis

10 1 ¡ 1

9 ¡

8 ¶ 1 2 1 ¶

7 5 ¶ ¶ 2

6 1 4 4 2 4

So 1 1 6 4 ¡ ¡

SI, 1 7 4 2 3

Sa 3 ¶ 9 5 4 3 ¶

4 ¶ ¶ *0 4 4 2

3 ¶ 5 3 2 1

2 8 3 9 2 3 ¶ 2

1 1 5 ¶ ¶ 2 ¡

8. EL PENDO

Magacero Ra~¶?ijar Rupicapra Capto Carvus Capraclus Equus Ros/Riso, Seis

VIIIb 2 1 1

VIII ¶

VII 5 ¡ 3 ¡

VII, ¡ 1 7 1 1

Vb ¶ ¶

Va ¶ 4 ¡ ¶ ¡

V 5 ¶ 1

IV 8 1 1 ¶

III 12 3 3 ¡

lío/él 2 9 ¡ ¡ ¡

IInIb 1 ¶1 1 ¶ 1 ¶

II ¶ 2 15 ¶ ¶ ¶ ¡

¶ 1 ¡ ¶1 ¡ 1 ¡ 1

9. ~9

Magacera Rafia, Rapicopra Copra Cerviz Careolus £0185 Ros/Boa, Sus

9 ¶

8 3 2

7 4 ¶ 1 1

6 3 31 2 2 ¶ ¶

5 2 ¡ 1

4 2 ¶7 3 2 2 ¶

4w. ¡ 6 2 1 ¶
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III: Relaciónde especiesidentificadas(NMI)

¡0. EL CASTILLO

Megacero RCJ*ijar Rupicapra Capte Carve.s Capraoh¿s £quus Ros/Biso, Sus

¶8 3 11

¶6 3

¶4 3

10 7 2 ¶ 6

9 2 20 1 ¶

8 2 87 2 47 ¡11

7 1 19 1 9 1

6 4 6 ¶ 2 ¶

¶1. RASCAÑO

Mugararo Rafinger Rupicapra Capte Canas Capreohes Equus Ros¡Riso. Sus

5 34 4 2 ¶

4k, 36 8 ¶

4a 23 4 1 1

3 ¶ 20 4 1 ¡

2 1 ¶5 4 1 ¡

1 3 26 9 ¡ ¡

12. PIELA~

Magocaro Rafinger Rupicapra Copra Cernes Cap raches Equas Ros/Biso, Seas

6

SI,

Sa

4

3k,

3a

2o

2a

¶b/c

la

13. OTROS Y4CIMIENTOS CANTABROS

Megara,., Rafingar Rupicapra Copra Cernes Capreohes £pus Ros/Biso, Sus

CII.A 3 6 5

CH.B ¶ ¶ 2

ALí ¶ 2 2 20 ¶ 8 5 2

ALoe 2 3 19 2 4 4

PA 1 2 12 1 1 3

HP 6 2 6 ¶ 4 2
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III: Relaciónde especiesidentificadas(NMI)

¶4. SANT¶MAMISE

[~ Rupicapra Cama Capreabís Eq= Ros/Risa,6 55
1 2 9 1 2 ¶

15 ATXETA

Majareta Raflí,ger Rupicapra Copta Carnes Capreolses Eqtesis Ros/Riso,

E 1 2 ¶ 1

E ¡2 5 1 ~

~ ]

Sus

16 ERMTITIA

Megacaro Rafingar Rupicapra Cara Cama Capreahes Equeis Ros/Rsson

:~.
¶7. IJRT¡AGA

Magacero Rízflnger Rupicapra Copra Carvis Coreo/sa Eqeesis Ros/Riso,

2 2 1 1 1 1 ¶

Ci ¶ 2

E 2 4 9 17 9 1 2

E 3 3 3 6 3 2 3

U 7 ¶5 20 37 13 2 3 3

C 4 3 16 9 5

¶8. AMALDA

Majareta ~Inger Rupicapra

Cama Capreohts Eqecus Ros/Biso, Seis

59 7 6 2 6 4 254 1 3

¶6 9 8 1 2 1

1

II fl~

Majareta Rifle, Rupicapra Copra Cama Coreaba E4usis Ros/ha,, Sea4 8 4 2 ¶ ¶
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III: Relaciónde especiesidentificadas(NMI)

20. EKAII8

Magocero Rafingar Rupicapra Cora Cervis Capracha Equus Ros/Biso, Escs

Xb 1 4 6 1 1

Xi 2 4 5

16 4 6

IX. ¶1 3 3 5

VIII 5 2 5 ¡ 1 1

VIII 1 1 7 ¡ 1

VIla/él ¡ ¶ 5 ¡ ¡

VIlo ¡ 3 3 ¡ ¡

VIla/U ¡ 2 9 2 ¶

VIb 4 3 1 ¶

VI. 1 1 4 2 1 1

V ¶ 3 4 ¶ ¶

IV 1 3 8 3 1

III 1 4 4 ¡ 2 ¡

II 2 5 ¶ 4

21. AITZBIRTATE

Marcero Rafinger Rupicapra Copra Canta Coracha Equta Ros/Biso, Sea

atar. 5 2 7 ¶ ¡ 2

~I. ¶ 6 ¶ 9 ¶ 3 2

tugél. 2 8 2 ¶0 3 2 4 2

azI. 3 2 6 2 2 2 ¶

22. ~fl

Megacaro Rafl ijar Rupicapra Copra Cervis Coreaba Equus Ros/Biso, Lees

VI 3 33 3 2 4 4 1

y ¶ II ¶ 1 3 3 ¶

IV 2 16 1 3 4 2

III 2 ¶5 2 5 2 1

111/1 1 6 2 2 2 S

Sus

j¶

23. LEZETIUK¡

Megacaro

[1

Ra/¶ijer Rupicapra Capte Carvis Coracha Equsis Ros/Biso,

88 33 33 2 22
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IV: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NMI)

¶. LAS CALDAS

Magacaro Rofinger Rupicapra Copra Cernes Coreo/sa £qeeses Ros/Biso, Saz

XIV

XIII

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

y

IV

III

2. LA PALOMA

Megaceto Itafinger Rupicapra Cora Cama Corachas Equsis Ros/Biso, Seis

8 0.80 4.00 2.40 87.20 0.80 4.00 0.80

6 5.88 5.88 19.41 2.94 5.88 2.94

4 2.63 1.89 78.95 2.63 2.63

2 5.26 5.26 57.89 15.79 5.26 5.26 5.26

3. CUETODE LA ¡dINA

Magacero Rafinger Rupicapra Cora Cernís Caprachus Equees Sos/Biso, Sus

¶4 9.09 909 9.09 45.45 9.09 909

Ci ¶000 30.00 ¶0.00 40.00 ¶000

E 33.33 55.55 1*11

E 3.22 3 22 9.68 54.84 3.23 9.67 ¶2 90 3.23

D 4 00 68.00 ¶6.00 12.00

5.26 5 26 2632 42.60 5.26 5.26 ¶0 53

A 7.14 64.28 7.14 7.14 7.14 7.14

4. TITO BUSTILLO

Megacero Rafiregar Rupicapra Copra Caras Capreoba Equses Ros/Asan Sus

2 5.00 ¶0.00 65.00 10.00 ¶0.00

3.85 ¶1.54 65.38 11.54 7.69

Ib 3.22 ¶2.90 ¶9.35 48.39 ¡2.90 3.23

¡a 8.70 26.09 39.13 4.38 8.70 8.70
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IV: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NMI)

Megaceto Rofingar Reepicapra Cora Canta Coreo/as Eq,eea Ros/Biso, Sus

4.35 21.74

5.26 21.05

46.15

54.55

44.44

3.28 22.95

20.00

5.13 ¶7.95

5.00 25.00

6.67 33.33

10.00 25.00

10.25 20.53

6.90 24.14

2.22 24.44

30.71

27.54

3.03 21.2¶

4.76 28.57

13.33

6.45 35.48

¶6.66

6.90 11.24

10.71 12.50

7.14 7.14

30.43

15.19

23.08

27.27

33.33

53.73

63.33

64.10

«¶00

72.22

60.00

55.00

51.28

51.72

60.00

61.54

68.97

69.70

61.9!

53.33

35.48

66.66

44.83

50.00

57.14

4.35 21.74

47.37

¡5.38

18.18

11.11

9.83

3.33

2.56

11.l¶

6.56

¡0.00

*0.25

¶0.00

5.56

¡0.00

7.69

3.45

2.22

5.13

6.90

8.89

3.84

3.45

3.03 3.03

4.76

¶0.00

6.45

6.90

5.36

10.00

9.68

16.67

20.69

10.71

7.14

17.39

10.52

¡5.38

1.64

3.33

5.13

6.90

2.22

3.84

6.67

3.43

3.57 7.¶4

14.28 7.14

6. OTROSYACIMIENWSASTURIANOS

Magacera Rafinger Rupicapra Copra Cervus Coreohes Eqecus Ros/Riso, Sus

CR 25.00 8.33 41.67 16.67 8.33

CI 3.57 75.00 10.11 7.14 3.57

LI. 16.67 66.66 16.67

CO ¡4.28 14.28 28.57 14.28 14.28 14.28 14.28

BA 9.33 88.03 0.89 ¶78

BU
3 58.07 7.90 33.33 0.69

BU2 7.69 30.80 61.54

BU1 78.26 21.74
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7
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20
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25
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IV: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NMI)

