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RESUMEN

LABURPENA

ABSTRACT

1.- INTRODUCCIÓN

La intervención arqueológica llevada a cabo entre 

tuados en su mayor parte en el interior de la cavidad y 
en menor medida en el rellano situado inmediatamente al 
exterior de la misma. En la cueva los espacios excavados 

interior y la segunda sala interior.

resultados obtenidos. Esta organización venía impuesta 

la cueva.

arte mueble que apuntaban hacia la utilización de la ca
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go de varias agrupaciones de pinturas rupestres cuando 

de este momento el lugar por ley aunque con una pro

1

mento la intervención arqueológica no se contemplaba 

1

 de las zonas y niveles que se consideraban 
necesarios para el conocimiento de las sucesivas ocupa
ciones del lugar.

el que se viene aplicando habitualmente en este tipo de 

vios al hallazgo de las pinturas las sucesivas ampliacio

de los niveles arqueológicos.

Figs. 1-4. 



Fig. 5.  
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2.- METODOLOGÍA DE LA EXCAVACIÓN

driculación de zonas mediante coordenadas cartesianas 

El sedimento se ha ido levantando en lechos con

Esta eliminación por lechos ha ido permitiendo detectar 

sedimento excavado se ha cribado con cedazos de 3 

3.- LA ESTRATIGRAFÍA Y LAS ESTRUCTURAS

El hecho de que la excavación arqueológica en la 

zonas de intervención a las que hemos denominado del 

sala interior.
Este sistema de excavación ha supuesto que las nu

meraciones de los lechos no se correspondan entre unas 

de los lechos así como de los niveles.

3.1. El rellano exterior a la cueva

Fig. 6. 
muestras de sedi

gy samples.
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Fig. 7. 
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excavado un total de 22 cuadros correspondientes a 

excavado.

Los niveles detectados en esta zona son los si
guientes:

3.1.1. El nivel I

vegetal y que ha sido excavado en el denominado lecho 

Fig. 8. Excavación del lecho 

layer 8 on the cave outside 

Fig. 9. 



3.1.2. El nivel II

Lo constituye un sedimento amarillo de tipo arci

Fig. 10. 

la excavación de los prime

layers.

y medio. 

Fig. 11. 
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3.1.3. El nivel III

tierra de color amarillo similar a la anterior, que tiende a 
oscurecerse en la base del mismo; destaca la presen
cia de grandes bloques de piedra caliza y la ausencia 
de piedras de menor ta

industria lítica y restos 
de fauna.

3.1.4. El nivel IV

En los dos primeros lechos se localizan algunas indus

Fig. 12. Plano de la plataforma exterior, 

Fig. 13. Plataforma exterior 



3.1.5. El nivel V

3.1.6. El nivel VI

El sedimento presenta características similares al 

3.1.7. Adscripción cronocultural de los niveles del 
rellano exterior

A partir de la intervención en la zona y de la cata 

primeros excavados en la totalidad y los dos restantes 

La escasez de industrias recuperadas en esta zona 

que se puede situar en torno al Aziliense y Magdalenien

datada a partir de restos de Pantera pardus en los inicios 

3.2. El vestíbulo

Fig. 14. 
lizada la excavación de la zona. / Exploration made on the outside 

Fig. 15. 
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A continuación se detallan brevemente las caracte
rísticas de cada una de estas ampliaciones.

3.2.1. Ampliaciones

Ampliación en la zona noroeste del vestíbulo

mayor parte de la excavación en esta zona consiste en la 
eliminación de sucesivas capas de concreción pertene
cientes al nivel 0 que en ocasiones se alternan con una 

El tránsito entre el vestíbulo y la galería noroeste 

Se trata de la intervención en la zona de contacto en

2

A partir del lecho 8 el sedimento es de color amari

y que ocupa la mayor parte del resto del vestíbulo; este 

Ampliación en la zona antes oculta por el gran 
bloque desprendido de la entrada 

Primera fase

Tras la eliminación mediante mazo y cincel de un gran 

había desprendido cayendo sobre la misma en esa zona 

mento anteriormente oculto por el bloque. Esta excava

período Solutrense. 

2 La zona restante de estos cuadros ya había sido excavada 
como parte del vestíbulo.

Fig. 16. 



3 

inclinación de la base de algunos bloques parece apuntar 
hacia un buzamiento del terreno en dirección este. A partir 

hacia el gran bloque desprendido de la pared. 

con muy escasas piedras.

Segunda fase

Tras la progresiva eliminación del gran bloque des

3 El sedimento de estos lechos procede directamente del exterior 
de la cavidad y se ha tratado independientemente al resto de la 

la excavación de estos cuadros se sigue eliminando poco 

Las características del sedimento entre los lechos 1 

mismos subniveles que los localizados en el resto del 

Excavación del testigo debajo del asiento y de 
sus calces

Tras la retirada de un gran bloque de piedra y de 

calce principal del mismo. Este sedimento ha sido reba

Ampliación en la entrada del vestíbulo

En la zona de acceso al vestíbulo desde la entrada a 
la cueva se lleva a cabo una ampliación de la excavación 

Fig. 17. 
del gran bloque desprendido en la 
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Fig. 18. 



Fig. 19. 
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Fig. 20. 



Fig. 21. 
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hasta igualarla con el vestíbulo en su parte central. A 

nivel de empedrado correspondiente al Magdaleniense 

Ampliación en la zona más exterior del vestíbulo

Fig. 22. 
antes ocupada por el gran bloque 

previously occupied by the great 

has been excavated.
 

Fig. 23. 



Fig. 24. 

Fig. 25. 
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sedimento es en general de color amarillo y la presencia 
de piedras disminuye progresivamente hasta desapare

Ampliación de la zona de unión entre el vestíbu-
lo y la galería que da acceso a la primera sala 
interior

La excavación de esta zona abarca la zona este de 

partir del lecho 8 aparecen algunas piedras que se hacen 

3.2.2. Estratigrafía general del vestíbulo

ampliaciones realizadas en la excavación del vestíbulo 
nos obligan a establecer una correspondencia entre los 

central de este espacio que se ha tomado como base. 
Estas correspondencias se detallan en la tabla 1.

agrupando cada uno de ellos los siguientes lechos:

noroeste del vestíbulo.

la galería que da acceso a la primera sala interior 

dos niveles:

inclusive.

rrespondiente a un empedrado de piedras de 

y corresponde a un sedimento de tierra.

El nivel 0

Subnivel 0.I

que en ocasiones se alternan con un sedimento marrón 

Subnivel 0.II 

que da acceso a la primera sala interior. Su espesor osci

El nivel I

cono de sedimento claramente apreciable antes de co
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Fi
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 2
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Subnivel I.I

Se corresponde con el lecho 1 y tiene una potencia 

Subnivel I.II

rra se presenta suelta y no contiene piedras. En las ban

El nivel II

Subnivel II.I

Se trata del primer nivel con material arqueológico. El 

las grandes piedras del lecho precedente. El bloque que 

es muy compacta. 

mento es suelto y presenta restos de caracoles terrestres 

senta mayor anchura en su extremo sur y en la zona me

Fig. 27. Aspecto de la zona sur del vestíbulo durante la excava

Fig. 28. 
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Subnivel II.II

con buzamiento hacia la zona central del vestíbulo.

El nivel III

En este nivel la coloración amarilla del sedimento es 
muy similar en todos los cuadros abiertos en el vestíbulo 

mos a la pared de la cueva. En algunos cuadros de las 

de concreción amarilla que ocupa en parte los cuadros 

En este nivel se ha localizado un bastón realizado en 

El nivel IV

Fig. 29. 



Fig. 31. 

Fig. 30. 
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Subnivel IV.I

gunas zonas aparecen calizas de color blanquecino de 

próximas a un hogar que se documenta en este subnivel 

Este hogar se relaciona con una serie de grandes 

se ha considerado como asiento y sus piedras de calce 

Es de resaltar la presencia dentro de este lecho de 

Fig. 32. 
desprendido de la pared a la entrada de la cueva tras excavar el 

Figs. 33-35. 
na aplastada por el gran bloque desprendido de la entrada 



Subnivel IV.II

Se corresponde con el lecho 11bis. 

Particularidades de la zona situada 
bajo el bloque caído

ción oculta por el gran bloque desprendido 

troducirse en el sedimento existente antes 

adelante.

pondiente al empedrado en las zonas no 

presionada directamente se ha documenta

empedrado. En esta zona se han localizado 
 perte

que ha aparecido una concentración de nu

Estructuras correspondientes al nivel IV

mo colgante.

El empedrado del vestíbulo 

cendente tanto en dirección este como hacia el sureste.

Fig. 36. 

Fig. 37. 
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en donde no ha sido detectado ese 

tíbulo en la cual se localiza el hogar 

localiza dentro del espacio recogido 

donde han aparecido cinco colgan
tes

piedra. 

El hogar del vestíbulo

bón y piedras de color blanquecino se detecta un hogar 

trada y menos compacta en la zona que correspondería 
propiamente al hogar. Abundante cantidad de huesos de 

6 7.

El asiento del vestíbulo

Se trata de un gran bloque de piedra caliza situado 

6

7

Fig. 38. 

Fig. 39. 



nada apropiada para sentarse. Por su extremo sureste 

nivel de empedrado.

de unión con el asiento; partida en dos trozos in situ

Por su lado norte cuenta con tres piedras planas de 

nivel del empedrado. 

Fig. 40. 
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Figs. 41-44. 

located in the vestibule.
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Fig. 45. 
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Fig. 46. 
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Fig. 47. 
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Fig. 48. 

Fig. 49. 



Figs. 50-55. 
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Fig. 56. 

Fig. 57. 



67

Subnivel IV.III

pedrado.

banda 6 presenta una tierra amarilla conteniendo algu
nivel desaparece en la banda 10 en la depresión de la 

Fig. 58. 
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Fig. 59. 



entre el asiento y el gran bloque correspondiente a los 

El nivel V

Se compone de un sedimento de color amarillo y de 

principalmente en algunos puntos de la zona central y 
norte del vestíbulo.

limitan con la pared este de la cueva.

avanza por el este del vestíbulo la placa de concreción 

El nivel VI

de las paredes próximas y arrastradas por deslizamiento 

longitud en algunos casos.
Este nivel presenta un marcado buzamiento descen

3.2.3. Adscripción cronocultural de los niveles 
del vestíbulo

distintas ampliaciones de esta zona del vestíbulo se han 
establecido siete niveles con las siguientes asignaciones 
culturales:

del noroeste del vestíbulo.

solo a la parte este del vestíbulo.

rrespondiente al lecho 11.

extensión del vestíbulo.

del lecho 20.

va del lecho 21 al lecho 26 en la mayor parte de la super

3.3. La galería noroeste

7 niveles presentando por lo general una gran horizontali
dad. En el lateral noroeste de esta galería se abre otra de 

8. Al 

8

tantes novedades a partir del 2013.
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un desarrollo transitable de 3 m. La acumulación de ma

galería colmatada parece indicar la existencia de arrastre 

ocupación de la cueva.

3.3.1. El nivel I

la mayor potencia en el extremo sur de la galería. Esta 

3.3.2. El nivel II

se subdivide en cuatro subniveles. 

Subnivel II.I

Fig. 60. 

Fig. 61. 
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eliminación de las placas del citado nivel.

Subnivel II.II

Subnivel II.III

cia de material arqueológico. En la base de este subnivel 

concreción en muchas de las zonas.

Subnivel II.IV

dos a la pared este de la cueva.

3.3.3. El nivel III

Probablemente se corresponde con un charco.

3.3.4. El nivel IV

calizas. Las dimensiones de estas piedras angulosas 

quitas de concreción.

3.3.5. El nivel V

3.3.6. El nivel VI

3.3.7. El nivel VII

niveles. Por lo general se detecta una considerable hori
zontalidad en este nivel dentro de la galería.

Subnivel VII.I

con gran cantidad de plaquitas de concreción y pequeFig. 62. 
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Fig. 63. 

Fig. 64. Fig. 65. 
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Subnivel VII.II

Figs. 66-68. 

motivado por el arrastre de esos materiales por el agua 
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ros lechos; a partir del quinto lecho comienzan a apare
cer grandes bloques calizos que llegan a ocupar la mitad 

se presenta ocupado totalmente por grandes bloques y 
concreción.

3.3.8. Adscripción cronocultural de los niveles 
de la galería noroeste

La mayor concentración de restos de industrias se 

dos ellos correspondientes a lo que hemos denominado 

arranca del vestíbulo apunta a una mayor ocupación en la 

proporcionando materiales de tipología musteriense.

bablemente a causa del arrastre procedente de la galería 

restos de industrias y el contexto cultural del vestíbulo po

diente al período comprendido entre el Epipaleolítico y el 

3.4. El tránsito entre el vestíbulo y la primera sala 
interior

mediante sucesivas amplia

con una considerable exten

Fig. 69. 
vestíbulo y la primera sala interior. 

leolithic hearth and Magdalenian 
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el de poder presentar con mayor coherencia algunos de 

3.4.1. La zona de tránsito en su conjunto

de la cueva son los siguientes:

Figs. 70. 

Fig. 71. 

tíbulo y la primera sala interior. / Strati



77

gundo gran cantidad de caracoles marinos. 

veles anterior y posterior.

longación del suelo de piedras que ocupa el vestíbulo.

3.4.2. Las bandas A, A’ y B’: el hogar

El nivel I

Subnivel I.I

cativos.

Subnivel I.II

a la pared.

Subnivel I.III

rra con una gama de colores que va del marrón oscuro 

Figs. 72. 
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El nivel II

Subnivel II.I

Descripción de las estructuras correspondientes 
al subnivel II.I

En este nivel aparecen las estructuras relacionadas 

aunque posiblemente correspondan a un mismo hogar. 

guiendo el proceso de la excavación.

Hogar 1

Fig. 73. Plano de la zona de 

primera sala interior tras exca

Fig. 74. Plano de la zona norte 

la primera sala interior tras ex



Fig. 75-76. 

Fig. 77. 
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Subniveles correspondientes al hogar 1

A: capa de sedimento con abundantes carbones en 
los cuadros 8A y 8A’.

situada en el cuadro 8A’ de similares características. A su 

bones que amplían los límites de esta parte del hogar.

Hogar 2

La excavación de esta estructura se ha realizado de 

serie de ampliaciones hasta tener todo el hogar en plan
ta. En un primer momento se han excavado las bandas A 

Esta intervención se ha realizado en sucesivas capas 

quedaría totalmente bloqueada por el mismo. Por otra 

distintos momentos. Las dimensiones de esta estructura 

Fig. 78. 
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Fig. 79-83. 

vation.”

Subniveles correspondientes al hogar 2

los mismos.

constituye la base sobre la que se asienta el hogar. Pre
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desprendidas del cercano techo por la acción del calor. 

Fases del hogar 2

ha llevado a cabo el proceso de excavación del hogar 2:

Fase 1

banda de en torno a 10 cm de anchura de los sectores 

Las manchas de carbón se concentran principal
mente en los sectores noroeste y suroeste del cuadro 

menor densidad. En la zona de contacto de los cuadros 

central del hogar aparecen escasas piedras de entre 3 y 

Fase 2

de carbones la mayor densidad se produce dentro del 

abren hacia el sur ocupando gran parte de la mitad norte 

Fase 3

quedando del siguiente modo: los carbones situados en 

recen algunas concentraciones importantes en el sector 

Fase 4 

Valoración de las estructuras correspondientes 
a los hogares

pensar que ambos sean parte de un mismo hogar.

Subnivel II.II

ría Littorina obtusata y Littorina saxatilis et al.

sedimento de color marrón oscuro con presencia de pie

de los cuadros. Así mismo aparecen algunas piedras de 
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Fig. 84. 
tíbulo y la primera sala interior tras excavar el le

Fig. 85. 

excavating the layer 16 united.

Fig. 86. 
vestíbulo y la primera sala interior tras excavar 
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marinos. Progresivamente el color del sedimento se va 

tos de caracoles blancos.

El nivel III

Se ha detectado en las bandas A y A’ a partir de la 
presencia de un arpón próximo a la zona de concreción 

dio. Se corresponde con el lecho 17.

El nivel IV

Fig. 87. 

united.

Fig. 88. 



bricación de colgantes.

El nivel V

Subnivel V.I

en las bandas A y A’ de color amarillo tendiendo a na

Subnivel V.II

lecho 23 perduran algunas piedras en una tierra limosa y 

la pared de la cueva y un gran bloque calizo existente 

3.4.3. Adscripción cronocultural de los niveles 
del tránsito entre el vestíbulo y la primera sala 
interior

ellos asociados a otros tantos momentos culturales:

creción estalagmítica cuyo espesor oscila entre 

lecho 1bis.

se ha excavado entre los lechos 2 y 7.

por la ausencia de restos.

período Epipaleolítico.