7. CUEVA MORIN

Megacero Raj? ijar Rupicapra Capra Carvis Corcahes Equuís Ros/Biso, Sas

10 7.69 33.33 33.33

9 50.00 50.00

8 16.67 16.67 33.33 ¶6.67 ¶6.61

7 55.56 1I.I¶ 11.1* 22.22

6 6.67 26.67 26.67 13.33 26.67

So 7.14 7.14 42.86 28.57 7.14 7.14

Sb 5.88 4¶.18 23.53 l¶.76 17.65

Sa 3.85 11.54 34.62 19.23 15.38 11.54 3.85

4 4.17 12.50 41.67 16.67 16.67 8.33

3 8.33 41.67 25.00 16.67 8.33

2 4.17 12.50 ¶2.50 37.50 8.33 *2.50 4.17 8.33

¡ 9.09 45.45 9.09 9.09 18.18 9.09

8. EL PENDO

Magocero Rafingar Rupicapra Cora Canta Capteobís Equas Ros/Reto, Sus

VII~ 50.00 25.00 25.00

VIII 50.00 50.00

VII 50.00 10.00 30.00 10.00

VII, 9.09 9.09 63.63 9.09 9.09

Vb 50.00 50.00

Va *2.50 50.00 12.50 12.50 12.50

V 7¶ 44 ¶4.28 ¶4.28

IV 72 73 9.09 9.09 9.09

III 63 ¶6 ¶5.79 ¶5.79 5.26

¶11/él 13.33 60 00 6.66 6.66 6.66

114/k, 6.25 68 75 6.25 6.25 6.25 6.25

II 4.54 9.09 68.¶8 9.09 9.09 9.09 9.09

5.88 5.88 64.72 5.88 5.88 5.88 5.88

9. ELJUYO

Magacaro Rafinger Rupicapra Cora Cama Capreohts Eqecus Sos/Biso, Sus

9 50.00 50.00

8 50.00 16.66 33.34

7 57.14 ¶4.29 ¶4.29 ¶4.29

6 6.38 80.85 4.26 4.26 2.¶3 2.13

5 50.00 25.00 25.00

4 7.41 62.96 7.41 7.4¶ 7.4¶ 3.70

4ur. 9.09 54.55 9.09 9.09 9.09
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IV: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NMI)

10. EL CASTILLO

Megacero Rail ijar Ropicapra Copra Cama Coracha £quus Boj/Biso, Sea

¶8 2¶.43 7857

16 ¶0000

¶4 10000

¶0 20.00 35.00 ¶0.00 5.00 30 00

9 8.33 83 33 4.17 41.7

8 ¶1.24 1.18 51.48 1.18 2781 6.51 1.18

7 3.13 3.13 59.38 3.13 28.13 3*3

6 5.88 23.53 35.29 5.88 I¶.76 5.88

II. RASCARe

Megacero Raflar Rupicapra Cora Carvus Coreoha Equees Ros/Biso, Sus

5 82.93 9.76 4.88 2.44

4b 80.00 17.78 2.22

4a 79.3* 13.79 3.45 3.45

3 3.70 74.07 14.81 3.70 3.70

2 4.55 68.18 ¶8.¶8 4.55 4.55

1 7.50 65.00 22.50 2.50 2.50

¶2. PIELACO

Majorero Raflar Rupicapra Cora Cama Corachas £quus Bos/Rison Sus

6

SI,

st
4

3k,

Sa

2o

2a

lb/o

la

13. OTROSYACIMIENTOS CÁNTABROS

M.gaacro Rufinger Rupicapra Capia Camas Capmuclue Eqtus Ra/Bisan Sea

CH.A 21.00 26.00 36.00

CH.B 25.00 25.00 50.00

ALa 2.44 4.88 4.88 48.78 2.44 ¶9.5¶ ¡2.19 4.88

ALoe 6.25 3.12 59.37 6.25 ¶2.50 12.50

PA 5.00 ¶0.00 60.00 5.00 5.00 15.00

HP 28.57 9.52 28.57 4.76 19.05 9.52
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IV: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NMI)

¶4. SANTIMAMIÑE

Megocero

RaJInger Cora

Cema Corea/seo Equeis Ros/Riso, ~VII

4.00 12.00 8.00 36.00 4.00 24.00 8.00 4.00¡

5.88 ¶1.76

46.97

52.94

6.06

5.88

10.6¶

11.76

758

588

12 ¶2

588

¶5. ATXETA

Magacero Rafinger Pupocopra Cora Cama Coreaba Equeus Ros/Biso, Sus
E ¶6.67 33.33 ¶6.67 16.67 ¶6.67E ¶2.50 62.50 25.00

16 :::rnT~ Megara

[ rc~

¡ mgd

L así

17. URTIAGA

20.00 50.00 10.00 20 00

Rafinger Rupicapra Cora Cama Coracha Eqieus Ros/Riso, Sea

10.00

8.00

20.00

8.00

7.60

40.00

52.00

46.15

15.00

12.00

23.07

5.00

4.00

5.00

4.00 400

769

5.00

800

1538

Majorera Rafinger Rupicapra Cora Cernís Coreaba Equees Ros/Biso, Sus

22.22 22.22 ¡I.1¶ II.1¶ ¡I.1¶ ¶1.11

¶4

Ci 33.33 66.66

F 4.55 9.09 20.45 38.64 20.45 2.27 4.55

E ¶3.04 13.04 13.04 26.09 13.04 8.70 13.04

D 7.00 ¶5.00 20.00 37.00 ¡3.00 2.00 3.00 3.00

C ¶0.81 8.11 43.24 24.32 ¶3.51

¶8. A~

Megacaro Rupicapra Copra Canta Coreolus Eqecus Ros/Riso, Sus

VI I.¶5 67.82 8.05 6.90 2.30 6.90 4.60 2.30

y 62.50 ¶4.29 8.93 ¶79 5.36 5 36 ¡ 792.50 250 40.00 22.50 20.00 2.50 5.00 5 00 250¶9. ERRALLA

Megacaro R4ngar Reepicapro Cora Cantes Coracha Equta Ros/Biso, Sus

~ 4.76 19.05 38.09 ¶9.05 9.52 4.76 4.761
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IV: Frecuenciasrelativas:especiesidentificadas(NMI)

20. EKAIN

Majorero Rafinger Rupicapra Cora Cernes Coreaba Equus Ros/Biso, Sus

Xb 7.69 30.77 46.15 7.69 7.69

Xi 18.¶8 45.45 36.36

IXb 61.54 15.38 23.01

IXa 50.00 ¡3.64 13.64 22.73

VIII 33.33 ¶3.33 33.33 6.66 6.66 6.66

VIII 0.85 9.09 63.64 9.09 9.09

VIlo/él ¡.82 I¶.11 55.56 ¶I.¶I 11.11

VIlo 0.76 33.33 33.33 11.11 11.11

VIla/U 0.99 13.33 60.00 13.33 6.67

VI~ 44.44 33.33 III 11.11

Vía ¶0.00 ¶0.59 40.00 20.00 10.00 10.00

V 1.04 30.00 40.00 10.00 10.00

IV 3.39 18.75 50.00 18.75 6.25

¶11 2.22 30.71 30.71 7.69 ¶5.38 7.69

16.67 41.67 8.33 33.33

II. AII2BIRTATE

Megacero Rafl ijar Rupicapra Cora Cernes Corcaba Equees Ros/Biso, Sus

atar. 27.78 I¶.I¡ 38.89 5.56 5.56 ¶1.1!

scsi. 4.35 26.09 4.35 39.13 4.35 13.04 8.70

mgd. 24.24 6.06 30.30 9.09 6.06 ¶2.12 6.06

así. 6.06 ¶6.6’7 11.1 ¶ 33.33 11.11 11.1 ¶ ¡1.11 5.56

22. BOLINKOBA

Megocaro Rafiajar Rupicapra Cora Carvis Coreoba Equus Ros/Riso, Sus

VI 6.00 66.00 6.00 4.00 8.00 8.00 2.00

V 4.76 52.38 4.76 4.76 14.29 14.29 4.76

IV 7.¶4 57.14 3.57 10.71 14.29 7.14

III 7.41 55.56 7.41 18.52 7.41 3.70

III/¶ 7.14 42.86 ¡4.29 ¶4.29 ¶4.29 7.14
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V: Relacióndepiezasesqueléticasidentificadas

1. LAS CALDAS Caras elaphea

0*ENIT ~E0 K~ILA MtIW Hl00t VERTE~ ~TIL¶. ESTEPJ~ ESCMI. *1fl80 MDIO ILMA

XIV

XIII

XII

XI

x

IX

VIII

VII

V

IV

III
=

5 ¶ ¡

1 1 1 2

22 7 5 10 24 39 13 1* ¡1

12 1 ¶ 1 2 1 4

1* 1 2 2 ¡

5 2 1 ¶ ¡

22 2 1 4 2 24 6 3

5 ¶ 2

1 ¶ 4 1

17 2 2 4

2 1 ¶ 1

CWO PELVIS FUER PATE¶.L TIBIA FIifLA CALCME ASIM3A 0.TMlS0 METMW FALIBlE SESteE)

XIV

XIII

XII

XI

X

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

1

1 1 2 3 3

7 5 5 8 5 44 45

¶ 2 1 8 6

2 1

¶ ¶ 7

2 1 3 4

9 1 ¶6 5

¶ 1 ¶

3 8 1

¶ ¶
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V: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

2. LA PALOMA Carvis alapheis

oír~rrr GRMIEO MXILAR PW¡DIBLJ H!00fS VERIEM ~TILl. ESTERJC ESCM’U. IU’ERO RADIO [¶1*4

8 975 * 27 43 4 II 46 19 4

6 228 6 18 3 2* 9 19 ¶9 ¶0 1

4 315 5 9 44 ¶2 1 7 12 6 3

2 74 2 1 3 5 2 4 5

ELVIS Ff41

2 9

LTV 26 9 872

3. fl~J3J¡flJ~Q Cannes elaphas

PA¶ELLA TIBIA FINtA CALCME ASIRADA 0.TMSO IETA~ FAIAEE SESteE)

43

IIlO12

24

877

85

5222¶2

35

1262

¶06

503824

168

424420

¶

~S¡E0 MA.XILM W4111B HI00ES VERTEER ~TILL ESTEIUI ESCMU *1500 MOlO ¡11*4

*3 2 8 1 52 1¶ 1 3 19 12 3

181 33 6 51 4 96 75 ¶ 22 37 27 2¡

¶33 27 7 19 4 110 62 3 23 12 27 ¶6

121 9 4 30 66 6* 15 14 23 ¡7

C~ PELVIS FUER PAITtLA TIBIA FIB¶I.A CALCMdE ASI1UGA 0.TMSO .cTwa> FALM3E SESME

2 6 8 16 19 ¶2 ¶2 I¶ 52 72 9

¶o 43 33 30 42 23 ¶9 37 72 264 96

Ib 67 16 25 25 29 ¡3 29 ¶47 191 66

ta 37 27 14 24 8 ¶5 II 106 168 52

4. flEO BUSTILLO Cora flraaaica

1

1

D¡EHIFS ~EO M~ILM ~W~It HI&IE VERTEBR ~TILL ESTEPr £SC~1R. FIIfRO RADIO
2 4

le 27 2

lb 50 4la 46 2

¶

¶¶

3 ¡

¡¡

l

lO

1

11

¶

¶

¶¶

2

22

¶ ¶

1 5 2 7

4 ¶ 5 6

CMSO PELVIS FUER PAIELLA UBIA FINtA CALCASE ASWS~A 0.T~S0 PCTAP<E FALMEE SESteE)

2 1 1

¶ ¶¶ 3 3 24 25 7

lb • 2 3 5 22 24 8

la 3 2 5 6 2 5 24 ¡8 4
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V: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

5. LA RIERA Cama chapIsta

22 6 1 10 ¶2 33 ¶ 6 5 3

8 25 43

19 5 34 63

5 2 15 25

20 ¶03 22 130 20¶

3 74

11 142

2 48

¶ 41

2 ¶0

2 18

8 89

1 27

3 81

2 ¶8

4 5~7

4 60

28

3 62

1 ¡3

7 73 ¡21

9 93 242

8 100 178

4 106 193

30 69

4 66 ¶75

15 246 374

4 12¶ 186

II 186 230

96 91

6 178 ¡86

8 140 176

5 69 63

6 58 98

4 31 50

10 8 3

2 16 13 4

1 5 3 3

15 81 66 16

4 53 33 9

— II 57 63 18

3 3 20 22 4

2 2 22 15 8

1 2 8 4 2

2 2 ¶9 7 ¶4

18 22 83 60 17

1 3 44 ¡8 II

3 9 86 57 9

3 41 25 ¶3

¶7 ¶3 65 47 25

52 45 16

27 28 4

59 40 ¡0

19 15 ¶2

5

76 33 3 17

2¶0 56 10 49

23 9 2 1

27 Sl

47 ¶54

12

1 1 13 23

3 ¶4 35 43

1 3 3

4
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DIERTES cPJJIEO W~(ILM *WIfl1O1 HIOIDE VERTEER ~TILI. ESTEWI) ESCWIL HARO RAOIO ¡¡itA

13 23

55 33

22 14

214 ¶19

2/3

4

5

6

7

8

9

lo

¶1

¶2

‘3

14

1115<1

16

¶7

18

19

20

21

24

25

26

27

28

‘*9

2W

76

53

22

30

170

73

156

77

156

¶07

98

135

57

69

109

73

37

17

38

131

62

¶09

42

86

88

68

24

537



V: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

CWn PELVIS FEMR PATE¶J.A TIBIA FINtA CALCM( ASIMEA D.TMSO ~CT»00 FALIBlE SESteE)

1 23 9

1 24

5 110

3 34

¶6 364

16 258

16 298

3 133

5 líO

2 54

* ¶02

14 379

5 184

— *2 222

* 4 100

1! ¶4 236

3 8 164

2 4 138

4 4 190

5 62

3 7

23 23

12 ¶4

¶26 18

100 68

140 60

45 55

61 33

¶3 9

47 37

¶65 127

¶05 65

196 81

43 ¶6

¡80 61

¶45 61

34 21

6* 8

24 7

8 2 3

74 13 8

188 69 35

*0 5 1

9 6

2

12 2

2

7

2

21

14

4

4 9

4 29

1 3

21 102

¡4 53

23 71

20 52

16

2/3

4

5

6

7’

8

9

10

II

¡2

*3

14

¶5

16

17

¶8

¶9

20

21

24

25

26

27

28

¶8

36

5

131

3 90

3 157

* 66

2 62

24

38

2 ¶86

3 81

4 15*

62

¶ *36

4 84

45

80

* 40

30

2

2

13

2

12

6

3 6

17 27

22

5 20

8 8

17 30

7 ¡9

33

12

27

126

55

98

4!

80

69

26

65

32

15

10

4

8

5 20

¶0 46

2 2

79

7

Apéndice:Tablas 538



V: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

& L&BmM Cora pyre,saica

1 ¶

5

22 2 21

54 2 29

9 5

33 2 17

61 22

28 1 1*

¶9 1

4

9

¶4

36

lo

56 ¶

¶4

22 1

46

24

3

*5

6 9

61 83

16 95

19 27

77 ¶44

94 *31

5 49 ¶08

3 33 58

1 14 23

1 12 18

6 1 27 58

18 4 97 150

2 3 42 58

7 3 97 ¶01

6 44 44

6 3 9! 85

¶7 2 85 79

7 ¶ 31 32

4 15 27

¶6 5 28 72

9 5 16

¡2 3 20

1 2 5

1 II 26

10

4 9

4 9

2

34

3

24

¶4

12

14

2

4

4 2

2 ¶

2 2

20 2¶ 5

12 $ 4

1$ ¶2 3

6 2 2

¶2 8 4

2 ¡2 1 2

1 5 2

2 9 7 6

5 lO ¶2 5

24 36

¶6 ¶6 49
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DIENIE ~M¡E0 IWflA PINCIBL¶ HIOLDE VFRIFM WSTILI. E511M13 ESCMII. 1151RO RAbIO ILMA

¡2

¶0

15

60

105

14

88

28

¶9

9

8

6

14

60

21

27

II

37

27

¶5

lS

54

2/3

4

5

6

7

8

9

lo

¶2

13

14

15

16

¶7

18

19

20

2¶/2

24

25

26

27

28

¶0
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V: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

(¶iflUd~>

540

CWO PELVIS mu PATEL1.A lIBIA FIBIIA CALCNdE ASIMIA 0.TMSO IfTAPW FALMG SESteE)

2 ¶

2/3 1 2 3 3 2 2 4 2

4 5 6 31 22 2 2 6 30 2* 6

5 10 ¶8 33 4 32 3 3 9 49 21 ¡7

6 ¶ 5 5 1 2 ¶4 4 8

7 14 13 33 3 39 3 4 3 ¶4 59 33 10

8 5 14 19 15 1 2 1 42 28 11

9 II 1 ¶8 28 3 2 3 1 20 17 6

lO 7 1 6 2 ¡7 6 ¶

1 * 2 7 9

¡2 3 1 3 4

13 2 ¶1 1 7 1 2 ¶2 14 2

14 8 7 29 1 24 3 2 7 4 48 28 8

¶5 5 3 9 ¶ ¡5 1 3 6 7 27 9 4

16 5 4 22 2 23 1 3 ¶ 28 29 6

17 2 2 II 9 1 9 8

18 8 6 ¶4 7 2 1 4 18 ¶5 8

19 7 6 18 13 1 4 22 20 1

20 2 4 9 1 ¶0 * 1 8 8

2¶/2 2 2 15 ¡ 10 3 22 ¡0 2

24 4 8 ¶6 1 10 ¶ 2 46 33 4

25 1 2 1

26 2 6 4 8 15

27 4 ¶ 10 16 ¶ lO 18 3

28 ¶ ¡
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V: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

7. CUETO DE LA ¡dINA C.rnss eíapbus

II

0 20

I~ 5

E 79 23

D 45 20

E 25 3

A ¡2

DIENTE C1WCD IflILM IWÉI&J HIWE VIXTE8~ ~T1LL ESTERIC ESCX’t1. ¶12<80 ~010 (liLA

¶ 5 2

4

CARPO PELVIS FflER PATE¶.LA TIBIA FINtA CAL GUIE ASIMEA 0.TDBSO METAPaI FALM« SESteE)

¶4

6

r

E

D

B

A

2 5 4 3

¶ 1 8 ¶ ¶7 3

2 3 4 4 5

1 2 1
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VI: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

1. M&.~M&áI Censes dopAses (%NR)

DIENTE OWIEO IY~¡UR W&§IN3 (IKAX VOCWE( ~TRL £STN!~ £SCN’U. (U<VC MOlO hM

XIV 38.46 7.69 1.69 759

XIII 6.67 6.61 6.68 13.33

XII 8.43 2.68 1.92 3.83 9*9 14.94 4.98 4.2* 4.2¶

Xl 29.27 4.88 2.44 2.44 4.88 2.44 9.76

x

IX 42.31 3.85 1.69 7.69 3.85

VIII 23.81 9.52 4.16 4.76 4.76

VII 23.16 2.¡0 1.05 4.21 2*0 25.26 6.32 3.16

VI 45.45 9.09 18*8

V 5.26 5.26 21.05 5.26

IV 61.96 7.4! 1.4* 14.8*

III 25.00 12.50 ¶2.10 ¶2.50

GWO PELVIS FEMJl PATE¶.LA lIBIA FIBLLA CALCME ASW~A 0.TARSO ¶ftijCO FALNEE SESteE)

XIV 38.46

XIII 6.67 6.67 13.33 20.00 20.00

XII 2.68 1.92 1.92 3.06 1.92 16.86 17.24

XI 2.44 4.88 2.44 19.51 14.63

X 6666 33.33

IX 3.85 3.85 26.92

VIII 9.52 4.76 14.29 ¶9.05 4.76

VII 9.47 1.05 16.84 5.26

VI 9.09 9.09 9.09

V ¶5.79 42.10 5.26

IV

III 3.70 3.70

II 12.50 25.00
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VI: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