Littorina obtusata y Littorina saxatilis) de 

lechos comprendidos entre el 13 y el 16. Este sub
nivel pertenece asimismo al Epipaleolítico. 

coincide con el lecho 17. Se adscribe al Magdaleniense 

Fig. 89. 
primera sala interior tras excavar el lecho 21. / 
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del vestíbulo así como con la presencia de colgantes en 
el vestíbulo y en la primera sala interior. Se excava entre 

al Solutrense.

3.5. LA PRIMERA SALA INTERIOR

 

queológicos en la primera sala interior.

Fig. 90. 

Fig. 91. 



87

Ta
bl

. 3
.

C
U

AD
R

O
S

20
D

’
18

D
’

16
D

’
14

D
’

12
D

’
- 8D

’
20

E’
18

E’
 

16
E’

14
E’

12
E’

10
E’

8E
’ 

6E
’

22
F’

 
-

14
F’

12
F’

10
F’

8F
’ 

6F
’

22
G

’
20

G
’ 

-
14

G
’

10
G

’
8G

’
6G

’
20

H
’

18
H

’
16

H
’

14
H

’ 
-

12
H

’
10

H
’

8H
’

18
I’ -

 1
0I

’
N

iv
. 

LECHO UNIFICADO

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
 

1
1

 
 

 
 

2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2
 

2
2

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3
2 

2 
3 

2
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
2

2 
2 

2 
2 

2 
2 

2 
1 

2 
2 

7
7

7
7

7
3

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8
8

8
8

8
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6
 

 
6

6
6

6
6

 
6

6
6

3
6

 
 

 
 

 
 

 
 

 

7
10

10
10

10
10

7
7

7
7

7
7

7
7

7

8
11

11
11

11
11

8
8

8
8

8
6

8
8

8
7 

8
7 

7 
7 

7 
7 

7 
7 

7 
7 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
7

 
 

 

10
 

 
 

 
 

10
10

10
10

10
10

10
 

 
 

10
10

 
 

 
10

10
10

10
10

10
10

11
 

 
 

 
 

11
11

11
11

11
11

11
 

 
 

11
11

 
 

 
11

 
 

11
11

11
11

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

12
8

 
 

12
12

 
 

 
12

12
11

12
12

12
12

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
 

 
 

 

13
 

 
 

13
13

 
 

13
 

13
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10
10

 
 

10
10

10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
11

11
 

 
11

 
 

 
 

 
 

 
 

 

16
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

12
12

 
 

12
12

12
 

 
 

 
 

 
 



XABIER PEÑALVER, SONIA SAN JOSE, JOSE ANTONIO MUJIKA-ALUSTIZA
 88

es la siguiente: como característica general se puede de
cir que la sala es muy horizontal; sin embargo presenta 

Fig. 92. 
en su totalidad la primera sala interior. / 
Stalagmitic layer that used to cover the 

Fig. 93. 

inner room.



pondientes a los 8 primeros lechos se incluyen en la 

Figs. 94-95. 

inner room.

adscripción cronocultural. 

3.5.1. La primera sala interior en su conjunto

guientes:

vuelto.
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Figs. 96-97. 



Fi
g.

 9
8.
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excavado en el lecho 1. 

sala.

limitada a la parte noreste de la sala.

marrón en toda la extensión de la sala excepto 

zona oeste de la sala.

comprenden los lechos que van del 7 al 12.

arcilla amarilla.

dras planas que ocupa parte de la zona central 
de la sala.

res en la zona oeste de la sala.

llosa.

Nivel I

Este nivel se subdivide en 3 subniveles.

El subnivel I.I

El subnivel I.II

El subnivel I.III

Tras la eliminación de la totalidad de la concreción en 

Fig. 99. 
interior tras excavar el lecho 1. / Eas

excavating the layer 1.



que dan paso a la segunda sala interior. Esta horizontali
dad se va a mantener a lo largo de los sucesivos niveles 
de este espacio.

dos mitades este y oeste de esta primera sala interior a 

veremos a continuación.

Nivel II

Fig. 100. 
la primera sala interior tras excavar el 

the layer 2.

Fig. 101. 

the layer 2.
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Subnivel II.I

Subnivel II.II

mento de color marrón de tex

sa. En la zona central presenta 

En la parte sur de esta mitad 
este de la sala este sedimento 

subnivel. 

Subnivel II.III

La presencia de carbones es patente en estos cua

Fig. 102. 

room .

Fig. 103. 
sala interior durante la excavación del 



Figs. 104-109. 

mente horizontal. Limitando a este hogar por el oeste y 
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rísticas pudieron haber servido de asientos; sus dimen

de coloración amarilla que corresponde a niveles de ocu

en su base y por una acumulación de capas de carbón 

resultados:

mente cubierta de carbones que ocupa gran parte del 

piedras que delimitan esta estructura dentro del cua

carbón.
Tras la excavación del segundo de los lechos la zona 

central del hogar presenta una cantidad masiva de carbo

reciendo totalmente tras la excavación del lecho 6.

Fig. 110. Plano correspondiente al hogar epipaleolítico de la pri

Fig. 111. 



la cubeta que mantienen la inclinación de la hondonada. 

cubeta se halla cubierta por esta capa lítica. 

Subnivel II.IV

se encuentran apoyadas sobre la tierra de color marrón 

diendo con el contacto con la segunda sala interior.

Subnivel II.V

sentes los caracoles marinos.

Nivel III

Este nivel no se ha detectado en esta zona de la 
cavidad.

Nivel IV

que se describen a continuación. 

Subnivel IV.I

y norte.
En el límite entre este subnivel y el inmediatamente 

correspondiente a una zona de encharcamiento en la que 
 

Subnivel IV.II

Lo compone una capa de piedras que ha sido docu

Fig. 112. 
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Fig. 113. Plano tras excavar el lecho 8 en la pri

Fig. 114. 

Magdalenian level.



Fig. 115. Fig. 116. Tarea de extracción de algunos de los colgantes de 

Fig. 117. 



XABIER PEÑALVER, SONIA SAN JOSE, JOSE ANTONIO MUJIKA-ALUSTIZA
 100

Fig. 119. 

Fig. 118. Plano de detalle de la localización de 8 colgantes de la 
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Fig. 121. 

Fig. 120. 
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zas10

En el lateral este de esta primera sala se aprecia una 

total ausencia de este subnivel de piedras.

Subnivel IV.III

10  
 

ción de estas piedras salvo en el extremo sur del cuadro 

11

Subnivel IV.IV

11 Siglas: P.A.8D’.333.5, P.A.8F’.333.3 y P.A.10F’.331.19.

Fig. 122. 
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algunas zonas puntuales se detecta arenilla con hoyitos de 
posibles goteras. Todo ello apunta a que por toda esa zona 

en charcos. En ese mismo lugar existe una grieta en el te

Fig. 123. 

Fig. 124. 
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 a los cuadros si

a escasos centímetros del aparecido en este mismo cua
dro en el lecho 1012.

Nivel V

En la mitad oeste de la sala se detecta un paquete 

sedimento corresponde a un período anterior. En el cua

3.5.2. Adscripción cronocultural de los niveles 
de la primera sala interior

Se ha establecido para este espacio de la cueva 

de estos niveles una etapa cultural:

correspondientes todos ellos al Epipaleolítico.

marrón en toda la extensión de la sala excepto 

zona oeste de la sala.

12  

arcilla amarilla.

dras planas que ocupa parte de la zona central 
de la sala.

res en la zona oeste de la sala.

llosa.

nece al Solutrense. 

3.6. La segunda sala interior

zona central la sala presenta una gran columna estalag

de los cuales queda íntegramente cubierto por la misma. 

a la base de esta columna.

cual parte una galería ascendente. Las labores arqueoló

Antes de iniciar su excavación se practicó una cata 

rrumpió al llegar al nivel de tierra.

guiente: la mayor parte de la zona abierta es bastante 

entre el extremo norte y el sur de la zona cuadriculada. 

hacia el interior de la cavidad.
En síntesis se aprecia una considerable horizontali

s 



Fig. 125. 

Fig. 126. 
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mitad norte de la misma. 

3.6.1. Niveles estratigráficos

El nivel I

tado en la concreción. 

relieve son similares a las aparecidas antes de retirar la 

partir de este momento se excavan en esta sala un total 
de 17 lechos. 

El nivel II

cavación comienzan a aparecer abundantes carbones y 

Se aprecian depresiones circulares en cuatro pun

cuadro 120’.

algunos puntos del lado oeste. 

El nivel III

Fig. 127. 

cial concretion that covers the se
cond inner room.
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El nivel IV

que se extiende por todas las zonas de la sala con una 

principalmente en la mitad sur de la sala. Se aprecian 

Los carbones vegetales y los puntos de sedimen

lecho anterior. Los primeros se concentran en mayor 

Fig. 128. 
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la mitad oeste de la sala. Los segundos son numerosos 

mitad este de la sala salvo algunas zonas del este de las 

aprecian en el lecho 13; en este lecho ya han desapare

La sala presenta en este nivel una considerable 

tad oeste tiene una tendencia descendente en sentido 

el oeste. 

Fig. 129. 



El nivel V

sin que queden vacíos entre las piedras. Presenta una 

El nivel VI

crecionada.

Fig. 130. 
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Fig. 131. 

Fig. 132. 
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Figs. 133-136. 
remains at the second inner room.

Figs. 137-138. 
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do en la mitad oes

En el lecho 12 las placas se amplían en las bandas 

oeste de la sala la concentración de placas de concre

hay 

sible que se trate de una acumulación natural producida 
por arrastre de agua. procedente de las salas anteriores 
situadas al norte.

El nivel VII

dida hacia el norte y hacia el sur.

Fig. 139. 
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Fig. 140-142. 
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El nivel VIII

Tras eliminar gran parte de las placas de concreción 

eliminado en el lecho anterior la mayor parte de ellas. 

los huesos colocados en posición vertical. 

En la mitad norte de la sala las piedras y las placas 

manteniendo desde los primeros lechos las dos hondo

vo en gran parte de las bandas L’ y M’. En los cuadros 

El nivel IX

Se corresponde este nivel con el lecho 16 y 17 en 

nivel el sedimento ha desaparecido en gran parte de la 

Fig. 143. 



la banda 18 en el sur de la sala. A partir de ahí desapa

y medio. En el lado norte de la sala no aparecen apenas 

Adscripción cronocultural de los niveles de la 
segunda sala interior

exteriores de la cueva que habría sido arrastrado por el 

agua hasta esta segunda sala interior. La totalidad de los 
carbones datados en los niveles comprendidos entre el 

este mismo momento situados tanto en el pasillo entre el 

esta primera sala. 

los distintos niveles hasta ahora excavados. Estos hue

con posterioridad por determinados animales presentes 

presentes en esta sala.

Fig. 144. 
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norte de esta sala. Los estudios palinológicos apuntan 

3.7. Distribución de las fases de ocupación en 
el conjunto de la cavidad

En la totalidad de esas zonas se han recogido tes
timonios de la actividad humana en distintos momentos 
desde el Epipaleolítico hasta el inicio del Paleolítico Su

presencia humana desde el vestíbulo hasta la segunda 

sito entre el vestíbulo y la primera sala interior así como 

arqueológicas.

Fig. 145. 
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nula en otras zonas de la cavidad.

como a la primera sala interior; su presencia ha sido de
tectada en las distintas zonas de estos espacios tanto 
por su intervención en la preparación de un suelo en el 

mente decorados.
La estancia de humanos durante el Solutrense ha 

podido documentarse tanto en algunas zonas del ves
tíbulo como en otras de la primera sala y en el arranque 
de la segunda sala interior. La escasez de los restos ha
llados se puede deber a que la intervención arqueológica 

ocupación.

roeste se han hallado restos industriales que apuntan 
al Paleolítico Medio y procederían de galerías interiores 
colmatadas.

4-. LAS DATACIONES ABSOLUTAS

Las 26 dataciones obtenidas pertenecientes a di

Medio al Epipaleolítico.

Miami aportan en 2002 los siguientes resultados:

del vestíbulo.

llada en la proximidad de los colgantes 1 y 2.

vían al Centrum voor Isotopen Onderzoek 

cionando en 2002 los siguientes resultados:

gar y en sus proximidades. En nuestra opinión las dos 

Partiendo de los resultados obtenidos en estas cua
tro dataciones planteamos las siguientes consideracio
nes:

de las cercanías del hogar son casi sincrónicas y ser

queológicos. 

a la cronología absoluta de los colgantes 1 y 2 y su re

de la sala han aportado dataciones dispares entre sí y 

con el contexto de las piezas que deseamos datar. Las 
causas que han producido este hecho podrían ser las 
que enumeramos a continuación:

obtención de una muestra que consideraríamos ideal.

tíbulo presenta en la zona en que se recogen las mues
tras una mayor irregularidad en cuanto a su densidad y 

buzamientos no detectables en la actualidad.
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REF. LAB. SIGLA ZONA MATERIAL FECHA BP CAL BP 
2 sigma [1] NIVEL PERÍODO

int.6

2ª Sala Epipaleolítico

1ª Sala: hogar Quercus subg. 
Quercus Epipaleolítico

1ª Sala: hogar Epipaleolítico

2ª Sala Epipaleolítico

Pasillo: hogar Epipaleolítico

2ª Sala Quercus subg. 
Quercus Epipaleolítico

1ª Sala Epipaleolítico

16P’.368.2 2ª Sala Epipaleolítico

2ª Sala Epipaleolítico

Pasillo Littorina 
saxatilis[2] Epipaleolítico

Pasillo L. obtusata Epipaleolítico

Epipaleolítico

Rangifer 
tarandus

2ª Sala Solutrense

Solutrense

Solutrense

Solutrense

Pasillo Cervus elaphus

Exterior Pantera pardus

2ª Sala Ursus spelaeus[3] Paleolítico Medio

Tabl. 4

Littorinas

et al.



porcionan los siguientes datos:

sultado:

de carbón proporciona el siguiente resultado:

las siguientes: 

Quercus subg. Quercus

tras correspondientes al nivel Epipaleolítico: una de la 
primera sala interior y cuatro de la segunda sala interior. 
Los resultados son los siguientes:

Primera sala interior:

Segunda sala interior:

Quer-
cus  Quercus

gunda sala interior da el siguiente resultado:

Quercus 
Quercus

tras correspondientes a sendas littorina

L. saxatilis

L. obtusata

de Ursus spelaeus
obteniendo el siguiente resultado:

En marzo de 2013 se recibe el resultado de las cua

para ser analizadas por AMS:

Area exterior a la cueva:

Pantera pardus
rroniense.

Vestíbulo:

neo de Rangifer tarandus

Tránsito entre el vestíbulo y la primera sala inte-
rior:

Cervus elaphus

Segunda sala interior:
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RESUMEN

ha sido habitada por el ser humano. Aquí se hace un recorrido del uso dado a cada uno de los espacios en los que se divide la cavidad a 

LABURPENA

ABSTRACT

características de las efímeras ocupaciones que se han 

et al.,
hay que señalar que no se ha alcanzado la roca madre 

trada.

es identificar aquellas ocupaciones anteriores al Solutren

aspecto musteriense cuya presencia se ha constatado en 

La potencia de los diferentes niveles varía según la 

Prueba de ello es que el nivel de colgantes atribuible al 
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que cubría esta sala.
 

Pante-
ra pardus,
un pequeño abrigo ubicado a un lado de la entrada a 

2. Los restos 

siendo reseñable únicamente la detección de alguna fu
gaz ocupación humana durante el Aziliense o el Magda
leniense Final. 

corresponden a fugaces y recurrentes ocupaciones. 

tampoco se puede descartar que se relacionen con res

que indican mayor antigüedad se han localizado en el 

contacto entre éste y la galería noroeste. Ésta última ga
lería estaba casi colmatada en su totalidad y sellada por 

descartable que en el vestíbulo hayan desaparecido par

posterior.

cronología se ve sustentada también por varias datacio

La ocupación de la cavidad durante el Magdalenien

Fig. 1.
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un posible asiento y sobre un suelo empedrado intencio

las distintas zonas de la cueva son un claro testimonio 

y características de los restos arqueológicos recupera

serie de ellas prendidas en un breve periodo en el mis

otros asentamientos estacionales y como sucede en los 

un gran bloque apto para sentarse

y allí se concentraban también la mayoría de las piezas 

Fig. 2-3.

m² y presenta características diferentes según el sector.

estos clastos tuvo la intencionalidad de preparar un piso 

tas a cuyos pies se pudieron formar acumulaciones de 
clastos. 

capa casi continua de piedras planas de dimensiones va

actividades de fabricación y arreglos del instrumental de 
et al.

falaise de Pastou también 
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calan otros restos desprendidos de las paredes y trozos 

falaise

y la caída de bloques han modificado su disposición ori

Fig. 4.