2. LA PALOMA Carnes elaphus

DIENTE ~im fflILM HIWE VERTEER ESTEWC ESCWI¶. MOlO ILMA

8 56.82 0.06 1.57 2.51 0.23 0.64 2.68 1.11 0.23

6 41.30

{~4 53.15

2 38.74

1.09

0.85 1.54

¶05 0.52

3.26

7.51

1.57

0.54 3.80

2.05

2.62

1.63

0.17

3.44

1.19

1.05

3.44

2.05

2.09

1.81

1.02

2.62

0.18

0.51

SESM4

0.06

1

C~0 PELVIS FEliu PATE¶1 TIBIA FINSA CALCAR ASI1U& O.TWS ~(TAP0 FALME)

8 6.47

6 4.7¡4 6.482 4.7¶

0.12 0.52

1.63 1.451.19¶57 1.05

2.51

1.991.7!6.28

¶40

1.45¡¶93.66

4.95

9.423.756.28

2.04

2.171.02¶05

6.¶8

9.066.4812.56

9.79

761751¶047

3. TITO BUSTILLO Cama elaphsis

DIENTES CAMIEO MAXILAR ~WIOIBtI KI00E VERIEM CflSTILL ESflIE) ESCWL¶L <MERO RABIO 11.8*4

2 17.66 3.10 0.48 1.9* 0.24 12.41 2.62 0.24 0.72 4.53 2.86 0.72

lo 14.86 2.7* 0.49 4.19 0.33 7.88 6.¶6 0.08 1.81 3.04 2.22 ¡.72

Ib 12.63 2.56 0.66 1.80 0.38 10.45 5.89 0.28 2*8 ¶.¶4 2.56 ¶52

la 14.63 1.09 0.48 3.63 7.98 7.38 1.8* 1.69 2.18 2.06

CARPO PELVIS FEKR PATILLA TIBIA FIA¡U CALCARE AS¶lU&A OTARSO MET~) PALN« SESteE

2 ¡.43 ¡.91 3.82 4.53 2.86 2.86 2.62 ¡2.4! ¡7.18 2.15

lo 3.53 2.71 2.46 3.45 ¡.89 ¡.56 3.04 5.9¶ 21.67 7.88

lb 6.36 ¶52 2.37 2.37 2.75 ¡.23 2.75 13.96 *8.14 6.27

¶a 4.47 3.26 1.69 2.90 0.97 ¡.81 1.33 ¶2.82 20.31 6.29

4. TITO BUSTILLO Copra pyreesolco

DIENTES CIW~E0 W~ILM PW¡0IA¶J HI00E V~TEBR COSTIU. ESTGUE) ESCAPIJL Ft54ffi0 RADIO ILMA

2 40.00 10.00 ¡0.00

le ¶8.00 1.33 2.67 2.00 0.67 4.67 4.00 3.33 4.00

¶b 29.59 2.37 2.37 3.55 5.92 2.37 4.14 ¡.18 l.¶8

la 36.80 1.60 0.80 0.80 0.80 0.80 ¡.60 ¶.60

• CWO PELVIS FEM.R PATEtA lIBiA PIRitA CAL CML ASTRPOA U. T~O liT~W PALME SCS8C

2 10.00 10.00 ¶0.00 10.00

¶ 7.33 0.67 2.00 0.67 3.33 1.33 2.00 4.67 ¶6.00 ¶6.67 4.67

lb 1.18 2.37 0.59 2.96 1.18 3.55 2.96 13.02 14.20 4.73

It 2.40 ¡.60 4.00 4.80 1.60 4.00 19.20 14.40 3.20
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VI: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

5. LA RIERA Carnes e¡apfius

¶3.67

11.63

6.34

¡ 1.21

¡2.72

11.48

9.99

11.40

8.21

6.52

7.72

4.69

7.39

6.66

8.96

¶1.06

9.63

8.31

14*4

3.73

6.98

l¶.22

6.76

8.09

6.38

5.79

6.21

7.89

4.55

5.96

5.94

5.69

5.66

6.26

6.03

5.31

6.84

9.8!

0.62 6.21

2.32

3.90

3.89

2.89

1.07 5.52

0.25 6.21

0.63 8.09

0.21 5.19

0.12 5.04

0.70 3.51

0.31 2.81

0.35 3.88

0.09 2.46

0.17 4.65

0.29 2.58

0.25 3.52

0.31 4.66

4.04

13.96 4.24 0.31 6.41

13.67 5.75 0.24 3.12

2.78 2.79 5.56

¶8.67 8.¶¶ 0.74 4.18

¶9.46 5.19 0.93 4.54

7.45

4.65

¶2.19

1.02 6.97

1*5 8.67

l.¶8 6.97

0.59 6.13

0.51 5.30

0.86 ¶0.81

0.49 ¶3.04

¡0.52

0.62 10.31

0.65 10.69

0.36 11.04

0.63 ¶0.69

¶3.79

0.37 10.99

0.62 10.88

0.72 9.96

20.75 0.62

13.95

20.97

12.91

¡4.45

10.78

10.16

13.80

19.24

23.74

24.21

27.34

16.26

16.97

13.22

13.07

l¶.48

¶3.67

9.09

0.62 6.00 ¡0.13

0.96 7.43 11.99

2.79 16.67

0.49 6.63 12.53

0.74 4.35 14.27

3.73

6.98

1.95 4.88

0.4¶ 3.28

0.58 2.89

0.10 0.80 4.66

0.59 0.33 4.45

0.l¶ 0.62 3.25

0.32 0.32 2.16

0.24 0.24 2.70

0.35 0.70 2.80

0.31 0.31 2.97

0.78 0.96 3.61

0.09 0.27 4.01

0.17 0.52 4.94

0.43 5.89

1.05 0.80 4.01

0.46 0.39 4.04

¡.01 0.43 3.89

0.41 0.72 6.10

0.72 0.96 4.55

¶3.89

0.24 0.24 3.19

0.28 1.30 3.24

28.05 10.97 2.44 1.22 ¶4.63 1.22 3.66 3.66

Apéndice:Tablas

EIEJITES (~4E0 MAXILAR ~UUIIJ HIOIDC VERITN( C¡FTILI E5TER~ ESCN’U. HARO RABIO 15PtA

2/3

4

5

6

7

8

9

10

II

12

13

14

15

16

¶7

¶8

¶9

20

21/2

24

25

26

27

3.10 1.86

3.90 ¡.46

2.66 0.82

*73 1.73

3.54 0.86

2.77 0.76

3.59 1.03

2.38 0.43

1.84 0.98

1.40 0.70

1.09 2.19

2.61 0.74

1.64 1.64

3.27 0.52

3.59 1.87

2.90 1.54

3.50 1.24

4.04 0.58

4.13 ¶03

3.60 2.88

5.65 0.98

3.98 0.74

28

544
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5.59 3.73

4.65 4.65

0.97 1.95 4.39

1.43 0.82 5.94

¡.15 0.58 ¶.73

¡.12 I.¡2 5.47

0.25 ¶17 4.45

0.80 1.31 4.05

0.54 2.16 5.62

0.49 ¡.97 3.81

2.10 2.45

0.41 0.94 4.22

0.14 1.17 5.48

¶00 2.01 5.02

0.29 ¡¶5 5.63

¡.15 ¶.¡5 5.89

¡.05 ¶85 4.94

0.54 ¡.48 5.36

2.16 3.75

1.55 ¶24 6.72

2.40 0.24 7.67

0.98 ¶23 4.91

0.74 0.93 4.26

745

9.30

8.78

7.34

2.89

7.02

0.25 7.56

0.17 8.95

0.11 7.13

0.25 7.63

8.42

5.94

0.09 8.09

0.27 7.39

0.23 8.68

8.9¶

0.06 8.39

0.3¶ 6.53

6.93

8.27

0.24 9.59

5.56

7.37

7.32

2.44 2.44 8.54

1.24 0.62 14.28

2.32 2.33 ¡6.28

0.49 1I.7¶

0.61 0.6¶ 0.20 1.02 22.54

1.73 21.96

0.¶6 0.86 19.52

0.25 1.34 21.66

0.40 0.91 ¶6.99

0.43 0.32 ¡4.38

0.6* 23.53

0.70 38.95

0.¶6 15.94

0.30 0.6¡ ¶6.48

0.09 0.46 ¶6.79

0.23 0.69 ¶2.76

0.14 0.57 ¶4.37

0.78 0.86 14.57

0.23 0.62 ¶2.74

0.29 0.58 11.03

0.4¶ 0.41 19.65

1.20 ¶4.87

22.22

0.24 0.24 18.¡8

0.28 0.37 ¶7.42

0.05 0.37

0.17 0.76

0.17 0.28

0.11 0.32

0.12 0.49

0.35 0.70

0.3¶

0.17 0.S6

0.55

0.04 0.34

0.43 0.29

0*2 0.74

0.39 0.39

0.14 0.58

0.10 0.4¶

0.24 0.24

1.22

5.59

11.27 2.32

1.46 3.41

4.7¶ 4.71

6.94 8.09

6.76 4*8

8.40 5.71

7.98 3.42

4.86 5.95

7.50 4.06

4.56 3. ¡6

7.34 5.78

7.15 5.52

9.58 5.93

11.26 4.65

6.18 2.30

ll.¶I 3.76

11.27 5.21

7.79 3.03

6.31 0.83

5.75 1.68

5.56 8.33

3.¶9 1.97

6.39 3.24

12.19 6.¶0 ¶22

Apéndice:Tablas

CMJ’O PELVIS mu PATELIA TIRIA FIBSA CALCMdE ASWSA 0.1>850 IfTN’VC FMAE)E SESteE)

2/3

4

5

6

7

8

9

lo

¶2

¶3

¡4

• 15

• 16

17

18

19

20

24

25

26

27

28
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6. LA RIERA Capo. pyrentca <%NR)

7.94

0.47 4.96

0.31 4.48

4.00

0.30 2.53

4.26

0.28 3.06

0.54 1.62

¶.35

9.52

0.95 ¶4.42

0.93 ¶1.75

15.20

0.74 l¶.46

0.71 ¶8,18

¡.39 ¶3.61

17.84

¶8.92

1.72 20.69

3.39 0.56 15.25

3.07 0.68 ¡6.32

0.80 1.20 16.80

0.22 ¶54 0.66 2¶.27

3.51 25.73

0.28 1.69 0.84 25.56

4.58 0.54 22.91

4.29 0.6¶ 19.02

2.38 9.68

0.29 4.58 1.43 8.02

3.08

3.39

16.61

¶4.29

19.62

¶4.68

21.6)

21.43

25.34

30.00

31.35

3 ¶08

3¡ .03

32.77

25.35

23.20

22.¶5

25.73

23.88

21.29

19.63

17.42

20.63

28.57

18.46 27.69

3.95 27.68

5.56 5.56

¡.59 9.52 1.59

2.13 1.18 3.78 1.89

1.85 0.46 3.09 5.26

0.80 ¶.60 4.00 2.40

0.45 1.64 3.87 3.57

0.39 *93 2.13 2.71

1.11 2.50 3.33

1.62 2*6 4.86 2.16

1.35 2.70

1.72

1.13

0.51 0.68 3.4*

0.40 080 480

066 154 329

3.51

0.56 0.56 3.37

0.54 3.23

0.61 3.07

1.29 5.81

0.29 1.43 2.87

¶4.29

3.08

0.56 3.39

1.13 0.56

3.58 0.85

2.00 1.60

2.63 0.66

1.17 1.17

2.25 1.12

¡.89 0.54

1.23

4.32 3.87

3.4.4 1.43

3.85 1.54

2.26 5.08

Apéndice:Tablas

DIENTES ~¶f0 WIL.DR MU)Ifti HIOIDE VERTh~ ~TILLA ES1F~E ESCAPt¶. lUfEO RADIO 1I.P*4

55.56

23.8>

¶4.18

¶6.23

11.20

¶3.10

5.42

5.28

4.86

¶0.81

10.34

7.91

10.22

8.40

5.92

6.43

10.39

7.28

9.20

9.68

15.47

1.59

0.24

1.85

2.08

0.39

1.1!

1.08

1.35

5.20

8.35

7.20

4.91

¶1.80

7.78

10.27

5.41

15.52

7.91

6.13

4.00

¡2.28

8.19

6.18

12.40

¶4.72

1.94

4.30

2/3

4

5

6

7

9

10

II

12

‘3

14

15

¶6

17

¡8

19

20

21

24

25

26

27

28

7.69 6.92

9.04 9.04

0.77
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(cau¶nuaci&x)

4.76

7.33

5.10

4.00

4.91

3.68

5.00

3.78

1.35

¡.72

6.21

4.94

3.60

4.82

6.43

3.93

4.85

5.52

4.76

5.20

0.62 4.95

4.00

0.45 5.82

2.90

1.78

0.54 3.24

2.70

S.¶7

0.56 3.95

0.17 4.09

0.40 6.00

0.44 5.04

5.26

1.97

3.50

0.6* &¶3

0.46

0.80

0.45

0.19

0.83

0.56

0.51

0.40

9.68 0.65 6.45

4.58 0.29 2.87

14.29

4.62 3.08

5.65 9.04

0.60 0.45

0.39 0.19

0.56 0.83

0.47 ¡.42

‘.39

1.60

12.08

¡l.l¶ 5.56

6.35

4.96

3.25

3.20

4.9>

5.42

4.72

3.24

12.16

3*7 3.17

0.41 7.09

0.46 7.57

11.20

8.78

8.¶2

0.28 5.56

¶08 9.19

9.46

6.90

1.13 6.78

0.34 ¶19 0.68 8.18

1.20 2.40 2.80 ¶0.80

0.22 0.66 0.22 6.¶4

0.58 5.26

0.56 0.28 1.12 5.06

0.27 1.08 5.93

0.61 0.6> 4.91

¡.94

0.29

0.56

¡4.19 6.45

0.57 13. *8 9.46

28.57

6.15 11.54

5.65 ¶0.¶7

50.00 25.00

Apéndice:Tablas

CWO PELVIS Ff41 PAIF¶.LA TIBIA FIBIA CALCARE ASIMSA 0.1>850 PUM00 FAIAU SESMO

¡.59

1.18

1.55

2.08

0.97

3.06

3.17

1.42

2.78

0.80

1.93

2.7*

0.28

3.¶7

¶42

2.63

6.40

1.49

2.13

¶.67

0.54

2/3

4

5

6

7

9

lo

u

12

13

14

¶5

16

17

¶8

¶9

20

21

24

25

26

27

28

1.35

5.17

1.13

1.36 1.19

2.00 1.20

1.10 0.88

1.17 ¶17

2.25 1.69

1.89 1.62

¡.23 2.45

1.29 ¡.29

¡.15 2.29

1.54

2.26 0.56

25.00

7.9> 1.13

4.77 1.36

3.60 1.60

6.36 1.32

4.68

4.21 2.25

5.39 0.27

4.91 0.6*

1.29

1.15

¡4.29

*.69
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1. CUETO DE LA LUNA Cenae eiaphea

DIENTES ~IED WX¶LM IWÉ!EJ HI00f VU*TEBR ~TILL ESTEPIE) ESCARA. >8100 RADIO LIRA

¶4

Ci

1’

E

0

B

A

50.00

57.14 2.86

38.46 7.69 38.46 ¶5.38

56.03 0.11 ¡6.31 ¶42

51.72 4.60 22.99

78.13 9.38

85.1*

PELVIS FEME PATE¶.LA TIBIA FI&¶.A CALCMÉE ASIPJCA OTARSO ~f1’ARL FALNCE SESteE)

II

O

F

E

0

B

A

50.00

5.7¶ 14.29 l¶.43 8.57

0.71 0.7¶ 5.67 0.71 ¶2.06 2.13

2.30 3.45 4.60 4.60 5.75

3.13 6.25 3.13

7.14 7.¶4
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1. CUEVA MORIN Cenas e/ap/ms

DIENTES ~IEO MAXILAR IWEI*B HIIIIE VERIFE OZTIL ESTED ESCMt¶ $U~ RADIO IlitA

S

S

Sc

SI,

Sa

4

3

2

¶

56 2 ¶ 1

48 1 ¶

58 2 ¶ 3 2

71 2 ¶ 7 3 ¶ 4 4

¶37 6 6 ¶ 23 3 3 4 8 5

¶32 4 ¶ 2 ¶ 8 ¶0 5 5

33 ¶ ¶ 1 ¶ 1

¶00 2 2 2 9 ¶1 1 2 6 3 3

40 2 5 2 2

C~O PELV FTMR PAIEU.A TIBIA EIflA CALCARE A51FS4 O.TM2J ?ETM(II FMAEE SESteE)

S

S

Sc

Sb

St

4

3

2

1

1 2 8 10 4

1 1 ¶ 1 ¶ 7 ¶2

3 1 2 ¡ 2 13 2¶ 6

2 2 1 ¶ 3 14 26 4

lO 5 7 3 ¶2 4 6 6 5¶ 55 lO

¶0 ¶ 3 4 2 3 3¶ 40 5

1 5 5 2

5 6 ¶ 9 3 1 2 48 II 1

2 ¶ ¶ 16 2 ¶

Apéndice:Tablas 549
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3. RASCAÑO Cama ciap/tus

4 4 2 ¶ 5 ¶

3 2 1 2 5

¶ 3

4 4 4 *

1 1 5 3 ¶

1 ¶ ¡ 2 4 ¶

¶ ¡ 1 5

4 ¡

6

1 3 4 7

¶ 4 6

5 ¶

5 6 8

9 4 8

DIENTES ~IE0 WILM Wfl>IftJ HI~ VEItTEm CffiTILL ESTIWC ESCM’tA. H.KRO RADIO IlMA

11 ¶ 3 ¶ 2 ¶ 2

4b 31 3 2

4. 9

3 *0

2 22 1 2

¶ 26 7 2 6 1 4 1 3

GO PELVIS FIIIR PAELLA lIBIA PIlILA CALCARE ASTRACA 0.TARSO PUAPC4) F&M~E SESMI)

5 ¶1 4 5 2 ¶ 3 *4 ¡

4I, ¶3 22 26 2

4* 3 2 3

3

2 4 2 2

1 6 2 ¶ ¶ ¶ 2 8

4. RASCAÑO Copra pyreno/ca

DIENTES GRANEO ~flLLAR ~WI3IlIJ H100E VEflEfiR G~TILL ESTER82 ESCAPIJL ¶1200 PABlO ¶tM

5 580 17 43 83 2 ¶8 16 26 23 31 7

4b 500 38 60 54 ¶8 27 44 30 5

4. 232 26 >2 ¶5 50 ¶0 18 14 2

3 257 18 ¡8 38 5 10

2 220 6 28 53 ¶0 ¶0 4

¶ 234 15 2* 2! 67 9 ¶5 16 2¡ 6

CARPO PELVIS FEME PATILLA TIBIA FINtA CALCARE ASIlUSA O.TN(SO ~flAPCI) FALAI#SE SESteE)

5 93 ¶0 8 4 23 ¡9 46 37 71 69 5

4b líO 21 14 2 30 39 53 40 52 117 2

4a 43 3 ¶3 26 36 26 36 78 7

3 II ¶0 ¶0 9 20 55 8

2 19 9 10 15 12 32 62 ¶9

¶ 5 13 6 ¶6 2 13 6 43 35

Apéndice:Tablas 550
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4. PIELAGO Cernes ciap/isis

DIENTE GRflIEO ILAXILAR WUíNi HI~ VERTEER ~TILL (SIP/E) ESCAPIL lIMERO Molo ¡¡itA

1 1 2

5 1

1 1 3 * 5

2 ¶ 4

1 1

¶ 1 ¶

6 ¶ 4

4 ¶

¶ 7

7

6 4

1 3 ¶

6 7

¶ 1 9

4

1 8

6 5 4

5b 9

Sa 9

3b 2

3a 6

2o 18

Sa 7

¡be 9

C.~ PELVIS FEKR PAELLA lIBIA PlatA CALCARE ASW.GA 0.TARSO MEWW FALMR (SMC

6 ¶ ¶ 2 12

SI,

Sa ¶6

3b

3a 3 8

2c

2a

II>c

¶ 3 £!LL&92 Corapyre,io.eca

DIENTES W8¡EO MAXILAR KJC16L¶ $100E VERTEER COSTIL¶. ESTEPiJ ESCAP¶L ¡<MERO RABIO URA

6 41 23 5 3 3

Sb 32 2

Sa 85

3b 66 ¶7 2

3a ¶27 20 5

lo 272 56 12 5

Sa 92 26

¡be 73 9 2 2

CWO PELVIS Ff141 PAELLA TIBIA PIRLA GAl. CASE ASIMoA 0.1>850 PCA!W FALMEE SESteE)