Fig. 5.
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pavimentos intensamente quemados a veces por haber 

interior del paramento y la pared meridional de la sala 
aparece una acumulación de areniscas teñidas de ocre. 

limos amarillentos profusión de inclusiones de caliza y 

et al.

y abundantes restos asociados a ellas: miles de huesos 

las paredes de la cavidad y se señalan diferencias entre 

la concentración de cantos 
calizos de estas características pudiera revestir carácter 
antrópico, dada su regular disposición, la selección en el 
tamaño de los cantos y la abundancia de otros de cuar-
cita, en relación con la existencia de un hogar conserva-
do en el cuadro H-4 y construido con ellos

prendido del techo.

Fig. 6-7.
utilizada como asiento ante el hogar 

front of the hearth at the entrance of the 
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La presencia de bloques susceptibles de ser utili
zados a modo de asiento se ha propuesto también en 

detectó una importante concentración de restos indus

de cabra con doble perforación en su raíz y decorados 
con finos cortes transversales dispuestos en su cara la

cuyo tono oscuro y brillo se acentúan notablemente al 

Fig. 9. Colgante nº 1 de Praileaitz 

res dimensiones.

por un lado el subsector situado al fondo y la bifurcación 

Fig. 8. Colgante nº 1 en el momento del hallazgo. / Pendant 
no. 1 at the moment of the discovery.
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rentemente ofrece características propicias para el desa

de utilización a modo de estrías longitudinales de abra

esa misma zona se ha recuperado un fragmento medial 
de costilla de animal decorada con un haz de incisiones 
paralelas en una de sus caras dentro del cuadro 6C.

gido por un gran bloque calizo desprendido de la pa

que este bloque habría caído directamente sobre uno 

Fig. 10.

Fig. 11. Concentración de res

fragmentos del gran bloque 
calizo desprendido de la pa
red de la entrada de la cueva 

ferior. / Concentration of fauna 
remains under the last frag
ments of the great limestone 

at the entrance of the cave 

nian.

la morfología de esta entrada debió de ser distinta de la 
actual. 

casual e independiente de otros fenómenos similares 

haber coincidido con los episodios de caídas de bloques 
o desplomes de techos documentados en algunas cue

un episodio de caída de bloques y deslizamiento de ar
Lgc

forzado este dato por el estudio antracológico provisional 



et al.

una azagaya con bisel liso ricamente decorada y cuatro 

sobre él el gran bloque desprendido del umbral y pared 

en el cubículo.
 La dispersión de los útiles y restos de talla indica 

que a pesar de su pobreza la mayor densidad se da al

gica entre los diferentes tipos de restos por lo que dedu
cimos que los instrumentos líticos fueron aportados ya 
elaborados desde otro asentamiento. Lo mismo parece 

la ausencia de fragmentos de lengüetas o de matrices y 
escasez de buriles y perforadores. 

La continuidad entre el vestíbulo y la primera sala 

decorados con sencillos temas de inspiración geométri

Fig. 12. Agrupación de colgantes líticos en la primera sala interior 

tiones sobre la utilización de estos dos espacios conti
guos: el vestíbulo y la primera sala interior. A pesar de 
que las condiciones de habitabilidad del primero de ellos 

posibles actividades de tipo cultual o ritual en el Magda

la cavidad fue visitada en las fases posteriores del Mag
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Fig. 13-17.
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y que se ha documentado a través de un reducido nú

un arpón de una hilera de dientes y un singular bastón 

Fig. 18. Bastón perforado magdaleniense hallado en el vestíbulo 

Fig. 19-20.

dimensiones considerables con abundantes carbones 

se recogieron dentro de un sedimento de características 

Littorina obtusata Littorina saxatilis

tro de la arcilla amarilla que contenía los colgantes líticos 
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fragmentos de carbón asociados a pequeños trozos de 

ción con los hogares descritos. Teniendo en cuenta la 

de la distribución y/o frecuencia de los carbones y su 

nos aventuramos a proponer que hubieran podido ser 

por el ser humano para vaciar la cubeta en alguno de los 
episodios en los que se prendió fuego.

Superior. 
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1.- INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

 
la zona presentan un rico registro 

 
Qualified Cultural Property

según el decreto 

una 
 

 

 estudios son de especial rele



ARANTXA ARANBURU, MARTIN ARRIOLABENGOA, ENEKO IRIARTE, IÑAKI VADILLO, PABLO ARESO, ANA URIZ136

en el Fig. 1b
 comprobado cómo los 

 
degradan.

 
 presentan las 

 
 

perspectiva el estudio geológico del entorno de la cueva 
 descriptiva geológica del 

su 
 del agua de goteo e 

 

2.- LOCALIZACIÓN GEOLÓGICA

 en la Formación de las 
Fig. 

Fig. 1.
 et al.  et al.
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el 
 

ta de una estructura anticlinal limitada al norte y al sur 
por sendos 

 núcleo. Las 

 
 presentan 

 Fig. 1c

 hasta Terciarios buzantes al norte. En las 
 de Prai

 

3.- METODOLOGÍA DE TRABAJO 

va. El estudio hidrogeológico ha sido realizado en base 
a cuatro puntos de goteo distribuidos a lo largo de la 

Fig. 2.
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3.1. Análisis granulométricos

3.2. Mineralogía de muestra total mediante di-
fracción de rayos x (DRX)

 

 v.3.

 minerales presentes 

relativo es 
 

teriormente 

MINERAL d(Å) P.R.

Filosilicatos

1

1

resultados al compararse muestras de similar composi

3.3. Mineralogía de arcillas de la fracción < 2µm 
(agregados orientados)

Se ha preparado una suspensión acuosa a partir de la 

por decantación simple. Estos agregados orientados sir

en los siguientes pasos:

y posterior pesada de la misma.

de cada muestra mediante repetidos ciclos de 

contenido de los distintos tipos de minerales de la arcilla 

MINERAL d(Å) P.R.

10 1

Esmectita 17 4

2

3.4. Estudio hidrogeológico

S



2

2. Este dispositivo ha permitido 

2 durante el periodo comprendido entre el 10 
de diciembre y el 17 de diciembre de 2007 en la 
sala de las pinturas.

aguas se han recogido muestras en cuatro pun

+ + + 2+ 2+ ¯ ¯

3
¯

4

 

ticas 
 almacenamiento 

 

4.- RESULTADOS

4.1. Marco geomorfológico del entorno de Prai-
leaitz I

observa un lapiaz parcialmente cubierto.

Los relieves de los montes circundantes revelan la 

Tower karst
Cockpit karst

et al.

merecen ser destacados. La correspondencia en cota 

et al.
et al.

4.2. Rasgos karsticos de la cueva de Praileaitz I

evolucionando siguiendo las variaciones del nivel base 

et al.

et al.
A tenor de lo observado en la parte accesible y co

subhorizontal muy marcado de reducidas dimensiones: 
en torno a 

 
A lo largo del conducto se observan distintos rasgos 

 Fig. 3

de la cueva de Praileaitz han sido generadas por 
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Fig. 3.
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ner un b

pes de gubia o scalops

de una 

ceiling pockets

Fig. 4.

 a condiciones de nivel 

 

tualidad.

4.3. Estratigrafía endokárstica

4.3.1. Sedimentos detríticos de la cueva Praileaitz I
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éboulis

denada dando una acumulación altamente permeable. 

éboulis

et al.

con la sedimentación alóctona y/o antrópica. La mayo

Sedimentos detríticos alóctonos.

 

 
rellenando distintos tipos de conductos. En la boca de la 

Fig. 5.

caliza sometida a disolución.
Antes de pasar a describir los tipos de sedimentos 

Sedimentos detríticos autóctonos: generados por 
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inmóvil en ambientes 
 

nódulos o pepitas en los suelos. Los cantos de cuarcita 
 no proceden de la alte

ración de la roca carbonatada.

 

Fig. 6.
éboulis en el relleno 

éboulis
éboulis in the sedimentary 

éboulis type 

coluviales por acúmulo de material diverso proce

esta hipótesis.
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rados de 

por el agua 
 únicos 

 desarrollo de conductos muy 
 re

 abarcando a 

das del lugar para discernir entre estas dos hipótesis de 
partida.

a priori

de estos depósitos se localiza en los suelos lavados y/o 

trado descansa por encima de una costra carbonatada 

La abundancia de 

Fig. 7. Mapa de distribución 

alóctonos a lo largo de la 

chthonous detrital sediments 



de sedimento a la cueva.

4.3.2. Análisis granulométrico de los niveles ar-
queológicos

Z cantos Gran grs Gran fn %
>2mm

%
<2mm % arenas % limos % arcillas Q50

<2mm

A1 3 27 41 32

A2 2 34

A3 0 2 32 34 34

A4 0 1 32 30

224 0 0 0 100 34 37

A6 0 1 32

A7 2 34 30 36

0 2 34 32 34

3 31 27 42

A10 1 4 33

A11 0 1 36 26

A12 0 2 36 41 23

A13 0 3 43 31 26

A14 0 3 34 27

31 30

A16 10 27

A17 27 26 24

301 13 37 26 37

3 33 42

A20 26

A21 12 16 27 44

A22 13 17 27 44

A23 6 24 47

A24 327 2 21

sedimento se encuentra sellado por una capa de 
concreción. 

verdadera columna sedimentológica.

4.3.2.1 Columna A

En las tablas 1 y 2 se presentan los resultados del 

Tabl. 1.
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Análisis e interpretación de los resultados

Unidad 1.1 a Unidad 1.3: Muestras A1 (Z=195) a A14 
(Z=289). 

Fracción gruesa.-

citas y lutitas rodadas siendo muy escasas las calizas. 

Fracción fina.- La matriz presenta un color marrón ama

mm. El valor de la media para estas muestras se sitúa 

valores de desviación 

gruesos.

predominan los materiales depositados por decantación: 

Tabl. 2.

Arena mm Folk y Word

arena So Mz Si

1.1

A1 27 30 20

A2 34 26

A3 32 21 63

A4 32 16

1.2

224 100 6

A6 16 74

A7 34 11 20 70

34 16 1

31 21 60

A10 17 22 61

A11 36 24 26

1.3

A12 36 21 22

A13 43 24 24

A14 34 24

1.4

31 23 23

A16 33 22

A17 40 26 34

301 37 21 24

20

A20 26 23

A21 27 31 26 43

A22 32 26 42

A23 30 31

A24 327 21 23
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Unidad 1.4: Muestras A15 (Z = 291) a A18 (Z=301). 

Fracción gruesa.- 

Fracción fina.- La matriz tiene un color marrón oscuro 

A. Únicamente las muestras con un mayor contenido 

Unidad 1.5: Muestras A19 (Z=305) a A24 (Z = 327). 

Fracción gruesa.- 

Fracción fina.- La matriz de color marrón amarillen

Conclusiones de la Columna A.

Este primer muestreo realizado en el yacimiento es 

Fig. 9.

.

Fig. 8.
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recen materiales muy rodados aportados por el lenar. La 

sodios muy húmedos.

duce el desprendimiento de coladas de las paredes. Esto 

materiales del lenar. El proceso predominante ha sido la 
decantación. La humedad parece haber sido mayor en 

periores.

4.3.2.2 Columna B

En las tablas 3 y 4 se presentan los resultados del 

Fig. 10. asime-
tría y clasificación de las arenas en 

 
asymmetry and classification

Z canto Gran grs Gran fn %
>2mm

%
<2mm

%
arenas

%
limos

%
arcillas

Q50
<2mm

21 31 30

4 17 27

4 22 30

2 44 31

27 37 36

211 14 20 32

214 22 72 34

216 17 3 22 30 40 30

222 0 100 24 42 34

231 34

33 26

10 23 36 41

0 1 26 33 41

0 0 100 27

267 0 1 17 32

Tabl. 3. 



Análisis e interpretación de los resultados.

Unidad 2.1 y Unidad 2.2: Muestras B1(Z = 187) a  
B6(Z = 211). 

Fracción gruesa.-

materiales. 

Fracción fina.- La matriz presenta un color marrón ama

Arena mm Folk y Word

arena grues med So Mz Si

2.1
31 20

27 20

2.2

22 64 130

20 22 160

27 16 24 60

211 20 13 62

2.3
214 72 23 24 164

216 30 24 164

2.4 222 100 24 12 22 66 140

231 23 164

26 22 60

23 20 62

2.6

26 6 20 74 120

100 27 6 23 71

267 17 7 120

Tabl. 4. 

las muestras con mayor contenido en arenas gruesas. La 

Unidad 2.3: Muestras B7 (Z = 214) y B8 (Z = 216). Ma
teriales gruesos de concreción se encuentran engloba

Fracción gruesa.- 
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Fracción fina.- 

alto con respecto a los valores calculados en la columna. 

húmedo.

Unidad 2.4: Muestra B9 (Z = 222).

Fracción gruesa.- 

Fracción fina.- 

siendo negativa pero no tan elevada como la calculada 
para otras muestras de la columna.

El proceso dominante en la deposición de este nivel 

muy escasos. Se puede interpretar como un episodio 

Unidad 2.5: Muestras B10 (Z = 231) a B12 (Z = 238). 
Segundo momento de acumulación de materiales grue
sos.

Fracción gruesa.- 

cuentran bastante rodados. Los materiales aportados 

Fig. 12.

Fig. 11.



Fracción fina.- 

bastante tendidas. Se encuentran moderadamente cla

Las tres muestras se pueden englobar en un mo

Unidad 2.6: Muestras B13 (Z = 249) a B15 (Z = 267). 

Fracción gruesa.- Los escasos materiales son de tama

Fracción fina.- 
compuesto por materiales menores de 2 mm: arcilla ma

 y media se 

Esta unidad se sedimentó en un momento húmedo 

sos de la sedimentación de las arenas. Sólo las muestras 

Fig. 13.

Conclusiones de la Columna B

diversos calibres. Le sigue un periodo breve de atempe

y algo húmedo. A partir de este momento se produce un 

4.3.2.3 Muestreo C

Análisis e interpretación de los resultados

La matriz de todas estas muestras es arcillosa o 

Unidad 3.1. Muestras C1 y C2. 

Fracción gruesa.-
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ambas muestras todos estos materiales se encuentran 

Fracción fina.- El contenido en arenas es relativamente 

Esta unidad se deposita en un momento muy hú

tados por el lenar. Posiblemente el estrechamiento en 

arenas gruesas.

Unidad 3.2. Muestras C3 a C6. Primera sala interior. 

Fracción gruesa.- 

Fracción fina.- 

Unidad 3.3. Muestras C7 y C8.

Fracción gruesa.- Entre los materiales mayores de 1 

rados. Presentan el aspecto de haber sido descamados 

Tabl. 6.

Arena mm Folk y Word

arena So Mz Si

30 31 40 260

316 37 24 41

337 21 12 27 62 160

23 24 140

100 24 6 17 77 120

100 23 7 23 71 144

74 27 30 23 47 220

342 33 14 24 62

343 13 23 63

26 20 23 170

100 16 20 71

Cuadrícula Z cantos Gran grs Gran 
fn 

%
>2mm

%
<2mm % arenas % limos % arcillas Q50

<2mm
20 36

316 1 4.7 37

337 0 0 1 1 21 31

0 1 10 23

0 0 0 100 24 33 43

0 0 0 100 23 27

4 3 26 74 27

342 12 33 33 34

343 6 42

6 1 2 26

0 0 0 100 16 43 41

Tabl. 5.



escasos y el material predominante es la caliza. Tan

escasa potencia pero con un arrastre largo.

Fracción fina.- 

 y mediana 

 

Unidad 3.4. C9 y C10.

Fracción gruesa.- Muy escasa en ambas muestras. En 

Fig. 15.

Fig. 16. clasifica-
ción y calibre medio de las arenas en 

classification and average size 

Fig. 14.
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Fracción fina - 

 vuelve a 
 mala. Estas dos muestras 

La muestra C11 (Z=375) 

Conclusiones del Muestreo C

columna sedimentológica pero todas ellas parecen ha
berse depositado en un proceso condicionado por un 

4.3.2.4 Conclusiones de la sedimentología

Muestras del Epipaleolítico:

A5 a A11. El sedimento se deposita en un clima 
templado y húmedo. Se encuentran elementos aporta

humedad parece disminuir de muro a techo de la unidad. 

C9 y C10. Las dos muestras analizadas del Epipa

B5
los procesos de decantación de aguas turbias los do
minantes.