6 3 2 3 2 9

SI, 3

Sa ¶4 5 11

3b 2 $ 15

3a 5 II 27

2c 25 11 30

2b 10 II 45

1k 5 4 9 25
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¶. CUEVA MORIN Carnes ciap/tus

OIENTE CflIdEO RAXIL flIDIA HIWE VtRTtM ~TIL¶. ESTEPA ESCAPIL lIMERO RADIO (1.8*4

7 65.88 2.35 ¶18 1.76

6 64.00 1.33 1.33

Sc 41.33 1.67 0.83 2.50 1.67

SI> 49.65 1.40 0.70 1.88 2.09 0.70 2.80 2.80

Sa 38.83 1.61 1.61 0.27 6.18 0.81 0.81 1.07 2.15 1.33

4 49.44 ¶50 0.37 0.75 0.37 2.99 3.14 ¶87 1.87

3 64.71 1.96 1.96 *96 1.96 1.96

2 40.00 4.40 0.80 0.80 3.60 4.40 0.40 8.00 2.40 ¶20 1.2

1 54.05 2.70 6.76 2.70 2.70

CS’0 PELVIS FDIIh PATILLA TIBIA FINtA CALCARE AS1RSGA 0.T~O ~CTMU FALAJE)E SESMo

7 1.77 2.35 9.41 ¶1.76 4.71

6 ¶33 ¡.33 1.33 ¶33 1.33 9.33 ¡6.00

So 2.50 0.83 ¶6?? 0.83 ¶67 ¶0.83 17.50

Sb 1.40 ¡.40 0.70 0.70 2.10 9.19 ¡8.18 2.80

Sa 2.69 1.34 1.88 0.8* 3.23 1.07 1.61 ¡.6! 13.71 ¶4.78 2.69

4 3.74 0.37 1.12 1.50 0.75 1.12 ¶1.61 ¶4.98 ¶57

3 ¡.96 9.80 9.80 3.92

2 2.00 2.40 0.40 3.60 1.20 0.40 0.80 19.20 7.20 2.80

* 2.70 ¶35 1.35 21.62 2.70 ¶35

Apéndice: Tablas 552
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2. RASCAÑO Cama e/ap/tas

DIENTES ~JIEO MAXII..AR IW¡DIB¶J HI00E VERIEM O)STILL ESTERIC ESCWLL (<JOB RADIO ¡ZitA

24.64 1.45 4.35 ¶45 2.90 1.45 2.90 1.45

4b 23.48 3.03 2.27 3.03 ¶51 ¶51 0.76 3.79 0.76

4. 21.95 7.32 4.88 2.44 4.88 12.19

3 45.45 4.54

2 45.83 2.08 6.25 6.25 4.17

1 34.67 9.33 2.67 8.00 1.33 5.33 1.33 4.00

GANO PELVIS FEIIR PATEtA TIBIA FINtA CALCARE ASI1U¿3A OTARSO WTAPW FAWI3E SESteE)

5 15.94 5.80 7.25 2.90 ¡.45 4.35 20.29 1.45

4b 9.85 0.76 3.03 3.03 3.03 0.76 16.67 19.70 ¶51

4a 7.32 2.44 2.44 4.88 12.19 7.32 2.44 7.32

3 4.54 4.54 4.54 9.09 18. ¶8 4.54

2 8.33 2.08 4.17 2.08 2.08 4.17 10.42

1 8.00 2.67 1.33 1.33 1.33 2.67 10.67

3. RASCAÑO Cora pyrer.oica

DIENTES ~IEO MIlLAR IWIOIBJ HIGX VERIEffl WSTILI. ESTEPIC ESGUflI¶. IIItRO RABIO 11.8*4

5 46.89 1.37 3.48 6.7* 0.16 ¡.46 *29 2.10 1.86 2.5! 0.57

4b 39.65 0.32 3.01 4.76 0.08 4.28 ¶43 2.14 3.49 2.38 0.40

4. 35.20 3.95 1.82 2.28 7.59 0.91 1.52 2.73 2.12 0.30

3 50.39 3.53 0.20 3.53 0.59 7.45 0.98 0.78 1.96 1.37

2 40.67 0*8 1.11 5.18 0.74 9.80 1.85 1.1¶ 1.85 0.74

1 41.49 2.66 3.12 3.72 ¶1.88 1.60 2.66 2.84 3.72 1.06

GARJ’0 PELVIS mii PATEILA T¡BIA FIBIAA CALCARE ASIlUGA OTARSO ~tIAPW FALMEE SESMO)

5 7.52 0.81 0.65 0.32 2.34 1.54 3.72 2.99 5.74 5.58 0.40

4b 8.72 1.67 ¶11 0.16 2.38 3.09 4.20 3.17 4.12 9.28 0*6

4a 6.53 0.46 0.76 0.15 1.97 3.95 5.46 3.95 5.46 ¡1.84 ¶.¡6

3 3.53 1.96 0.98 1.18 ¶57 1.96 1.76 3.92 ¡0.78 1.57

2 3.51 1.66 1.66 0.74 1.85 1.48 2.77 2.22 5.91 11.46 3.51

1 0.89 2.30 1.06 2.84 0.35 2.30 1.06 7.62 6.2¶
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4. ~ Cernes ciap/tus

0¶ENTE CWIEO MIlLAR MWIBIJ HIWE VERTEA~ ~TILL ESTEI~C (5CM’». >000 RABIO ¡¡itA

6 37.51 28.57

5b 56.25

Sa 90.00

3b ¶5.38 7.69 7.69 4.44

3a 46.15 7.69

le 40.00 11.11 2.22

Sa 50.00

1k 42.86

PELVIS FEME PATEILA TIBIA FINtA CALCARE ASIWCA OTARSO METW> FALM<’JE SESMO)

6 7.¶4 7.14 ¶4.29 7.14

SI, 6.25 6.25 *8.75 6.25 6.25

Sa 10.00

3b 7.69 61.54

3a 7.69 23.08 15.38

2o 4.44 2.22 35.56

2a 7.¶4 7.14 35.7¶

1k 57.¶4

5. EIILA~Q Corapyra,eca

DIENTE C~~E0 MAMILAR >W~IBLI HIWE VERTEBR ~STI1L ESTERIC (5GW’». >1200 RADIO (1.8*4

6 43.62 24.47 5.32 3*9 3*9

Sb 74.42 4.65 2.33 2.33 2.33

Sa 66.93 4.72 0.79 0.79

3I, 52.80 *3.60 1.60 3.20 0.80

3. 59.07 9.30 0.47 2.33 3.26

2o 49.45 10*8 2.18 1.27 0.9>

2a 44.88 *2.68 2.93 1.95 0.98

¶bc 57.48 7.09 1.57

CAPO PELVTS FEME PAWLLA TIRIA (¡EllA CALCARE ASIPABA 0.TMSB *UAP~ Fft.MEE SESMV

6 3.19 2.13 3.19 2.13 9.57

56 2.33 6.98 2.33 6.98 4.65

Sa ¶1.02 3.94 0.79 8.66

3b 1.60 4.00 4.80 5.60 12.00

3a 0.47 2.33 0.47 5.12 4.19 12.56

2c 4.55 0.73 3.09 5.45 21.64

2b ¶ 3.90 4.88 5.37 2*95

¶bc 3.94 3.¶5 7.09 19.69
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IX: Relacióndepiezasesqueléticasidentificadas

1. ~l~flM&MJSfl Cama ¿lapAa,

DIENTE GlASEO W~XIL.~ FW401SL¶ MIllE VERTEBR GOSTILL ESTER~ ESC~UL H*FERO lABIO ULM
¡VII 73 8 8 ¶6 4 10 3 II *0 3

VI 2¶2 1 32 58 7 21 42 40 23 6
[y 50 1 6 ¶4 ¶ 20 6 5 6 6 4

CARPO PELVIS

K 3

33 5

8 4

FRIR PAELLA TIRIA FIEl» CAlCASE ASflADA O.T~O ~CIW~ FA¶.MEE SESMO)

2

28

4

2

2

2

2

25

¶

2

24

6

3

35

16

1

14

5

¶9 21 3

¡13 137

22 42 ¶

2. AJZflJA Cama. elaptus

¡<MERO RADIO

2 ¶ LIMA]

¶

2 2

DIENTE ~*E0 MIlLAR fUMDIAU HIWE VERTEIR ~ ES1P/~ ESCM’I1.