Posible Magdaleniense Superior-Final:

C11. y B9. La decantación es el proceso dominante. 

Magdaleniense Inferior:

A12 a A14. Se trata de un episodio templado y bas

C1 a C7

muy lento en procesos de decantación. Junto a la pared 

B10 y B11

revueltos.

Solutrense:

A17 y A18. En este episodio se produce el despren

columna estudiada.
A19 a A23

momento muy húmedo con episodios menos húmedos 

C8

B15

4.3.3. Mineralogía de los sedimentos alóctonos

Para la caracterización mineralógica de los sedimen



el tipo de aporte y procedencia de los mismos.

da hasta la sala sur y una muestra corresponde al sedi

muestras pertenecientes al nivel sedimentario alóctono 

Fig. 17.
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varianza de la proporción del calcita del sedimento y la 
homogeneidad 

 de la 
3 presente en 

 
 

procedentes de los espeleotemas puede cementar par

al medio. Si 
calcita de los sedimentos por tratarse de un mineral 

 
 

Tabl. 7
goethita en todas las muestras analizadas.

gours 

mentación subactual de la cueva. En los rellenos de los 
gours solamente se depositan las arcillas puras de de

En el resto de las muestras analizadas observamos 

Muestra % Qz % Calc % Filos % FdK % Albita % Illita % Caolinita % Vermiculita

PA1 (Gours) 0 73 12

PA6 40 2 2 21 21

PA2 1 41 1 1 71 14
PA3 0 1 2 13   4
PA7 71 26 1 2 24 11
PA8 63 34 3 63 23 14

PA10 41 3 21 11
PA11 42 3 trazas 66 22 12
PA12 60 2 3 67 23 10

PA13 66 0 34 72 14 14
PA14 66 1 2 3 74 14 12
PA15 47 2 3 74 11
PA16 62 33 2 3 70 20 10
PA17 40 3 2 74 17

PA4 0 47 1 2 74 16 10

Tabl. 7.



 

et al.

et al.
 

dos interlaminares a partir de areniscas 
 

 

et al.

Fig. 18.

gours
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4.3.4. Sedimentación química (espeleotemas)

En el mundo de los espeleotemas destaca la diver
et al.

Fig. 19. Fotos de espeleo

crecimiento de macarrones 

por unión de estalactitas 

caroni types on stalactites 

lagmites.



Fig. 20. 
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Fases de formación de Espeleotemas

Siguiendo como nivel de correlación los sedimentos 

Fig. 21. Fractura horizontal con separación de 1 cm sin desplazamiento hori
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gours en 

sionada y casi 1 metro por encima en cota del registro 

de espeleotemas vadosos tuvo lugar desde antes de 
et 

al.

et al.

con separación de hasta 1 cm. La razón de estas ruptu

.

Degradación de espeleotemas

selectiva de cristales y creación de porosidad intercristali

en los distintos espeleotemas es la micritización: degra

y estalagmitas presentan un aspecto blanco y mate en 

grises compactas y brillantes. Las capas blancas del in

Fig. 22. 
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El proceso de micritización en la cueva de Praileaitz 

4.3.5. Estudio Hidrogeológico

estudiarse mediante un seguimiento en detalle de los 

grado para establecer mecanismos de protección.

Resultado de parámetros ambientales

2

2

Fig. 23. 2

2 
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medidas en continuo de la a

La humedad relativa ha permanecido siempre en satura

2 del aire ante las visitas en la cue

condiciones naturales es siempre mayor para la concen
2

Sala de las Pinturas. El acceso de los tres investigadores 
se realizó a las 11:00 horas. Tanto la temperatura como 

2 registraron los mayores valores de la serie de da

2

2 se 

2

dos en la sala de las pinturas y en los primeros metros 

de las Pinturas alcanza su saturación en vapor de agua 
2

2

2 generado por la degradación 

series de datos de mayor longitud temporal para carac

2

2

vocar cambios irreversibles.

Resultado de parámetros hidroquímicos

por encima de 320 microS/cm. Esta mineralización se 

2

tante disolución de la roca caliza.

Tabl. 8.
2 en la cueva de Prai

leaitz. Los valores se tomaron entre las 11:00 y las 13:00 horas 

2
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En las aguas de los goteros de la cavidad predomi

3
¯

2+ 2+

do en una sala interior de la cavidad. Este hecho se debe 

Tabl. 9.

Fig. 24.



Fig. 25.
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carbonatados de la roca.

cavidad en estado de subsaturación en ambos minerales 

pictóricas de la sala de las pinturas.

5.-CONCLUSIONES

Cockpits

como del relleno sedimentario:

 de la propia caliza.

s e importante entrada de 
sedimento por la sala 2.

ción de un suelo inmaduro y lleno de caracoles no 

4

4

tópicos de 34

pueda derivar del contenido en pirita de la caliza urgo
niana.

es comprobar el estado de saturación del agua de los 

por el contrario precipitación de minerales carbonatados 

tro muestras de aguas de goteo y se han calculado au

Tabl. 10. Índices de saturación calcita y aragonito de las mues

2007.
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Fig. 26.
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El aporte sedime

mentos de espeleotemas y calizas.

cantos de limonita y abundancia relativa de la vermiculita 

éboulis

humanos y otros vertebrados antes y durante el 

  y cascadas 

espeleotemas de goteo encima del espeleotema 

establecer comparativas entre la situación con anteriori

2 se dilata 

de las actividades humanas en el interior de la cueva y la 
capacidad de recuperación de la misma.
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El presente trabajo se engloba dentro del estudio 

gadores en la cavidad y en el entorno del yacimiento de 

1.- OBJETIVO Y MÉTODO 

del territorio mediante las herramientas proporcionadas 

ciones del medio natural se ha efectuado a partir de la 
información proporcionada por los diversos investigado

propuestas de curvas de elevación efectuadas en distin

estudio de los pulsos transgresivos acaecidos durante el 

se ha elaborado a partir de las isobatas elaboradas por 

2.- EL MEDIO DURANTE EL PLEISTOCENO SU-
PERIOR EN EL ENTORNO DE PRAILEAITZ I

relativo al desarrollo de diversas metodologías y disci

loceno.

et al

2.1. Rasgos morfotopográficos continentales

muy cerca ya del estuario del mismo nombre. El entorno 

dominado por una serie de colinas de cima plana o sua

de abrasión marina. Este muro continuo tan sólo se ve 

El sector meridional presenta una morfología mu

fológicamente se resuelve mediante una sucesión de 
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y/o subverticales. En ocasiones los ríos se ven obligados 
a dibujar una serie de meandros encajados para poder 

Fig. 1. 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PENDIENTES EN LA  
ZONA DE ESTUDIO

Pendiente en % Superficie en 
hectáreas % sobre el total

< 2
2 – 5

  5 – 10
10 – 20
20 – 30

  50 – 100
> 100

100

Tabl. 1.
tion of the slopes by interval.

general bajas. 
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2.2. Características morfotopográficas de la 
plataforma continental

prolongación submarina de las morfologías litorales y al do por sedimentos.

Fig. 2. Mapa de pendientes de la platafor
ma continental hasta los 100 m de profun
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Fig. 3.

Fig. 4.
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VALORES DE PENDIENTE DE LA PLATAFORMA CONTINENTAL
Pendiente

%
Superficie

Ha
Porcentaje

%
Porcentaje acumulado 

en %
< 1

1 – 2
2 – 5

  5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 50

  50 – 100 100
> 100 100

100

Tabl. 2. 
nental shelf.

Fig. 5. 
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2.3. El clima durante el Pleistoceno Superior 

provocó una brusca disminución del nivel del mar. El 

et al

abundantes y se han conservado mejor. Mención especial 

serie de estadiales e interestadiales de desigual dura
et al. et al.

et al.

diciones glaciares en casi toda Europa.
Estas condiciones frías se vieron interrumpidas 

et al.

et al.

Greenland Stadial

muestra una paulatina tendencia al atemperamiento 

Fig. 6. 
periclinal. Se observan diversas de

sure of the hypothetical periclinal fold. 

can be observed.
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Quercus robur 

Pinus sylvestris

Littorina 
littorea Osilinus lineatus 

Littorina litto-
rea

Osilinus 
lineatus

Littorina 
littorea, Osilinus lineatus predomina en los 

transformación medioambiental al sustituirse unas espe

por otros arbóreos.

2.4. Evolución del nivel marino durante el Pleis-
toceno Superior y el Holoceno

et al.
et al. GORNITZ

cas transformaciones tanto de la vegetación como de 

considerado.

et al.
junto con la información proporcionada por diversos son

et al.

et al.

et al.



Fig. 7. 

EVOLUCIÓN DEL NIVEL MARINO DURANTE EL PLEISTOCENO SUPERIOR Y HOLOCENO

Nivel marino metros Distancia a la línea de 
costa Km Pulso transgresivo Fecha BP (no cal.) Momento cultural

0 a + 2 m 7500

E

Epipaleolítico

11000
11300

E

S

S

13500
Magdaleniense Medio

17500

Solutrense> 12

> 12

Tabl. 3.
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Fig. 8.

Fig. 9.



Fig. 10.

Fig. 11.
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melt water pulse

suavemente o incluso retrocede ligeramente.
A tenor de los conocimientos actualmente disponi

1

et al.

del mar permanece estable e incluso disminuye ligera

distancia y el nivel del mar unos 100 m por debajo de su 

et al.

1

darias o poco marcadas.

et al

probablemente se relaciona con 2 antiguos acantilados 

et al.

et al.

el nivel marino supera en 1 ó 2 metros la altura actual. 

et al. et al.

toral vasco.



Fig. 12.

Fig. 13. 
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Fig. 14.

Fig. 15.



Fig. 16.

Fig. 17.
central part of the study area.

Fig. 18.
the eastern part of the study area.
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3.- CÁLCULO DE LAS RUTAS ÓPTIMAS ENTRE 
LOS DISTINTOS YACIMIENTOS

contacto entre los individuos durante el desarrollo de sus 

se ha efectuado mediante el algoritmo Costpush 

rreno y anisotropía de los movi

A partir del mapa de fricciones o costes de movimien

paso consiste en calcular el tiempo empleado en recorrer 

Transport and Road 
Research Laboratory 

rísticas de la movilidad de los diversos grupos humanos. 

Fig. 19.



cidades diferentes en función de los rangos de pendiente 

po necesario para recorrer una de estas rutas es igual al 
sumatorio de los tiempos parciales de cada tramo.

DISTANCIAS Y TIEMPOS NECESARIOS ENTRE LOS DIFERENTES YACIMIENTOS

Yacimientos Distancia en línea recta 
(en metros)

Distancia estimada 
(en metros) Tiempo invertido

363

16750

10502

11552

15562

10060

1652

Tabl. 4.

a esta cuestión es si las ocupaciones de dichas cavidades 

pertenecer a fechas muy diferentes dentro del mismo pe
vestigación gracias a la aplicación de nuevas tecnologías.
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tradicionalmente por las características de la cultura ma

sociales y de intercambio con otros grupos humanos.

una reducción de la franja de territorio situado entre las 

desarrollo del Magdaleniense Superior/Final y Epipaleolíti

et al.
et al

Capra 

ten principalmente cervatillos durante el Magdaleniense 

Final.  

Capra Cervus Cervus y Capra 
Rupicapra ru-

picapra

et al.



et al.

consecuencia del acercamiento de la línea de costa a 

Patella en el 

renaica donde son frecuentes las ocupaciones durante 

ella hacía el interior siguiendo el curso de los ríos. A lo 

pos muy concretos donde abundarían ciertas especies 
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1.- INTRODUCCIÓN

se han detectado diversas ocupaciones del Paleolítico 

2.- EL ESTUDIO PALEOPALINOLÓGICO

2.1. Muestreo 

Fig. 1. 
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de muestreo en algunas ocasiones por la presencia de 
clastos en el mismo. La toma de muestras se ha realiza
do en diferentes zonas de la cueva atendiendo en primer 
lugar a las características de la cavidad y a la represen

Fig. 2. 

Fig. 3. 
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– columna 1 (cuadro 6A)

– columna 2 (cuadro 1 G)

– columna 3 (cuadro 18 E’)

– columna 4 (cuadro 8 F’) 

– columna 5 (cuadro 12 G’) 

– columna 6 (cuadro 10 J’)

2.2. Trabajo de laboratorio

esporopolínico recuperado en los respectivos portas para 
et al

incluir valores porcentuales. 

3.- RESULTADOS

Los resultados obtenidos en las columnas polínicas 

linomorfos recuperados. Las dos columnas con mayor 

carbones dispersos y una esterilidad esporopolínica ab

Algunos resultados se han obtenido en algunas zonas 



Fig. 5. 

  Pinus 

  Polypodiaceae 

m . 1
S

m . 3 m . 6 m . 7

P
ol

en
 n

o Poaceae 1

Compositae liguliflora 2

Polygonum 1

he
le

ch
os

1 1

1

Polypodium 1

3 1

Tabl. 1.

ser considerada representativa de las comunidades ve
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et al., 

las compuestas tuvieran un papel relevante dentro del 

et al
et al

con un descenso del grado humedad y de la representa
et al.,

et al.,

4.- CONSIDERACIONES FINALES

mente de la zona del yacimiento donde hayamos mues

ladera del monte Praileaitz en la actualidad. 
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Quercus Juniperus 

ABSTRACT

fruits. Those remains come from different structure combustion and materials scattered in the sediment of the cave. Since the beginning 

Quercus Juniperus sp. in some 
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1.- INTRODUCCIÓN

primera sala interior y segunda sala interior. Así mismo exis

bien existe material de tipo musteriense en alguna de las 
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se producido un aporte de materiales 

el vestíbulo y la primera sala interior cuenta con niveles 

Algunas de las numerosas dataciones realizadas en 

cado como madera perteneciente a Quercus subgénero 
Quercus exceptuando un fragmento no determinable.

et al

han recuperado restos entre las maderas conservadas. 

Phyllyrea latifolia Smilax aspera Rosa 
sempervirens Arbutus unedo y Hedera Helix

las como Blechnum spicant Dryopteris dilatata Hyperi-
cum pulchrum
como Ilex aquifolium Betula celtiberica o Pyrus cordata. 

Corylus avellana Acer campestre Ulmus glabra Salix 
atrocinera
muy variado. En el entorno de los cursos de agua dulce 

Alnus 

condicionados por el encharcamiento del suelo. 

Pinus radiata
por la presencia de una cantera en el mismo lugar en el 

2.- MATERIAL Y MÉTODO

2.1. Desarrollo del muestreo

carbonizadas de dos formas bien diferenciadas. En pri
mer lugar los carbones concentrados en estructuras de 

colectados in situ
normalmente con coordenadas. Ambos métodos combi

manteniéndose siempre las muestras individualizadas.
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sola procesada por

ellas recogidas a mano.

todos los lechos excavados en la c

MUESTRAS

76 1

213 3448

Tabl. 1.

de la galería noroeste. El volumen procesado por cada 

et al

2.2. Modo de conservación

et al

et al

2.3. Identificación
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se han examinado en un microscopio de luz incidente 

et al
de la anatomía de las maderas se han realizado con un 

cilitado el triado del material recuperado. En todas las 
muestras se ha estudiado la totalidad de las fracciones.

3.- RESULTADOS

3.1. Material antracológico

el caso de los carbones aislados reconocidos durante el 

Ju-
niperus Taxus baccata

las frondosas Alnus Corylus avellana
Fraxinus Prunus sp. 

Quercus subgénero Quercus
los Quercus 

 Q. petraea
Q. robur Q. pubescens

Q. faginea Q. pyrenaica

espaciales por lechos y cuadros realizadas durante la 

En el vestíbulo se han estudiado un total de 213 

ha estudiado de manera independiente por las caracte

Quercus

la madera de Quercus

todos recogidos a mano in situ. Una de las muestras no 

Quercus

PPRAILEAITZ I VESTÍBULO

Cronología NIVEL Ericaceae Juniperus sp. Prunus sp. Quercus subg. Quercus Taxus baccata TOTAL

1 22 23

Epipaleolítico 107 107

12 1 2 15

1 2 2 190

TOTAL 1 197 2 133 2 335

Tabl. 2.



Fig. 1.

Tabl. 3.

PRAILEAITZ I GALERÍA NOROESTE

Cronología NIVEL Juniperus sp. Quercus subg. Quercus TOTAL 

   2

 3 3  

 9  

TOTAL 9 3 12 2

la hora de agrupar las muestras analizadas. Este entorno 
incluye en su mayor parte carbones procedentes de una 

et al.

obligado a unir parte de los materiales de estas dos ban

rente con respecto al resto de los carbones localizados 

Quercus ca

los Quercus

En las muestras localizadas en la primera sala inte
rior se han estudiado 1632 fragmentos de madera car

Quercus caducifolio. 
Esto mismo sucede en las muestras relacionadas con 

taciones se han realizado sobre madera carbonizada 
Quercus subg. Quercus

Quercus caducifolios dominan de forma clara 
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PRAILEAITZ I. ZONA PASILLO

Cronología NIVEL Alnus 
sp.

Corylus
avellana Fraxinus sp.

Quercus
subg.

Quercus

Quercus 
sp.

Taxus
baccata TOTAL determinable

103 103 1

Epipaleolítico

27 7 34

179

633 1 634 1

2 1 2 401 2

36 45 1

Solutrense 2 2

39

TOTAL 2 10 2 1413 8 2 1437 5

Tabl. 4. 

Tabl. 5.

PRAILEAITZ I. PRIMERA SALA INTERIOR

Cronología NIVEL Corylus avellana Juniperus sp. Quercus subg. Quercus TOTAL

Epipaleolítico
54 1

1183

1 2 77 2

Solutrense 298

17 17

TOTAL 1 2 1626 1629 3

Fig. 2.
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Quercus

Fig. 3.

Tabl. 6. 

PRAILEAITZ I. SEGUNDA SALA INTERIOR

Cronología NIVEL Corylus
avellana

cf. 
Corylus Juniperus sp. cf. Juniperus

Quercus
subg.

Quercus

cf. Quercus 
sp.

Ang.
no id. no id. TOTAL determinable

Epipaleolítico

9

1 1 211

30 1 2 2 2 3 3585 17

1 1 1 6 205

Solutrense 1 1

32 1 7 2 3955 3 2 9 4011 21

Quercus subg. Quer-
cus

poseen una tendencia similar con una preponderancia de 
la madera de Quercus
puntuales de madera de avellano o enebro/sabina. En el 

Quercus

la estratigrafía se corresponde directamente. Son los 

sala interior. En el caso de las maderas procedentes de la 

estas funcionan de manera independiente con respec
to al resto de los lugares estudiados hasta el momen

et al.

Quercus ca

en las muestras dispersas sigue siendo la de Quercus 
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Pru-
nus

Quercus

en hogares– también se corresponde casi en su totalidad 

una mayoría de madera de Quercus

Fig. 4.
segunda sala interior. / Picture of scattered charcoals lo
cated in the second inner room.

Fig. 5.



un elemento arbustivo. 

3.2. Material carpológico

corresponden en su mayoría a material sin carbonizar: 
semillas de Rubus Sam-
bucus

Corylus avellana

epipaleolítica.

4.- DISCUSIÓN

4.1. La madera carbonizada

sobre las comunidades forestales presentes en el entor

humanas en el aprovisionamiento del combustible. Ade

a dataciones radiométricas. En casi la totalidad de los 
Quercus caducifolio con la 

Este estudio abarca diferentes zonas de la cueva 

mentado anteriormente en el apartado correspondiente 

se compone de Quercus subgénero Quercus

el sedimento. Tampoco hay diferencias entre los distintos 

Quercus
con algunos fragmentos de madera de avellano y de ene

esta zona ha proporcionado fechas epipaleolitícas para 

directamente del arrastre de los dos grandes hogares del 

et al.

Quercus

Quercus caducifo

Quercus cadu

Fig. 6. Quercus subgénero Quercus 
Quercus

Quercus subgenus Quercus 
Quercus
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Quercus

estos carbones representan diferentes recogidas de leña 

totalidad o gran parte de las especies del territorio explo

resultados obtenidos en las maderas de origen disperso 
et al

Quercus

et al

leña viene determinada por diferentes variables vincula
das a la demanda dependiendo del tipo de asentamiento 

el entorno o por las características de las maderas en 

consumidos. En los otros hogares no se ha recupera

vestíbulo y la primera sala interior tiene un gran volumen 

ría y cuando se encontrara encendido impediría el paso 
entre ambas zonas. El hogar de la primera sala interior 

se dispone de luz natural. Ambos pudieron servir tanto 
para iluminar el espacio como para proporcionar calor 

la gran importancia de la madera de Quercus caducifolio. 
Alnus Corylus ave-

llana Fraxinus Prunus sp. y Taxus baccata

presentes potencialmente en el entorno. 

carbones puede deberse a la presencia mayoritaria en su 

ofrecen un combustible de excelente calidad. Quercus 
subgénero Quercus

la secuencia del yacimiento. El roble aguanta bien el rigor 

medad en el suelo. Todos los Quercus ofrecen una leña 

et al

Juniperus

como Juniperus
et al

del género Juniperus no se pueden diferenciar en base 

 J. commu-
nis J. oxycedrus
J. sabina J. phoenicea
y J. thurifera

 Juniperus

et al



211

J. communis
et al

Esta abundancia de recursos leñosos de gran cali

et al.,

et al.

mayoritaria en nuestro estudio. 
Quercus caducifolios no solo se 

Quercus cadu
cifolio se encuentra de forma natural en todo el Pirineo 

et al et al

conocimiento es por desgracia muy limitado debido a la 
escasez de registros y a la esterilidad polínica de muchas 

et al

et al

registro de micromamíferos señala también una fase ad

et al

Juniperus

ponibles documentan la existencia de un primer evento 

et al

templada y sobre todo con una mayor disponibilidad de 
et al
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el inicio de una fase marcada por el incremento general 

señalan como principal característica una importante co

ban principalmente compuestos por formaciones cadu

han documentado notables evidencias de la presencia de 

et al

Todo esto se puede observar en los registros estudiados 

TE et al

et al

et 
al

En lo referente al aprovisionamiento de madera do

primer comentario ha de centrarse en la escasez de re

observar presencia de determinados taxones. Este es el 

et al

de Juniperus
Quercus

Abies 
alba Salix Alnus glutinosa o Castanea sativa
tora sugiere un clima frío debido a la abundancia de los 

Betula

Quercus
et al

Quercus

Quercus

den con la zona no afectada por furtivos. Se estudian 

abundancia de Quercus acompañado de otras especies 

Quercus 
Quercus 
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en su mayoría fragmentos de Quercus

preponderancia casi absoluta entre la madera recolecta
da de Quercus

Rhamnus

media se caracteriza por el mayor uso de la madera de 

por madera Quercus

a los resultados obtenidos en la madera carbonizada 

combustible de Quercus

en el entorno vegetal de la cueva. Esto puede deberse 
en parte a la oferta del entorno o a la especial tipología 

forma generalizada los Quercus caducifolios.

4.2. La alimentación vegetal: semillas y frutos

sando grandes cantidades de sedimento mediante flo

mientos pleistocenos o epipaleolíticos en cueva en el sur 

Rubus y Sambucus no carbonizados y en ocasiones se 

et al

los habitantes de la cueva o haber venido incorporado 
en una de las ramas utilizadas como combustible. Se 

Quercus
de Prunus
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materias vegetales: las actividades realizadas en 

al menos con una intensidad y unas característi

les relacionados con el consumo o procesado de 

da y estructuras de hogar– los productos vegeta

saron necesariamente en contacto con el fuego o 

lacionan con las actividades humanas allí desarrolladas 

5.- CONCLUSIONES

un uso continuado de madera de Quercus subgénero 
Quercus en todas las unidades. Quercus caducifolio se 

Juniperus

Adscripción 
cronocultural NIVEL Alnus 

sp.
Corylus 
avellana Ericaceae Fraxinus 

sp.
Juniperus 

sp.
Prunus 

sp.

Quercus 
subg. 

Quercus

cf. 
Quercus 

sp.

Taxus 
baccata TOTAL determinable

I 126 1

Epipaleolítico

II 596 3

II-HOGAR 1 179

II-HOGAR 2 634 1

II-HOGAR 1183

Magdaleniense 
IV 137 3

IV HOGAR 190

Solutrense V 300

Tabl. 7.
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en todos los contextos y en los diferentes momentos 

Quercus Taxus bacca-
ta Juniperus Prunus

Alnus Fraxinus

Corylus avellana

también en el Epipaleolítico. 

Quercus

por la madera de Quercus

6.- AGRADECIMIENTOS
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realizado por recuperar los macrorrestos vegetales. 
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mulación ósea.

zoológicos han pasado a un lugar secundario dando 
prioridad al estudio tafonómico y paleontológico de la 

especial interés desde el punto de vista morfométrico.

sala interior.

2.- METODOLOGÍA

Para ello se han utilizado los correspondientes materiales 
de comparación de nuestra colección privada y en al

tipo de fragmentación y marcas así como las correspon
dientes medidas cuando el estado del hueso o del diente 
lo han permitido.

En la representación de la densidad relativa de res
tos de fauna recuperados en cada cuadro se utilizan va

cuanto al número de restos correspondiente a cada color 

las distintas especies son los habituales: número de res

la información complementaria proporcionada por cada 

cadas cuyos autores no siguen este protocolo.
En la representación anatómica de algunas espe

niente convertirlo en el número mínimo de huesos dis

a un mismo hueso y todos ellos se consideran un solo 

A Anchura EPA Espesor proceso ancóneo
AA Anchura acetabulum L Longitud

LA Longitud cavidad glenoidea
Ad Anchura distal Ldo Longitud dorsal
AM LM
Ap Longitud mínima cuello
AS Anchura cavidad glenoidea LMl
AScd LMm
AScr LMP
ASp LMpe

Anchura tróclea Longitud olécranon

h hembra
Espesor caput m macho

El Espesor lateral media aritmética
Espesor mínimo olécranon s desviación típica

Tabl. 1. Abreviaturas de las medidas utilizadas. / Abbreviations of the measures used.
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A partir del número mínimo de individuos por cada 

región anatómica se obtiene sumando las MAU de los 
huesos de cada región. 

Los histogramas con las frecuencias relativas de las 

especies cuyo tamaño de muestra no supere los cinco 
restos.

Las medidas recogidas en el estudio de las distin
tas especies presentes se han tomado con un calibre de 

faunas ibéricas con las correspondientes abreviaturas 

3.- MATERIAL

buido de forma desigual entre los seis sectores diferen

cimiento progresivo del número de restos hasta la sala 

Fig. 1.

galería noroeste.
El grado de fragmentación del material recuperado 

en Praileaitz ocupa una posición intermedia si se com

Rellano 
exterior

Galería 
NW Vestíbulo Pasillo Sala 1 Sala 2 Total

15,4% 35,0%
2373

20,3%
82

9,0%
267

13,0% 22,3%
5237

84,6%
2072

65,0% 79,7%
826

90,0%
1780
87,0% 77,7%

20350

Total NR 4854 3201 11672 908 2047 2905 25587

%NR 19,0 12,5 45,6 3,5 8,0 11,4

Tabl. 2.
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La inclusión de la marmota se debe al tamaño de esta 

tura por los grupos de cazadores paleolíticos. En las ta
blas se incluye su número de restos pero se prescinde 
del número mínimo de individuos.

Estas especies pueden asociarse en dos grupos 

el caballo y el corzo cuyas frecuencias son residuales.

número de restos pero muestran un índice alto de variabi

sentes tanto el oso pardo como el de las cavernas y dos 

4.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE CADA CON-
JUNTO

4.1. Rellano exterior

Tabl. 3.

remain percentages of several upper 

%NR identif.
Cobrante
Amalda IV
Ekain VI
Praileaitz I 20,6
Pendo 
Erralla V
Ekain III-V

Exterior Galería NW Vestíbulo Pasillo Sala 1 Sala 2 TOTAL
Equus ferus 4

18 1 28
Capra pyrenaica. 182 366 2283
Rupicapra pyrenaica 103 300 3 18 30 710
Cervus elaphus 76 321 7 63 654
Rangifer tarandus 2 2 3 3 1 1 12
Capreolus capreolus 1 1
Ursus arctos 7 21
Ursus spelaeus 26 2 6 60 94
Ursus sp. 18 18
Crocuta crocuta 14
Panthera pardus 8 13 6 1 2 30
Lynx lynx 7 2 37
Lynx spelaeus 3 3
Lynx sp. 23 2 8 33
Felis silvestris 1 2 1 4
Canis lupus 182 6 13 558
Cuon alpinus 7 8 17 32
Vulpes vulpes 281 61 651
Meles meles 2 2
Mustela nivalis 2 2 4
Mustela putorius 1 1
Mustela erminea 1 2 3
Marmota marmota 2 1 37
TOTAL 748 1119 2373 69 267 648 5224

Tabl. 4.



Este detalle es consecuencia de la presencia de un gran 

cavada y de la forma irregular de la pared.
Si se representa la cantidad de restos de cada cua

la distribución de la densidad de fauna en todos los sec

1

3

7

A

Fig. 2.

La muestra de huesos desde el punto de vista verti
cal se reparte en 13 lechos distintos; los escasos restos 

aparente relación con el material procedente del interior 
de la cueva.

macromamíferos de los cuales han sido susceptibles de 

16 especies distintas repartidas en dos grupos zoológi

La escasez de evidencias de naturaleza antrópi

cido un criterio razonable para dividir toda la muestra en 

en las relaciones de fauna de yacimientos del Paleolítico 

presentes en el interior de la cueva.
Entre los rasgos diferenciales de este sector puede 

vestíbulo con efectivos casi residuales. Por otra parte es 

Rupicapra pirenaica

Capra pirenaica

1-6 7-13

NR NMI NR NMI

6 2 12 2

C. pyrenaica 26 3 8

R. pyrenaica 37 3 7

C. elaphus 27 3 2

R. tarandus 2 1

U. spelaeus 3 1 23 3

C. crocuta 3

P. pardus 8 2

L. lynx 1 1 6 1

F. silvestris 1 1

C. lupus 26 2 70 3

C. alpinus 1 1 6 2

V. vulpes 8 1 2

M. meles 2 1

M. putorius 1 1

M. marmota

17 613

3178

Total NR 1063 3791

Tabl. 5.
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4.2. Vestíbulo

pleta. La distribución horizontal de la fauna en este sec
tor sigue una distribución normal o curva gaussiana en la 

es consecuencia por una parte de la sección en plan

acceso a las dos salas interiores. Esta contracción espa

de restos recuperados. Las muestras correspondientes 

añadir la presencia de 2 restos de marmota. En el grupo 
de ungulados aparecen por vez primera y única vez el 

Equus caballus Capreolus capreo-
lus

Rangifer ta-
randus

Entre los carnívoros hay también algunas variacio

Crocuta crocuta Meles meles Mus-
tela putorius

Ursus arctos
Ursus spelaeus

Lynx spe-
laea Lynx lynx  

Fig. 3. Frecuencias relativas de las distintas especies del 

Fig. 4.

16 12 10 8 6

E

F

H
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La desaparición de los dos mustélidos se compensa con 
la presencia por vez primera de otros dos de menor por

Mustela nivalis
Mustela erminea Canis lupus Vulpes 
vulpes
los carnívoros al pasar de un nivel a otro.

4.3. Galería noroeste

Se denomina así a un divertículo de la cavidad al 

ciadas en cuanto a la densidad de evidencias y posible 

Fig. 6.

Epipaleolítico Magd. Superior Final Magd. Inferior Solutrense
NR NMI NR NMI NR NMI NR NMI

E. ferus 1 1 1 1 2 1
1 1 2 1 2 1

C. pyrenaica 87 6 2 6 7
R. pyrenaica 20 2 1 76 3 200
C. elaphus 2 17 1 126
R. tarandus 1 1 1 1 1 1
C. capreolus 1 1
U. arctos 2
U. spelaeus 1 1 3
P. pardus 6 1
L. lynx 3 1 21 2
L. spelaeus 3 1
Lynx sp. 6 2 8 1 1
F. silvestris 2 1
C. lupus 7 1 1 66 3 3
C. alpinus 12 2 2
V. vulpes 38 2 22 1 136
M. nivalis 1 1 1 1
M. erminea 2 1
M. marmota 1 1

32 1276
707 3633

Total NR 905 488 4390 5889

Tabl. 6.

2 1 3

E

F

H

Fig. 5. Frecuencias relativas de las distintas especies en los dos 
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se caracteriza por la mayor concentración tanto de res
tos de fauna como de industria lítica. Por el contrario al 

La muestra de fauna de esta galería parece tener 

parte contiene alguna evidencia de industria gravetien

NR
1

C. pyrenaica
R. pyrenaica 103
C. elaphus
R. tarandus 2
U. spelaeus. 2
P. pardus 13
L. lynx
C. lupus 182
C. alpinus 8
V. vulpes
M. erminea 1
M. marmota

2072
Total NR 3201

Tabl. 7.

species.

Fig. 7. Frecuencia relativa de las distintas 
especies en la galería noroeste. /  Relative 

nómico de la gran sala del vestíbulo. Estos dos detalles 

obliga a considerarlas como un todo y a prescindir de la 
estimación del número mínimo de individuos.