F lO

E 16

CID 18 ¶

2 l

CARPO PELVIS

[T ¶

3. 11111A9& Can,,. eI.pbum

FUIF PATELLA TIRIA FíRLA CALCARE AS11tM~A 0.1>850 METM~ FALte VIE SESMO)

1

1 8 ¡

4 6 34 II 2

¡<JOB RADIO

¡0 1

2

Isun15 22

DIENTE ~IE0 WM*¶JR *wmíe*j HIaIt VERTEM ~TIL¶. ESTER¶C ESCAPIL

F 238

E 37

0 542 *C 207 2

1

1

121

56

9

4023

4

44

1

1

2

2

2

[ C~ PELVIS
22¡E 848[c 9 2

PATEL*.A TIRIA FIB¶I.A CALCM¡E ASWAOA OTARSO CTM’W FALMEE SESMO)

3

3

3

9

10

1

6

5

49

5

60

¶6

48 72

14 *7

73 125

*9 31
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IX: Relacióndepiezasesqueléticasidentificadas

4. ERMITIIA Copra pyramaic.

DIENTE ~(E0 MAMILAR >‘MOIBU HI00E VERT~ WSTILL ESTERRO ESCWII. HJ4ERO RAIIIO ¡LILA

* 3

3 3 7 9

2 1 2 3

1 6

4 ¶

7 6 3 1 s

íd. 45 2

mgd 67 2

azI. 41 ¶

2

23

8

1 2

3

3

3

CANO PELVIS FBIR PATELLA TIRIA FIBILA CALCARE ASIIUM O.T~ >crt~m FALIBlE SESMO)

id. * ¶ 1 3 ¶5

mgd 20

así. 3 1 1 ¶

5. AMALDA Cernes flophas

DIENTES ClAREO MAMILAR MAZOIBU HI00E VERTEM ~TILL (511PM> ESCAPII. lUCO RABIO ¡ZitA
74 7 3 4 21 12 3 *5 ¶0 2

1w. 4PELVIS FEMR2 ¶3
TU 2
6. AMALDA Cap,. pyrefiaka

6

6 1

1

14 7

6

6 5 2

PATEILA TIRIA FINtA CALCARE ASTIUOA D.TMíSO *1ET~ FALMLE

25

15tII

26

9

2 4 2 2 32

II9

DIENTES ~Ém MIlLAN >18821W> HICCE VERIW C~TILi ESTEPIO) ESCA!U. HARO RANO LlitA

¡VI 72 6

¡V 58

[IV 46 4

PELVIS

7 Ff41

[7’ 2

1 5

2

2

4

4

4

¶

¶2

8

l¶

17

8

1 4

4

3 5

6

7

FALMEE ~ 1

55 9

36 4

¶6 7

PATELLA TIRIA FIERA CALCARE ASIRAGA OTARSO BCNqI

12

4

3

3

¶

¶

1

1

1

1

3 l

lO
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IX: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

7. AMALDA Rapkapra npicapra

DIENTE ~dEO

VI 265 128

[184V 92 36IV 16

MAXILAR iwmíeu H100E VERTEM ~TILL ESTERJC ESCMLL IIJOD RADIO ILMA

1

1

22

6¶

¶

¶

63*

24294

335

13467

36

¡33

53

1$9

27

¶24 ~
C.WO PELVIS Ff411 PATILLA TIRIA FINSA CALCM( ASiMiA O.TWSO ~(T~ FALME)E SESMO)

¡VI 96 50

34 ¶9

164

54

¡11

62

72

26

2 50

14

5

5

¶9

6

99

28

425

167

¶07

40

L~. 13 7

8. EKAIN Cernís ciap/tía

23 28 ¡8 ¶ 6 ¶ 7 34 75 20

DIENTES ~1¡EO MAXILAR IW~IEJ H¡WE VENTEAR ~TILt ESlIPlE) ESCM’IR. 14J4ffi0 RADIO [¶1*4

XI> ¶0 4 3 8 1 2

Xi ¶2 ¶ 2 1 1

IXb 30 1 4 2 ¶

lxi 17 2 ¶

VIII 29 ¶ 3 2 2 2 1 ¶ ¶

VIII 38 9 4 10 8 1 1

VII. 31 4 5 19 ¶2 * 2 2

VII. 38 14 2 3 27 2 2 5 3

VII 74 29 10 19 ¶00 5 ¶0 II 2

VIb 8 2 2 2 2

VI. 2 1 ¶

V 24 ¶ 3 3 6 ¶

IV 49 3 3 6 ¶ * 4 6 ¶

III 21 2 4 2 ¶ 1 2

CARPO PELVIS FEME PATILlA TIRIA FIRJLA CALCARE ASIWA 0.1>850 WTM~) FAM& SESMO)

Xb ¶ 4 1 ¶ 4 * ¶0 5

Xi 4 1 * 1 2 3 1

DCI> 1 1 2 1 1 ¶ 2 3 ¶

DCse 1 4 ¶

VIII 2 2 1 3 ¡

VHF ¶ 5 8 8 4

VIIe 3 1 4 6 ¶

Vilo 3 2 3 5 6

VII. 2 7 15 22 1 1 26 7 1

VL ¶ 2 1 4 1 3 2

VIse 3 3 2

V 3 5 ¶2 6

IV 5 2 3 4 2 15 18

III 2 1 2 2 2 7 9 2
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IX: Relaciónde piezasesqueléticasidentificadas

9. ERRALLA Cernís e/apILas

DIErE ~ZEO MIlLAR ~WCIBIJ HIIOE VENTEAR O)STILL ESTEI~M> (SCA?». *8100 RADIO [¡.8*4

6 ¶ 3 4 4 4

¶ 8 3 7

3 1

3 1 9

4 4

4 1

1

111/1

15 2

¶3 ¶

¶

¶

2 8

8

18

2

¶ ¶ 3 ¶

¶

2

1.1 CARPO PELVIS¶ 16 PATELLA lIBIA FINtA CALCARE ASWJ&A 0.1>850 METM’(~ FAWE)E SESMO)
21 * ¶ 3 28 4

1 ¶ *

¶0 LEBALLA Com

r. DIENTE CM~E0 MIlLAR
207 167 28

PWdDIB¡J HIIOE VERIIM ~TILL (51(1W ESCM’U. ¶1200 RABIO LtXA
¡63 38 183 433 10 27 1*4 79 14

¡IV 4 14 68 24 3

15 4 13 10 43 1 3 4

ELVIS FEM.R PATELLA TIRIA FIEJIA CALCARE ASIlUCA OTARSO ~E1M’00 FALMfl SESMO)

86 215 13 136 5 22 ¶4 II ¶05 34 13*

8 *0 II 16 43 8 1 ¶ 6 2

¶ ¶. AEIYBIRTATE Cernís etaphs

OIENT C~IE0 K4XI1.M PWIOIA(J H100E VENTEAR ~1ILL ESTERJC ESCMIR. ¡<100 RABIO [liLA

27 4 15 2 4 2 1

íd. 36 17 1

nIgd 99 2¶ 13 5

azI. 43 2 ¶3 2 ¶ 3 3

CS’O PELVIS FEMR PATELLA TIRIA FINtA C&CMC ASI1*4OA 0.1>850 MET»00 FALMEE SESMO)

aig. 7 8 7 ¶2

íd. ¶0 11

mgd 4 5 9 14 48 43

nI. 4 2 4 16 14
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IX: Relacióndepiezasesqueléticasidentificadas

12. BOLINKOBA Ceprapy,enaica

DIENTE ~M~EO MIlLAR PWIDIE¶J H100E VERTEAR ~TILL ESTEPM> ESC»U. lUCO lUDID ¡RitA

VI

V

IV

III

111/1

507 ¶ 8 2 ¶ 4 1 2

¶68 * 2

203 1 5 2 1 1 1

146 3 2 2 3

6?? 1 2 2

GANO PELVIS FEJiR PATELLA TIRIA FIRILA CALCARE ASIlUGA 0.1>850 MET~ FALM&E SESMO)

VI

V

IV

III

111/1

3 ¶ 9 ¡9 7 68

1 3 3 4 31

2 ¡ 7 2 4 35 ¶

¶0 ¶ 5 7 8 32 ¶

1 3 1 9
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X: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

¶. MNflMAm& Cenas eJaphas

DIENTE CIWIEO MIlLAR PW¡DIB¶i H100f VERIEAR COSTILL ESIFPM) ESCAIII. lIMERO RADIO 1AM

VII 34.43 3.77

VI 22.10 1.18

V 21.83 0.44

3.77

3.43

2.62

7.55

6.21

6.11 0.44

1.89

7.60

8.73

4.72

2.25

2.62

1.42

4.50

1.18

5.19

4.28

2.62

4.72

2.46

2.62

1.42

0.64

¶75

C.~ PELVIS FMI PATILLA TIRIA FINSA CALCARE ASI1U¶IA 0. TARSO ~CIA~ FALIUSE SESMU 1

1.42 ¡

¡

0.44

VII 1.42 1.42

VI 3.53 0.54

V 3.49 ¡.75

1.42

3.00

1.15

0.47

0.43

0.44

1.42

2.68

0.44

0.94

2.57

2.62

3.30

3.15

6.99

0.47

1.50

2.18

8.97

12.10

9.61

9.91

*4.67

*8.34

2. ATXETA Cenas elaphíís

DIENTE ~lED MAXILAR IWteIBII HICKIC VERTEAR mSTIL¶. VENTEAR ESCM’U. 1>00 RADIO lAJA

1’ 45.45 4.54 454

E 44.44 5.56 1.78 2 78

C/D 42.86 2.38 4.76 476 476

CAPO PELVIS FEMR PATILLA TIRIA FINSA CALCARE ASWDA O T~0 ~VTAP00 FALMEE SESMO)
F 454 36.36 454

E 2.78 2.78 II.I¶ ¶6.67 833

CID 952 2619 4,76

3. URT¶AGA Cenas ¿¡apILas

DIENTE ERN¡EO M&XI¶A MWd)IflJ HJE~ VERTEAR ~J1¶.¶. ESTULM) ESCMfJ¶. (<MRO RADIO L¶LMA

E 44.49 0.56 10.47 0*9 0.37 1.12 1.81 1.3¶ 0.37

E 37.00 4.00 9.00 1.00 2.00

o 55.70 0.10 1.23 4.¶¶ 0.72 0.21 ¶54 2.26 0.51

C 62.16 0.60 0.60 6.91 1.20 0.30 0.30 ¶50 0.90

GANO PELVIS FEIIR PATELLA TIRIA FlAUtA CALCARE ASIlUCA OTARSO ICAPRO FALME)E SESMO)

E 4.11 0.93 0.75 ¶87 9.16 8.97 ¶3.46

£ 1.00 1.00 1.00 5.00 14.00 17.00

o 4.93 0.62 0.92 0.62 6.17 1.50 12.85

C 2.70 0.60 0.90 1.50 4.80 5.7¶ 9.3¶
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X: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

4. DIWIU& Copra ~reuaicei[ DIENTE ~IE0 I18MIL* IWE)IEJ HI00E VERTEAR ~TILL ESTEN~ ESCW[L HJ4EPO RADIO ¡LIlA

sol.

mgd

mxl.