4.4. El tránsito entre el vestíbulo y la primera 
sala interior: pasillo

rresponden a los del centro del pasillo en sentido longitu



Es el sector con menos contenido faunístico del ya

Magd. Inferior Solutrense
NR NMI NR NMI

C. pyrenaica 17 2 2
R. pyrenaica 3 1
C. elaphus 1 3 1
R. tarandus 2 1 1 1
P. pardus 1 1
Lynx sp. 1 1 1 1
C. lupus 2 1 1
V. vulpes 1 1

7

Total NR 360 548

Tabl. 8.

Fig. 8.

16 12 10 8 6

1ª sala

A

El reducido tamaño de la muestra se traduce en una 

cie escasa. 

4.5. Primera sala interior

Se denomina así a una amplia sala abovedada de 

La distribución horizontal de los restos presenta una 
asimetría en dicho reparto favorable al lado derecho de 

Fig. 9.

22 20 18 16 12 10 8

2ª sala
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de evidencias corresponde a la entrada y lado derecho 

Magd. Inferior Solutrense
NR NMI NR NMI

C. pyrenaica 2

R. pyrenaica 2 3 1

C. elaphus 3 6 1

R. tarandus 1 1

P. pardus 2 1

Lynx sp. 6 1 2 1

C. lupus 10 1 3 1

V. vulpes 2 13 1

211 7

Total NR 1636 411

Tabl. 9.

A pesar de contener una muestra de fauna muy su

4.6. Segunda sala interior

22 20 18 16 12 10

1ª sala

Fig. 10.

La cronología del material de esta última sala pre

da directamente sobre un canino de oso de las cavernas 

y la presencia de especies como la hiena y la marmota 

al Musteriense cuando esta sala pudo ser utilizada como 

milenios fuera un cubil sucesivo o alternativo de otros 
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NR

C. pyrenaica 366
R. pyrenaica 30
C. elaphus 63
R. tarandus 1
U. arctos 7
U. spelaeus 60
Ursus sp. 18
C. crocuta
L. lynx 2
F. silvestris 1
C. lupus
V. vulpes
M. nivalis 2
M. marmota 1

Total NR 2905

Tabl. 10.

second chamber.

5.- GÉNESIS DE LA TAFOCENOSIS

ter antrópico o no de la misma. Aspectos como el tipo de 

nívoros y las marcas de mordeduras o de descarnado y 

emitir hipótesis sobre el o los agentes responsables de la 
génesis de la fauna recuperada.

5.1. Fragmentación y marcas en huesos largos

nes en los huesos producidas por los instrumentos líticos 

los huesos largos de los ungulados se caracterizan por 

Hay una gran cantidad de huesos completos de aves y 

del aprovechamiento de ungulados cazados y consumi
dos como consecuencia de una ocupación humana esta

5.2. Proporción carnívoros/ungulados

to es la relación entre el número de restos de ungulados 
y el de carnívoros. En los asentamientos de ocupación de 
los cazadores del Paleolítico los restos de carnívoros son 

capturas son los ungulados del entorno.

% Ungulata % Carnivora NR total
Labeko Koba Sima1

Unikoté I2

Praileaitz I-Exterior 771
Praileaitz I-Vestíbulo 31
Labeko Koba IX inf.1

Axlor D3

Covalejos3

Tabl. 11. Proporción de ungulados y carnívoros en varios yacimientos. / Proportion of ungulates and carnivores 
in several sites.

Fig. 11. Frecuencia relativa de las especies en la segunda sala 

esta razón no se ofrece la estimación del número mínimo 
de individuos de cada especie.
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La proporción de ungulados y carnívoros en el en

nos ocupa. Hay dos muestras atribuidas a ocupaciones 

frente a otras tres de niveles musterienses cuyas tafoce

Fig. 12.
nívoros en varios yacimientos. / Percentages of un

de los lugares de ocupación humana del Paleolítico Medio. Si 

Rupicapra rupicapra Canis lupus

NR NME MAU Regiones NR NME MAU Regiones
2 1

2 2
2 1

26 26
Mandíbula 13 7 1 1

Atlas 2 2 2
1 1 1 1 1 1

Sacro
3 3 11 11
3 3

Miembro 
anterior

1 1
Miembro 
anterior

Húmero 8 7 2 2 1
Radio 7 2 1 1
Ulna 3 3 1 1
Pelvis 6 3 Miembro 

posterior Miembro 
posterior

Fémur 3
Rótula 3 3

8 7

Patas Patas

Metacarpo 6 1 1
2 2 2 1

3 1 1
Resto tarso 3 3
Metatarso 3 1 1
Metap. indet. 12 7 1 1
Falange 1 12 12
Falange 2 21 21 10 10
Falange 3 17 17
Total 256 103

Tabl. 12.
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5.3. Representación anatómica en algunas es-
pecies

En las acumulaciones de fauna de origen antrópico 
es habitual un predominio de fragmentos procedentes de 

la frecuencia relativa de cinco regiones del cuerpo: cabe

En primer lugar se analizan las posibles diferencias 
entre ungulados y carnívoros. Para ello se han elegido las 

A partir de estos datos se aprecian diferencias sig

el costillar y el espinazo igualan al miembro anterior y pa

Fig. 13.

Un fenómeno similar se observa entre el lobo y la ca

Capra pirenaica (Solutrense) Canis lupus

NR NME MAU Regiones NR NME MAU Regiones
1 1
6 6 6 1 1 1
7 6 3 1 1
83 83 23 23

Mandíbula 13 2 2 1
26 26

Hioides 2 2 1
Atlas 2 2 2

1 1 1 1 1 1
23 23

13 2 1
7 6 3

Miembro 
anterior

Miembro 
anterior

Húmero 16 13 2 2 1
Radio 7 2
Ulna 3 1 1
Pelvis 8

Miembro 
posterior

Miembro 
posterior

Fémur 12 11 2 2 1
Rótula

11 8 1 1
31 31

Patas

10 10

Patas

Metacarpo 13 10 10 1
8 8 3 3
7 7 1 1

Resto tarso 7 7 2 2
Metatarso 12
Metap. indet. 20 11 6 6
Falange 1 26 26
Falange 2 38 38 11 11
Falange 3 18 18
Sesamoideo 10 10 1 1
Total 577 541 170 169

Tabl. 13.
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tronco y elevadas proporciones tanto de la cabeza como 

recen indicar un acarreo de esta región corporal hasta la 
cueva.

Fig. 14.

Solutrean of vestibule.  

Las diferencias observadas en la distribución anató

se producen cuando la comparación se realiza entre los 

MAGDALENIENSE INFERIOR SOLUTRENSE
NR NME MAU Regiones NR NME MAU Regiones

1 1
6 3 3 6 6 6

2 7 6 3
83 83

Mandíbula 13 13

Hioides 1 1 2 2 1
2 2 2 1 1 1
20 20
8 13
6 2

Miembro 
anterior

7 6 3 Miembro 
anterior

      18

Húmero 8 16 13
Radio 7 7 7
Ulna 2 2 1 3
Pelvis 3 3

Miembro 
posterior

8 Miembro 
posteriorFémur 12 11

Rótula 2
6 6 6 11 8

23 23

Patas

31 31

Patas

Metacarpo 7 6 3 13
6 6 3 8 8

7 7 7
2 2 1 7 7

Metatarso 6 6 3 12
Metap. indet. 10 6 20 11
Falange 1 30 30
Falange 2 18 18 38 38
Falange 3 7 7 18 18
Sesamoideo 10 10 10 10
Total 354 332 577 541

Tabl. 14.



propios ungulados. Así ocurre si se compara las mues

NR NME MAU Regiones

1 1

2 2 2

3 3

Mandíbula 12 7

Sacro

6 6

3 3

3
Miembro anteriorHúmero 11 7

Radio 3 2 1

Pelvis

Miembro posteriorFémur 3 2 1

Rótula 6 6 3

2

Patas

Metacarpo 1 1

1 1

6 2

1 1

Metap. indet. 7

Falange 1

Falange 2 11 11

Falange 3 1 1

Total 182 163

se repite cuando comparamos muestras de sarrio y ca

antiguos del vestíbulo.
El modelo de distribución anatómica de los dos un

independientemente del sector o de la cronología de las 

el Solutrense del vestíbulo.

Tabl. 15.

Fig. 15.

Fig. 16.

several levels an sectors.

5.4. Fauna asociada al hogar en la entrada del 
vestíbulo

La muestra de fauna procedente del Magdaleniense 

recuperada en el yacimiento. Por tanto no son de origen 

La fauna correspondiente a los cuadros 12E y 12F 

fragmentación por razones obvias y varios huesos con 
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as se observan 

una acumulación de huesos con poca o ninguna relación 
con actividades humanas.

serva el único resto con marcas claras de origen antró
pico de toda la muestra. Se trata de dos marcas de per
cusión en el borde de fractura de un húmero de ciervo. 

coincide con el modelo de fracturación típico de los pro

de origen antrópico.

restos de caballo de todo el yacimiento. Se trata de un 

un agente antrópico y no por un carnívoro.
A los detalles descritos se une una proporción de 

sectores del yacimiento cuyo índice de carnivorismo os

la presencia de mordeduras de carnívoros sobre todo 

gos tafonómicos de la muestra faunística recuperada en 

restos de macrofauna del yacimiento no son consecuen

Exterior Galería NW Vestíbulo-Pasillo-Sala 1 Sala 2 Total
Epipal. Mag. SF Solutrense

1 2 1 1 5
2 1 8 6 2 33
3 1 6 8 27

8 323
Mandíbula 12 31 2 2 21 101

70 11 6 428
Hioides 1 2 1 4

6 22 3 30 36 37 149
3 8 2 8 8 44

Esternón 1 1
6 1 6 7 6 30

Húmero 11 27 1 20 77
Radio 3 13 1 3 16 54
Ulna 2 1 8 24

26 3 7 30 33 20 133
Pelvis 6 3 1 10 40
Fémur 3 21 2 7 72
Rótula 3 1 3 16

6 13 3 2 10 12 27 73
Metacarpo 3 3 7 11 57

1 7 10 46
6 10 2 2 7 50

Resto tarso 1 7 2 1 7 3 25
Metatarso 3 7 12 10 41
Metap. indet. 7 12 12 21 11 72
Falange 1 12 12 162
Falange 2 11 22 8 8 21 118
Falange 3 1 8 6 2 7 18 51
Sesamoideo 10 10 2 27
Total 182 454 87 92 466 635 366 2282

Tabl. 16. 
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han utilizado la cueva como cubil. La presencia humana 

piedra en forma de asiento y al hogar correspondiente. 
Se trataría de un sector privilegiado de actividad humana 

al uso.

6.- ESTUDIO DE LAS ESPECIES PRESENTES

6.1. Herbívoros

Cabra montesa
Capra pyrenaica

tes proceden de los niveles Solutrense y Magdaleniense 

Tabl. 17. 

de esta especie en los niveles Epipaleolítico y Magdale
niense Superior Final. Hay también un interesante con

profunda de la cavidad.

salvo el maleolar. La proporción relativa de las distintas 

A partir del estado de reemplazo de la dentadura de 

han podido estimar las edades de casi medio centenar 

Sólo hay un adulto maduro y no se observa ningún indi

o una de ellas.

Exterior Galería NW Vestíbulo Sala 2 Total Cohortes
1 1

Infantiles
18,2%1 2 3

2 2
2 3 2 12 Juveniles

29,5%1 1
2 1 2 Subadultos

29,5%1 1 2
1 1 2

M3+ 1 2 3 3 Adultos
22,7M3++ 1 1

Total 7 11 16 10

Fig. 17.
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n Variación Media s
Mandíbula

3
3
3

LM3 16
Escápula
LMP 2
LS 2
AS 2

2
Húmero

Radio
Ap
ASp
Ad 2
Metacarpo
LM
Ap

Ad
Ed
Fémur

Tibia
Ad
Astrágalo
LMl
LMm
El
Ad
Calcáneo
LM 3
AM 3 22
Centrotarsal
AM
Metatarso
LM
Ap 8

Ad 6
Ed 6

Tabl. 18. 

En general los valores medios de esta muestra coin
ciden con los de otros yacimientos paleolíticos tanto de 

de Huesca.

partir de sus medidas. Así se ha hecho siguiendo los cri
serva en esta muestra un claro predominio de hembras y 



Sarrio o Rebeco
Rupicapra pyrenaica

El sarrio o rebeco ha proporcionado 710 restos distri
buidos de forma desigual entre los distintos sectores de la 

Exterior Galería NW Vestíbulo-Pasillo-Sala 1 Sala 2 Total
Epipal. Mag. SF Solutrense

2 2 2 10
1 1 2 1 9

1 1 7
28 8 6 51

Mandíbula 13 3 1 30
22 27 7 153

10 1 23
3 1 1 3 1 13

3 1 13
Húmero 8 2 1 3 7 21
Radio 7 2 2 15
Ulna 3 7

6 3 3 17
Pelvis 6 1 1 7 15
Fémur 3 16
Rótula 3 3

8 6 3 7 3 27
Metacarpo 6 1 1 2 2 17

1 6 2 13
3 17

Resto tarso 1 8 1 19
Metatarso 2 1 1 12
Metap. indet. 12 1 11 28
Falange 1 2 1 3 84
Falange 2 21 2 1 17 2 57
Falange 3 17 2 8 2 33
Total 256 103 20 4 94 203 30 710

trense del vestíbulo y en la galería noroeste. En el resto de 
los sectores o niveles las muestras son muy reducidas.

midades.

La estimación de la edad se ha realizado a partir del 
estado de erupción de los dientes permanentes y del 

ellos hay tres de edad avanzada.

desde el punto de vista osteométrico como en la cabra.

Grandes Bóvidos
Bos primigenius/Bison priscus

La mayor parte de los restos son fragmentos de 

guno de los géneros.

Tabl. 19.
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Tabl. 20.

n Variación Media s
Clavija ósea

2
2

Mandíbula
2

LM3 7
Húmero

Radio
Ap 2
ASp 2 28
Ad 3 27
Metacarpo
LM 3
Ap

3
Ad 3
Ed 3
Fémur

2
Tibia
Ad
Astrágalo
LMl
LMm
El
Ad 20
Calcáneo
LM 3
AM 3 21
Centrotarsal
AM 10
Metatarso
Ap 3 22

Tabl. 21.

Exterior Galería NW Vestíbulo
Solutrense Sala 2 Total

1 1 1 3 Infantiles
14,3%

1 1 Juveniles
14,3%1 1 2

2 1 3 Subadultos
14,3%

M3+ 2 1 1 1
Adultos
57,1%M3++ 2 1 3

M3++ 2 2
Total 3 21



Las medidas son muy escasas y todas corresponden 

Exterior Vestíbulo Total
Epipal. Solutrense

1 1
Mandíbula 1 1

1 1
2 1 3
3 3

Húmero 1 1 2
Fémur 1 1

1 1
Resto tarso 1 1
Falange 1 4
Falange 2 3 3
Sesamoideo 2 2
Total 18 1 2 2 23

Tabl. 22.
of the large bovine.

Falange 1 Falange 2

LMpe LM
Ap Ap

28
Ad Ad

p p

Tabl. 23. Medidas aisladas de gran bóvido. / Measures isolated large bovid.

Ciervo
Cervus elaphus

El ciervo con 667 restos es el tercer herbívoro me

los huesos cortos.
A partir del estado de sustitución en la dentición y 

individuos de edad avanzada.

presas por parte del depredador se centra fundamental

Reno
Rangifer tarandus

ferior. Este dato es coherente con la presencia de esta 

et al., 
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Exterior Galería NW Vestíbulo-Pasillo-Sala 1 Sala 2 Total

Epipal. Mag. SF Solutrense

Asta 1 1

1 1 1 1 4

1 2 6 1 14

16 1 36 23 16 106

Mandíbula 3 3 1 3 20

8 3 2 59

Hioides 1 1 2

1 2 1 6 14

1 1 2

2 1 2 2 2 9

Húmero 1 7 2 1 3 3 1 18

Radio 1 7 2 6 1 22

Ulna 1 1 1 1 3 1 8

7 13 1 11 7 44

Pelvis 3 2 9

Fémur 3 2 3 2 3 17

Rótula 1 1 2

3 1 2 3 3 20

Maleolar 1 1 2

Metacarpo 3 1 3 20

2 2 8

1 1 1 16

Resto tarso 1 2 1 1 1 11

Metatarso 1 2 2 1 11

Metap. indet. 12 6 11 51

Falange 1 3 17 1 21 3 60

Falange 2 6 21 3 16 12 6 68

Falange 3 1 7 2 11 1 37

Sesamoideo 2 11

Total 76 142 35 17 169 152 76 667

Tabl. 24. 

Exterior Galería NW Vestíbulo-Sala 1 Sala 2 Total Cohortes
M. inf. Solutr.

Infantiles
45%

1 1 2
3 meses 1 1 2

1 1 1 1 1 5
6 meses 1 1 Juveniles

15%2 2
1 1 Subadultos

15%M3+ 1 1 2

M3++ 2 1 2 5 Seniles
25%

Total 5 3 4 6 2 20

Tabl. 25. Estructura de edad del ciervo. / Age structure of the red deer.



Corzo
Capreolus capreolus

to en el Magdaleniense Superior Final del vestíbulo. Se 

con mordeduras de un carnívoro.

Caballo
Equus caballus

El caballo es el ungulado con menor número de evi
dencias después del corzo. Sus cuatro restos se repar

Epip. Magd. Inf. Solutr. Total
1 1

1 1
1 1
1 1

Total 1 1 2 4

Tabl. 28. 
the remains of the horse.

n Variación Media s
Mandíbula
LM3 2
AM3 2
Ad
Metacarpo
Ad
Ed
Astrágalo
LMl
LMm
El
Ad
Centrotarsal
AM 6

Tabl. 26.

Exterior Galería NW Vestíbulo-Pasillo-Sala 1 Sala 2 Total
Mag. SF Solutrense

1 1
Mandíbula 1 1

1 1
Metatarso 1 1
Metap. indet. 1 1
Falange 1 1 1 1 3
Falange 2 1 1 1 3
Falange 3 1 1
Total 2 2 1 4 2 1 12

Tabl. 27.

6.2. Carnívoros

Lobo y Cuon
Canis lupus/Cuon alpinus

dentro de las medidas poscraneales atribuidas al lobo 

dhole) es una especie poco 
frecuente en el Pleistoceno Superior tanto de la Región 
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Exterior Galería NW Vestíbulo-Pasillo-Sala 1 Sala 2 Total
Epipal. Mag. SF Solutrense

1 1 2
2 1 3

8 21 1 6 75
Mandíbula 1 2 1 2 2 8

16 11 28 2 76
30 1 11 26 1 83
3 1 2 1 7

1 1 1 3
Húmero 2 1 2 2 11
Radio 1 7 13
Ulna 1 1 6

11 10 10 46
Pelvis 2 1 3
Fémur 3 2 2 7
Rótula 1 1

1 1 1 3
Peroné 2 2
Metacarpo 1 1 2 10 1 33

3 2 1 1 1 3 11
1 1 1 7

Resto tarso 3 2 1 2 8
Metatarso 1 2 21
Metap. indet. 1 3 6 1 15
Falange 1 12 20 1 13 27 1 74
Falange 2 10 8 12 39
Falange 3 3 3 1 30
Sesamoideo 2 1 3
Totales 103 190 7 4 90 177 19 590

Tabl. 29.

temente revisados y ampliados con materiales de yaci
et al., 

et al.

levancia. Por esta razón procederemos a la descripción y 
discusión de algunos elementos anatómicos.

Fig. 18.
ra frente a la longitud del canino superior en 
lobo y en cuon. / Scatterplot of upper canine 
breadth vs the upper canine length measure



n Variación Media s
Maxilar:

7
7

LP3 6
AP3 6

LM1 2
AM1 2
LM2 3
AM2 3
Mandíbula

2
2

LP2 3 12
AP2 3
LP3
AP3

6
6

LM1
AM1
LM2 3 12/12/07
AM2 3
Húmero
Ad 2
Radio
LM 2
Ap 3

2
Ad 3
Mc 1
LM
Mc 2
LM 6 82
Ap 6

6
Ad 6

LM
Ap

Ad

LM 3
Ap 3

3
Ad 3

LM 3
Ap 3

3
Ad 3
Astrágalo
LMl
Calcáneo
LM
Mt 3
LM 2

LM

LM 2

Tabl. 30. Resúmenes estadísticos de 

/ Univariate statistics of them measu
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Fig. 19. 

Dentición superior

Se conservan 8 caninos superiores completos. Uno 

lobo. Su longitud anteroposterior y su anchura transversal 

de variación de las de lobo. En el diagrama de dispersión 

Dentición inferior

molar. Las dos restantes son de cuon y pertenecen a un 

do premolar.

nes típicas del cuon .

ños una cúspide mesial y dos distales. Esta característica 
morfológica es típica del cuon. El diagrama de dispersión 
entre la longitud y anchura de esta pieza separa clara

La carnicera inferior constituye la pieza dentaria con 

las dos dimensiones de esta pieza permite atribuir cada 

Fig. 20. 
ra frente a la longitud del M/1 en lobo y en 
cuon. / Scatterplot of M/1 breadth vs the M/1 



Esqueleto postcraneal

tremidades anteriores corresponden a esta especie un 

una parte del los elementos postcraneales nos son sus

Zorro
Vulpes vulpes

El zorro es el carnívoro con mayor número de restos y 
uno de los posibles agentes acumuladores de huesos del 

Exterior Galería NW Vestíbulo-Pasillo-Sala 1 Sala 2 Total
Epipal. Mag. SF Solutrense

3 6 3 3 7
8 1 2 1 8 11

8 33 3 27 26 6 89
Mandíbula 2 17 3 2 12 16 2 33

12 38 31 2 107
3 26 2 16 26 1 88

2 1 4
1 2 1 1 4

Húmero 1 2 2 2 12
Radio 1 8 2 3 16
Ulna 7 2 1 1 2 8

1 1 27
Pelvis 1 1 1 4
Fémur 1 3 1 1 6 13

1 10 3 1 6 11
Peroné 2
Metacarpo 3 7 2 1 26

1 6 6 3 18
2 1 1 4

Resto tarso 5
Metatarso 1 13 1 1 8 24
Metap. indet. 3 2 7 1 15
Falange 1 3 1 48
Falange 2 1 19
Falange 3 1 1 20
Sesamoideo 1 3
Total 42 198 38 22 138 158 19 601

Tabl. 31.

la caracterización biométrica del zorro del Pleistoceno 
Superior del norte peninsular.

Oso de las cavernas y Oso pardo
Ursus spelaeus/Ursus arctos



PEDRO CASTAÑOS, JONE CASTAÑOS

n Variación Media s
Maxilar:

1

LM1

AM1

LM2 10

AM2 10

Mandíbula
LP2 6

AP2

LP3

AP3

17

17

LM1 30

AM1 30

LM2

AM2

Húmero
LM 3

Ap 3

3

Ad 7

Radio
LM

Ap 6

Ad 8

Ulna

EPA

Fémur
Ad 3

Tibia

LM 2

Ap 3 22

2

Ad 8

Astrágalo
LMl

Calcáneo

LM 16 2

Metatarso 2
LM 6

Metatarso 3
LM 3

Metatarso 4
LM 2

Tabl. 32.



Exterior Galería NW Vestíbulo Sala 2 Total
Solutrense

1 1
1 1

10 1 8 2 46
1 2 3 34

4
1 1 3 5

Húmero 4
Ulna 2 2

1 1
Pelvis 1 1 2
Fémur 1 1 2

1 1
Metacarpo 2 2 4

1 1
Falange 1 8
Falange 2 1 1
Total 26 2 14 5 70 117

Tabl. 33. 

Maxilar

13 13
13

20

LM2
ALM2

Mandíbula
10
8

LM1
AM1
LM2
AM2
LM3
AM3

Mc5: Falange 1:
LM LM
Ap Ap

Ad Ad

Tabl. 34. Medidas aisladas de Ursus spelaeus. / Measures isolated from Ursus spelaeus.

Las dos especies de oso desde el punto de vista es terior. Si atendemos a la cronología faltan en los niveles del 
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Hiena de las cavernas
Crocuta crocuta

dominio de variación de las publicadas en yacimientos 

Pantera o Leopardo
Panthera pardus

Maxilar: Mandíbula:
10 10

LM1
AM1
LM3
AM3

Tabl. 35. Medidas aisladas de Ursus arctos. / Measures isolated from Ursus arctos.

Exterior Sala 2 Total
2 2

1 1
2 2 4

Ulna 1 1
Metacarpo 1 1 2

2 2
Falange 1 1 1 2
Total 9 5 14

Mandíbula:
LM

13

Tabl. 36. 

Tabl. 37. Medidas aisladas de Crocuta crocuta. / Measures isolated from Crocuta crocuta.

e inicios del Paleolítico Superior. Probablemente el norte 

Las medidas obtenidas son escasas pero tienen su 
interés precisamente por los pocos datos osteométricos 



Lince boreal y Lince de las cavernas
Lynx lynx/Lynx spelaea

Hay 73 restos de lince repartidos por casi todos los 

Lynx lynx
Lyn spelaea

tro del dominio de dispersión del lince boreal. Pero no 

Exterior Galería NW Vestíbulo-Pasillo Total

Solutrense

1 2 3

Mandíbula 2 2

2 2 1 1 6

Radio 1 1

Ulna 1 1

2 1 3

Pelvis 1 1

1 1 2

Metacarpo 2 1 3

1 1

1 1

Falange 1 2 2

Falange 2 2 2

Falange 3 1 1 2

Totales 8 13 3 6 30

Tabl. 38. 
distribution of the leopard.

Maxilar: Mandíbula:

LP3

Mc3: AP3

LM

Ap

LM1

Ad AM1

Astrágalo: Falange 1:
LM LM

Ap 11 13

7

Ad

Tabl. 39. Medidas aisladas de Panthera pardus. / Measures isolated from Panthera pardus.

trico.

Gato montés
Felis silvestris

Se han recuperado cuatro restos de gato montés. 
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Maxilar: Mandíbula:
LP3
AP3

LM1
AM1

Radio: Ulna:
LM 181 EPA
Ap

21
Ad

Metacarpo: 1 2 3 3
LM 21 71 70
Ap 11

6
Ad 12 12 10

Metatarso: 2 Falange 1:
LM LM Ap Ad LM Ap
Ap 37 12 8 37 12

8 37 37
Ad 12 31 31

Falange2:
LM 28 27 28
Ap

Ad

Tabl. 41.

Exterior Galería NW Vestíbulo-Pasillo Sala 2 Total
Epipal. Solutrense

1 1
1 1 2

2 2 3 2 9
Mandíbula 2 1 3

1 1 1 3
1 1

1 1 2
Radio 1 2 3
Ulna 1 1
Pelvis 1 1 2
Fémur 1 1

1 1
Metacarpo 2 6 8

1 1 1 3
Resto tarso 1 1
Metatarso 1 1 7
Falange 1 2 3 9
Falange 2 2 1 1 13
Falange 3 2 1 3
Total 7 4 6 18 36 2 73

Tabl. 40.



Tejón
Meles meles

proporcionado medida alguna.

Turón
Mustela putorius

con un canino superior cuya única información es la sim
ple presencia de esta especie en el yacimiento.

Armiño
Mustela erminea

Hay tres restos de armiño. Uno de ellos es un fémur 

Los otros dos corresponden al Epipaleolítico del vestí
bulo: un fragmento de mandíbula derecha y otro de hú

Comadreja
Mustela nivalis

de los niveles magdalenienses del vestíbulo y fragmentos 

dida alguna.

7.- CONCLUSIÓN

mismos proceden de la actividad depredadora de distin

muestra es muy escasa y difícil de estimar.

establecer una hipótesis respecto de la secuencia dia
crónica de ocupación del mismo por distintos agentes 

hibernación de osos durante el Paleolítico Medio utilizan

hacerlo. La mayor proporción de restos de oso de las 

primera ocupación. La presencia de hiena y de marmota 
son coherentes con esta cronología.

consumo. Entre los herbívoros cazados destaca el sarrio 

momento. La presencia de los carnívoros de tamaño 

estimable muestra de restos de grandes bóvidos.

tensiva del interior de la cueva desde el vestíbulo hasta la 

de la cueva han desaparecido el oso de las cavernas y la 

origen animal se añaden evidencias de origen antrópico 

leopardo y la utilización de la cavidad como cubil también 

secuencia de esta desafección por un antiguo refugio 
demasiado visitado ya por los competidores humanos.

ciones alternativas de humanos y depredadores anima

modelo general durante el Paleolítico Medio y Superior en 

a sus anteriores ocupantes.
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de este estudio durante las primeras campañas. A los 
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ANEXO I
Medidas aisladas de Capra pyrenaica
Measures isolated Capra pyrenaica

Mandíbula:
88 78 LM3 27
27 27
62 LM3 31 27 23

LM3 26
m m h LM3 28

Escápula: Húmero:
LMP
LS h m h
AS 27

26 Radio:
h h Ap

Asp
Rótula:

LM 36 Ad
AM m h h m

Metacarpo:
LM 131
Ap 33

Ad 32 38
Ed

h h h m

Fémur:
22

Tibia:
Ad 28 31

h h h h

Astrágalo:
LMl 37 36 38 36

LMm 33 36 32 33 37
El 20 18
Ad 22 26

m h h h h h h h m m

LMl 37 37 38
LMm 36 33 37 32

El 20 20 20
Ad 22 26 22 22

h h h h h m h h h h

LMl 38 Calcáneo:
LMm 33 LM 68

El 20 AM 21
Ad 22 h h h

h m h h h



Centrotarsal:
AM 33 30

h h m h m m m h h

AM
h h m m

Metatarso:
LM 171
Ap 32 28

21 17
Ad 30 31 36 30
Ed 23 22

h h m m m m

Falange 1:
Lmpe

Ap 17
13

Ad 16 16

Lmpe
Ap

Ad 13

Lmpe
Ap 17

13 13 16
Ad 16 13 18

Lmpe
Ap

Ad 16 18

Falange 2:
LM 28 28 22 28 26 30
Ap

11
Ad 12 12

LM 28 26 28 27 30 30
Ap 18 16

11 10
Ad

LM 31 30 31 26 30 27
Ap

11 10
Ad 10

LM 27 28
Ap

12 11 11
Ad 13
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ANEXO II
Medidas aisladas de Rupicapra pyrenaica
Measures isolated Rupicapra pyrenaica

Clavija o.: Axis: Escápula:
AScr 36 LMP

LS
20 Húmero: AS

Mandíbula:

22

LM3 20

Radio: Fémur:
Ap

ASp 28 28
Ad

Tibia: Calcáneo:
Ad 27 28 LM

AM 20

Astrágalo:
LMl 31 31 28 32 32 31 31

LMm 30 30 30 30
El
Ad 21 18 20 21 20

LMl 31 30
LMm 30 31 31

El
Ad 21

Centrotarsal:
AM 28 31

Metacarpo: Metatarso:
LM 131 LM
Ap 30 Ap

Ad 27 Ad 28
Ed Ed

Falange 1:
Lmpe

Ap
10

Ad 13 12

Lmpe
Ap



Ad

Lmpe
Ap 13

Ad

Falange 2:
LM 28 26
Ap 12

10 8
Ad 10

LM 32 30 28 28
Ap 13

8
Ad 10 10 13

Falange 3:
38 31 33

Ldo 32 26 30 30
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ANEXO III
Medidas aisladas de Cervus elaphus
Measures isolated Cervus elaphus

Mandíbula: Radio: Ulna:
Ap

LM3 32 ASp
AM3 Ad

+++
Metacarpo: Astrágalo:

LM LMl
Ap LMm

28 El 32 32
Ad Ad 38
Ed 31

Calcáneo: Centrotarsal:
LM 121 AM
AM

Falange 1:
Lmpe 61

Ap 22 22 22 23
17 21

Ad 22 21 22 23 23

Lmpe 60 63 62
Ap 22 22 21

17 20
Ad 21

Falange 2:
LM
Ap 23 22 23 23

Ad 20 20

LM
Ap 22 23

16 17
Ad 21
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ANEXO IV
Medidas aisladas de Canis lupus
Measures isolated Canis lupus

Maxilar:

10

LP3 LM1
AP3 8 AM1

LM2
20 26 AM2

Mandíbula:

LP2
AP2
LP3
AP3

LM1
AM1
LM2 12
AM2

LM1
AM1

LM2 12
AM2

Atlas: Axis: Escápula:
AM AScr LMP

AScr LS
Ascd AS 22

33
Húmero: Radio:

Ad LM 221
Ap

Ulna:
EPA Ad 32

26 Metacarpo: 1 1 1 1 1
LM 30

Metacarpo: 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
LM 87 80
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Ap
10

Ad 12 12
3

LM Fémur:
Ap 11 Ad

10
Ad 11 12 17

Astrágalo:
LM 37 33

Calcáneo:
LM 62
AM 21

Metatarso: 2 3 3
LM 82 102 102 87
Ap 12

8
Ad
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ANEXO V
Medidas aisladas de Cuon alpinus
Measures isolated Cuon alpinus

Maxilar:

LP3
AP3

LM1
AM1

Mandíbula:

LP2
AP2
LP3
AP3

LM1 23
AM1
LM2
AM2

LM1
AM1 Ascr
LM2
AM2

Escápula: Húmero: Ulna:
LMP 33 Ad EPA
LS
AS

27

Metacarpo: 1 2 Fémur:
LM
Ap

Astrágalo:
Ad LM

Calcáneo: Metatarso: 3
LM LM 86 81
AM 22 Ap

Ad 11
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ANEXO VI
Medidas aisladas de Vulpes vulpes
Measures isolated Vulpes vulpes

Maxilar:

10
LP3
AP3 3

6
LM1 10
AM1
LM2
AM2 8

13
7

LM1 10
AM1
LM2 LM2
AM2 AM2 8

LM1 10
AM1

Mandíbula:
LP2
AP2 3 3
LP3
AP3

LM1
AM1 6
LM2 7 7
AM2

LP2 LP3
AP2 AP3

10 10 10

LM1
AM1 LM1 16

AM1 6

LM1
AM1 6

LM1 16



AM1
LM2
AM2 6

Atlas: Axis: Escápula:
AScr AScr LMP
AScd 21 LS

AS
Húmero:

LM 116
Ep

Ad

Radio:
LM 116 112 121
Ap

Ad

Ulna: Mc2:
EPA 16 LM

Mc4: Mc5:
LM LM

Pelvis: Fémur:
LA
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados del estudio de los restos de microvertebrados hallados en las excavaciones realizadas en 
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cf. obstetricans, Bufo bufo eta Rana temporaria-iberica Lacerta

lagoen seinale dira. 