60.8! 2.70

67.09 0.43 0.85

60.81 1.79

1.35

9.83

14.29

1.35 2.70

1.28

1.70

1.28 1.28

[ 50*
mmd

GANO PELVIS ~OR PAELLA TIBIA FINtA CALCASE ASIM3A 0.1>850 IETNUI FALME)E SESMO)

4

¡

¶35 1.35

¡.18 1.28

1.35

2.99

4.05

3.85

2027

855

así 536 ¶79 1.79 1 79

5. AMALDA Cernís ¿¡ap/tus[
¡ VI
¡
[

DIENTES ~ZEO MIlLAR IWCIELJ >4ICEf VERTEAR ~ILL ESTE1W ESCM’>R. HJ4E110 RABIO ¡RNA

27.2! 2.57

35 29 2.35

2878 2.88

¶10

3.53

4.32

>47

¶.*8

¶44

7.72

5.88

¶0.07

4.4!

2.35

5.04

1.10 5.51

3.53

4.32

3.68

353

360

0.73

¶44

PELVIS FElIu PATELLA lIBIA FIAL¶.A CALCARE ASIlUÉA O.TARSO PC1APCE FALAI~E SESMO)

VI 0.73 4.78 9.56 0.73 ¶47 0.73 0.73 ¶1.76 9.19 3.68

V 2.35 2.35 7.06 12.94 12.94 2.35360 2.16 2.88 6.47 6.47 10.79 5.75

6. AMALDA Copra ~reaaica

DIENTES ~M¡E0 MII¶.M

2.54

[ ~ 2.33 0.5834 33 2.99

PELVIS FEAIR

5.93

1.16[7. 4.07

0.75 3.73

I~CIEJJ >4I~ VERTEAR ~TILL ESTEmC ESCX’t¶. lIMERO RABIO ¡LILA

0.85

¶49

0.42

1.162.99

2.96

6.985.97

4.66

9.885.91

0.42 2.¶2

0.582.99

¶27 2.12

3.495.22

PAELLA TIRIA FIDIA CALCARE ASIlUdIA O.TM~0 PfTAP~ FALME SESMO)

5.08

3.49

2.99

3.39

1.74

2.24

0.42

0.75

1.69

0.75

0.42

0.75

1.27

0.58

2.91

2.9!

7.46

23.31

20.93

I¶.94

3.81

2.33

5.22
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X: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

7. AMAL2& P.apicap’a rapicapr.

DIENTES GR.MAEO MIlLAR PWU)IBIJ HILXI VERTEAR ~TILL (SIBil) ESG%tt FINCO MolO LINA j
VI

V

IV

9.57 4.62

9.00 3.52

¶2.72 3*8

0.14

0.10

0.79

0.59

0.20

0.1¶

0.20

22.00

23.68

18.69

¶2.10

13.11

13.32

1.30

¡.27

0.60

1.91

11.47

1.79

0.98

1.17

0.80

1.95

¶57

2.¶9

CM~ PELVIS FEFIR PAELLA TIRIA FINtA CALCARE ASTIUOA 0.TARSO PETAPCt FM~MEE SESMO)

VI 3.47 1.85 5.92 4.25 2.60 0.07 1.81 0.33 0.69 3.58 15.35 3.87

V 3.33 ¶86 5.28 6.07 2.54 ¶37 0.49 0.59 2.74 1634 3 91

IV 2.58 1.39 4.57 5.57 3.58 0.20 I.¶9 0.20 ¶39 6.76 ¶49! 398

8. UAIN Cernís e¡apILíís

OIENTE GRANEO MIlLAR PUZOIALI HI00E VERITAR ~TILL ESTEPIl) ESGA?[JL IO0B RADIO ¡MitA

Xb 18.87 7.55 5.66 15.09 1.89 3.77

Xi 40.00 3.33 6.67 3.33 3.33

IXb 60.00 2.00 8.00 4.00 2.00

IXa 65.38 7.60 3.85

VIII 53.70 ¶85 5.56 3.70 3.70 3.70 1.85 1.85 ¡.85

VIII 38.78 9.18 4.08 10.20 8.16 1.02 2.04

VIla 34.07 4.40 5.49 20.88 13.19 1.10 2.20 2.20

Vilo 33.04 12.17 1.74 2.6* 23.48 2.20 1.74 4,35 2.61

VII 21.57 8.45 2.92 5.54 29*3 ¡.46 2.92 3.21 0.58

VII, 26.67 6.67 6.67 6.67 6.6?

Vía 16.67 8.33 8.33

V 37,50 1.56 4.69 4.69 9.38 1.56

IV 39.52 2.42 2.42 4.84 0.81 0.81 3.23 4.84 0.81

III 35.00 3.33 6.67 3.33 1.67 3.33 3.33

G.W<) PELVIS Ff41 PATELLA lIBIA FI filA CALCARE ASIl¶AGA 0.TMSO &T~ FMi/CE SESMO)

XI, 1.89 3.77 1.89 ¶89 7.55 ¡.89 18.87 9.43

Xi ¶3.33 3.33 3.33 3.33 6.67 10.00 3.33

DCI, 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4.00 6.00 2.00

DCa 3.85 15.38 3.85

VIII 7.41 3.70 5.85 5.56 5.85

VIII 1.02 5.10 8.16 8.16 4.08

Vila 3.30 ¶10 4.40 6.59 ¶.¶0

Vilo 2.61 1.74 2.61 4.35 5.21

Vila 0.58 2.04 4.37 6.41 0.29 0.29 7.58 2.04 0.29

VII> 3.33 6.67 3.33 13.33 3.33 ¶0.00 6.67

VRa 25.00 25.00 ¶6.67

V 4.69 7.11 18.75 9.38

IV 4.03 1.61 2.42 3.23 1.61 12.¶0 *4.52

111 3.33 1.67 1.67 3.33 3.33 ¡1.67 ¶5.00 3.33

Apéndice:Tablas 562



X: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

9. ERRALLA Carías ¿Isp/tía[ DIENTE CRMEO MIlLAR IWdD*EJ KI00E VENTEAR CUSTILL ESTERN) ESC.&U. ¡<.500 RABIO [¡itA

V 8.33 I.¶¶

1111 30.23 2.33

3.33

2.33

I.¶I 18.60

18.60

¶0.00

4.65

0.56 0.56 1.67

2.33

3.33

2.33

1.11

SESMO)

2.22 ji

233 Ji

¡LIlA1

¶01

CARPO PELVIS FEKI1 PATELLA TIRIA FIBLtA CALG.MIE ASIMiA 0.TARSO ~ETAPI~ FALM«

V 5.56 8.89

flUí 233 1.33

¶1.67

¶ ¶63

0.56

2.33

0.56 ¡.67

2.33

15.56

¶0. ERRALLA Capmpyreew¡ce

DIENTE CRM¡EO MIlLAR ~dDIAU HI00E VERTEAR COSTILL ESTEIilE) ESC~¶. IUIERO RABIO

V 8.73 7.05 1.18 6.88 ¶60 11.94 ¶8.28 0.42 1.14 4.81 3.33

IV 1.78 2.68 6.25 0.45 30.36 ¶0.71 ¶34 ¶78 ¶78 * 78 1 34

¡II/¶ 19.68 3. ¶5 10.23 3.94 33.86 0.79 1.36 3 15 0 79

CAPO PELVIS FEMR PATELLA TIRIA FIA(JLA CALCARE ASIltADA 0.TARSO METAJUI FALMEE SESMO)0.72 3.63 9.08

¡IV 2.68 4.02 2.68

Lv’. ¡.58 3.94

¶ ¶. ArrZBIRTATE Cenas elapIL¡ís

0.55

0.45

2.36

5.74

3.57

6.30

0.21

1.34

0.93

3.57

0.79

0.59

3.12

0.76

4.64

0.79

4.43

4.9*

4.72

1.43

7 ¶4

* 57

5.53

1 79

DIENTE CM~E0 MAXILAR KN~iA(J HICtE VERTEAR O)STiL¶. ESTEP.M) ESCARA. HWRO RADIO ILMA

aur. 29.35 4.35 16.30 2.17 4.35 2.17 1.09

íd. 4¶.38 3.45 19.54 *15 1.15

mmd 34.26 1.04 1.27 ¶04 4.50 3.1¶ ¶73

¡xi. 40.19 ¶87 ¡2.15 1.87 0.93 2.80 2.80

C~ PELVIS FEN.R PATELLA TIRIA F¶EJLA CALCARE ASIMiA OTARSO PF1AJ’00 PALMEE SESMO)

ajar. 1.09 7.61 8.70 7.61 13.04

íd. 4.60 4.60 ¶1.49 12.64

iIIgd 4.15 ¶73 *38 0.35 3.11 4.84 16.61 ¶4.88

así. 3.74 ¡.87 3.14 14.95 13.08
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X: Frecuenciasrelativas:piezasesqueléticasidentificadas

¶2. BOLINKOBA Cora Jsyrersok.

VI 80.09 0.16 1.26 0.32 0.16 0.63 0.¶6 0.32

V 78.87 0.47 0.94

IV 76.32 0.38 1.88 0.15 0,38 0,38 0.38

III 66.36 1.36 0.91 0.91 1.36

II¡/I 77.91 ¶16 2.33 2.33

DIENTE ~>¡EO MIlLAR MCIAL¶ HICÉE VENTEAR ~TILI. ESIUW ESCM’tR. (<JOB RADIO LIlA

CS~ PELVIS FEHY PATELLA TIRIA FIAU.A CALCARE ASTIUOA 0.1>850 I~ETWW FA¶.MNE SESMO)

VI

V

IV

III

111/*

0.47 0.16 1.42 3 ¶.¶I 10.74

0.47 1.4* 1.41 ¶88 ¶4.55

0.75 0.38 2.63 0.75 ¡.50 13.¶6 0.38

4.55 0.45 2.27 3.18 3.64 ¶4.55 0.45

1.16 3.49 ¡¶6 10.47
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