ABSTRACT

Microtus Microtus arvalis, Microtus Microtus agrestis Microtus Terricola  Microtus Alexandromys oeconomus Chionomys nivalis
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1.- INTRODUCCIÓN 

, 1990

co suele ser generalmente el principal autor de las tafo

los diferentes niveles se acerca al existente 
en el entorno de la cueva en el momento 

de los cambios ambientales acaecidos a lo 

solo se haya recuperado microfauna de al
gunos de los cuadros excavados. 

construir la biodiversidad de microvertebra

a partir de las variaciones de la misma a lo 

2.- METODOLOGÍA

contamos con muestras obtenidas durante 

miz de 2 mm.

do los puntos medios de cada cuadro para obtener las 

de los restos de microvertebrados. El peso total de las 

de la primera sala interior 

Fig. 1.

cuadros muestreados para el estudio sedimen

sampled to the sedimentological study.
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de la segunda sala interior. Estas muestras no han sido 
tenidas en cuenta a la hora de realizar las interpretacio

han utilizado las muestras recogidas para el estudio se

Sigla Cuadro Talla Lecho unificado Zona del yacimiento Cronología cultural
6A 1 1
6A 3 3
6A
6A 7 7
6A 13 9
6A 17 11 Magdaleniense inferior

20 11 Magdaleniense inferior
S1 7 7 1º Sala interior Magdaleniense inferior
S2 7 7 1º Sala interior Magdaleniense inferior
S3 9 13 1º Sala interior Solutrense

Tabl. 1.

Fig. 2.

 et al. (2011) 
 (1991 y 1999)  (2009). Por 

y  et al.  

der Meulen (1973)  (1978)
 (1981) 

), es posible diferenciar entre las especies del 
Arvicola

correspondiente a los macrovertebrados de esta misma 

et al. (2008),  (1985),  (1998),  et al. 
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(2013) y  (2005).  

 et al. (2004), Pleguezuelos 
et al. (2004) y Salvador (1998). 

3.- TAFONOMÍA

 y  (1999). Se han observado trazas 

tos in situ

 Tyto 
alba sensu , 1990

NMI S1 S2 S3 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7

Microtus (Microtus) arvalis 19 1 0 0 0 0 161 1

Microtus (Microtus) agrestis 2 6 0 0 0 0 0 0 21 0

Microtus (Terricola) sp. 17 10 1 0 0 0 0 27 1

Microtus (Alexandromys) oeconomus 27 30 12 1 0 0 0 0 3

Chionomys nivalis 2 3 0 0 0 0 0 0 6 0

Arvicola amphibius 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Arvicola cf. sapidus 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Clethrionomys glareolus  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Apodemus sylvaticus-flavicollis 1 3 1 9 3 1 1 1 0 0

Glis glis 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Talpa sp. 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Crocidura russula 2 1 0 0 0 0 0 0 0

Sorex minutus 2 1 1 0 0 0 0 1

Sorex araneus-coronatus 20 22 6 1 1 0 0

Alytes cf. obstetricans   1        

Rana temporaria-iberica 3 1 3      3  

Bufo bufo   1 2       1

cf. Lacerta    1       

TOTAL de NMI 91 179 73 31 3 1 1 11

Tabl. 2. 

Tabl. 3. Estimaciones de las afinidades ecológicas utilizadas 
para cada uno de los taxones de micromamíferos presentes en 
el yacimiento de Praileaitz I (Deba, Gipuzkoa). / Estimations of the 
ecological affinities used for each of the small mammal taxa from 
Praileaitz I site (Deba, Gipuzkoa).

 Frío Cálido Euritermo
Microtus (Microtus) arvalis   x
Microtus (Microtus) agrestis   x
Microtus (Terricola) sp. x   
Microtus (Alexandromys) 
oeconomus x   

Chionomys nivalis x   
Arvicola amphibius   x
Arvicola cf. sapidus   x
Clethrionomys glareolus  x  
Apodemus sylvaticus-
flavicollis  x  

Glis glis  x  
Talpa sp.   x
Crocidura russula  x  
Sorex minutus x   
Sorex araneus-coronatus x   
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Fig. 3. 

Fig. 4. 
incisivos y molares respecto a la de man

and maxillary of the small mammals from 

, 1990 y 
 , 1983

las diferencias considerables entre las proporciones de 
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pertenecientes al primer grupo de muestras presentan 

superior a la del resto de las muestras estudiadas. Es 

 et al., 2013

restos de microvertebrados pueden generarse mediante 

las aves rapaces o por las corrientes de agua en la zona 

hacia las zonas interiores es generalmente realizado por 

de otros organismos como los humanos u otros grandes 

aleatoria de los restos. 

antiguos de la primera sala interior entrasen depreda

de restos.

4.- SISTEMÁTICA

Clase  LINNAEUS

Orden  BOWDICH

Familia  MURRAY

Subfamilia Arvicolinae 
Género Microtus SCHRANK

Subgénero Microtus SCHRANK

Microtus (Microtus) arvalis PALLAS

Esta especie se encuentra bien representada en to

cuales no se ha encontrado resto alguno. El M/1 presen

 et al., 2008

SESÉ,

Microtus (Microtus) agrestis LINNAEUS

M. (M) arvalis. 

 et al., 1986

SESÉ, 2005
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Fig. 5. . Microtus (Microtus) ar-
valis 1 2  Microtus (Microtus) agrestis 3  Microtus (Terricola) sp. 4  Chionomys 
nivalis 5  Arvicola amphibius 6  Clethrionomys glareolus 7a M3/ derecho 7b ídem, Microtus 
(Alexandromys) oeconomus 8 Apodemus sylvaticus-flavicollis 9 Glis glis 10  Talpa sp. 11 

 Crocidura russula 12a  12b Sorex minutus 13a 
13b Sorex araneus-coronatus 14a 14b 

Microtus (Microtus) arvalis 1 left 
M/1 2 Microtus (Microtus) agrestis 3 Microtus (Terricola) sp. 4 Chionomys nivalis 5 Arvicola amphibius 
6 Clethrionomys glareolus 7a right M3/ 7b ídem, Microtus (Alexandromys) oeconomus 8 Apodemus 
sylvaticus-flavicollis 9 Glis glis 10 Talpa sp. 11 Crocidura russula 12a right mandible 
12b Sorex minutus 13a left mandible 13b Sorex araneus-coronatus 14a  14b left condyle. Scale 

1 2
3

4
5

6

7

9

10

1112b

12a

13a

13b

14a

14b

8a 8b
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Subgénero Terricola FATIO

Microtus (Terricola) sp. FATIO

M. (T.) lusitanicus y M. 
(T.) pyrenaicus, 

material estudiado como M. (Terricola) sp. Son especies 

Subgénero Alexandromys OGNEV

Microtus (Alexandromys) oeconomus PALLAS

Microtus 
ratticeps, habita en la actualidad en las zonas septen

SESÉ

, 1972; , 
1985

Género Chionomys MILLER

Chionomys nivalis MARTINS

la primera sala interior y en la muestra magdaleniense 

de hongo inclinado hacia el lado labial. 
Se encuentran poblaciones aisladas tanto en Euro

 (1992) 

Género Arvicola LACÉPÈDE

Arvicola amphibius LINNAEUS  

A. sapidus

mente vive en poblaciones aisladas en el norte: desde 

SESÉ, 
2005 A. sapidus

 
et al., 2008

Arvicola cf. sapidus MILLER

a 
priori A. amphibius

realiza con reservas.

de circulaciones constantes de agua y en zonas de ve

Género Clethrionomys TILESIUS, 1850
Clethrionomys glareolus SCHREBER, 1780

PE
, 1985, 1990

Familia Muridae ILLIGER 1811
Subfamilia Murinae ILLIGER, 1811
Género Apodemus KAUP

Grupo Apodemus sylvaticus LINNAEUS  -flavico-
llis MELCHIOR

Este grupo se encuentra representado en todas las 

 et al 2008
A. 

sylvaticus y A. flavicollis



se opta por agruparlas y describirlas dentro del grupo A. 
sylvaticus-flavicollis. 

Es un grupo ampliamente repartido por Europa y la 
A. flavicollis posee una distribu

A. sylvaticus ocupa la totalidad de 

, 1992

, 1990

desarrollo importante de masas boscosas. 

Familia  MUIRHEAD, 1819
Género Glis BRISSON, 1762
Glis glis LINNAEUS

accesorias.

, 1985

Orden  WADDELL, OKADA Y HASEGAWA, 1999
Familia  FISCHER, 1814.
Género Talpa LINNAEUS

Talpa sp. 

mera sala interior han proporcionado registro de este 

Talpa

SESÉ, 2005

 et al., 
2008

Familia Soricidae FISCHER, 1814
Subfamilia  MILNE-EDWARDS, 1872.
Género Crocidura WAGLER, 1832.
Crocidura russula HERMANN

SESÉ, 2005; , 1985

Subfamilia Soricinae FISCHER, 1814
Género Sorex LINNAEUS

Sorex minutus LINNAEUS

S. 
minutus. 

 vive en zonas con densa cober

SESÉ, 2005

Grupo Sorex araneus LINNAEUS - coronatus MI-
LLET  

S. 
araneus lo hace desde los Pirineos hasta el Prepirineo 

S. coronatus
 y 

et al.,

Clase GRAY, 1825
Orden FISCHER VON WALDHEIM, 1813
Familia Alytidae FITZINGER, 1843
Género Alytes WAGLER, 1829
Alytes cf. obstetricans LAURENTI, 176

El lecho Solutrense de la primera sala interior ha pro

pars ascendens

manentes a causa de su prolongado desarrollo larvario. 

in situ  
et al  et al.,
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Familia RAFINESQUE-SCHMALTZ, 1814
Género Rana LINNAEUS, 1758
Grupo Rana temporaria LINNAEUS, 1758 - iberica BOULEN-
GER, 1879

restos de este grupo provienen de los lechos Solutrense 

Pelo-
phylax, 
tamos por denominar los restos dentro del grupo Rana 
temporaria-iberica

vs. 
sensu 

et al
 et al., 2004).

Familia  GRAY, 1825
Género Bufo LAURENTI, 1768
Bufo bufo (LINNAEUS, 1758) 

Bufo bufo

Fig. 6. 

Alytes cf. obstetricans 1 ilion 
 Bufo bufo 2 Rana 

temporaria-iberica 3  cf. La-
certa 4a-c 

Alytes cf. obstetricans 1 
Bufo bufo 2 Rana tem-

poraria-iberica 3  Lacerta 4a-c 

1

1

3 4a

4b

4c
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una tuberosidad superior simple y con borde dorsal re

cia puede estar condicionada por la existencia de cursos 

 et 
al  et al.,

Clase LAURENTI, 1798
Orden  OPPEL, 1811
Familia  OPPEL, 1811
Género cf. Lacerta LINNAEUS, 1758 

Lacerta

5.- PALEOECOLOGÍA

tofauna corresponden a Bufo bufo y Rana temporaria-
iberica

Alytes obstetricans

domino de las ranas. 

6.- CONCLUSIONES

Microtus Microtus arvalis, Microtus Micro-
tus agrestis Microtus Terricola  Microtus Alexan-

Fig. 7. 

diferentes taxones de microma

ation of the temperature based 

of the different taxa of small 
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dromys oeconomus Chionomys nivalis Arvicola amphi-
bius Arvicola cf. sapidus, Clethrionomys glareolus Apo-
demus sylvaticus flavicollis Glis glis, Talpa Crocidura 
russula Sorex minutus y Sorex araneus-coronatus

Alytes cf. obstetricans, Bufo bufo y Rana tem-
poraria-iberica) Lacerta

Se ha realizado el estudio de los microvertebrados 

escaso o nulo transporte de los mismos antes de su en
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ANEXOS
Anexo I.I. Vestíbulo

 



Anexo I.II. Vestíbulo
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Anexo I.III. Vestíbulo
 



Anexo II.I. Primera Sala interior
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Anexo II.II. Primera Sala interior



Anexo III. Segunda Sala interior
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RESUMEN

Corvidae domina todos los 
Pyrrhocorax graculus Pyrrhocorax pyrrhocorax

Lagopus lagopus

vación de los huesos y la recuperación de individuos juveniles sugieren la acumulación natural de carcasas junto a aportaciones puntuales 

LABURPENA

Corvidae familia nagusitzen da 
Pyrrhocorax graculus Pyrrhocorax pyrhocorax

ABSTRACT

Pyrrhocorax graculus Pyrrhocorax pyrrhocorax

Lagopus lagopus

Madrid. marta.moreno@cchs.csic.es

1.- INTRODUCCIÓN

Este trabajo recoge el estudio de la avifauna recupe
rada durante diez campañas de excavación de la cueva 

2 distribuidos en 

rior de la cu

y segunda sala interior. En nuestro estudio analizamos 
todos los restos de aves recuperados en estos espacios 

ron varios niveles de ocupación correspondientes a di
a cueva fue ocupada 



MARTA MORENO-GARCÍA

lógicas de los restos de aves recuperados en cada uno 
de los espacios localizados en el interior de la cueva.  

estado de fragmentación los procesos de formación de 
la tafocenosis.

ticos desde una perspectiva paleoecológica. 

2.- MATERIAL Y MÉTODOS

El conjunto de la muestra ha proporcionado un total 

lente. Se trata de uno de los mayores conjuntos ornito

2.1. Identificación 

F
S S

para los falconiformes.   

conforme al trabajo de Svensson et al.,

2.2. Cuantificación

ro total de re

2 resume estos valores teniendo en cuenta la secuencia 
cronológica.

En el caso de las familias y/o especies dominantes 

merosos.

tipo de hueso.

versus huesos de 

porcentaje.

to apendicular.

 

2.3. Biometría  

mismas citadas en este trabajo. Todas las medidas se 

restos pertenecientes a individuos adultos bien conser
vados. En el caso de los córvidos se tomaron las medi



3.- RESULTADOS

restos determinados e indeterminados en las otras zo

material óseo.

proporciones de huesos determinados e indeterminados 
en cada uno de estos niveles no sufren variaciones sig

espacios. 

3.1. Composición faunística 

Corvus corax Pica pica
Pyrrhocorax 

graculus Pyrrhocorax pyrrhocorax

VESTÍBULO GALERÍA 
NOROESTE

TRÁNSITO 
VESTÍBULO-1ª 

SALA INTERIOR

PRIMERA 
SALA 

INTERIOR

SEGUNDA 
SALA 

INTERIOR
TOTAL

NR DETERMINADOS 3260 317

% 77

NR INDETERMINADOS 23

% 26 26 23 26

TOTAL ANALIZADO 33

% 11 7 1 1 100

Tabl. 1.

Gyps ful-
vus Aquila chrysaetos

Circus pygargus Falco tin-
nunculus Falco columbarius

Anser
Anas platyrhynchos Aythya ferina

Anas penelope
Anas acuta

Algunas familias y especies sólo aparecen en un pe

Coturnix coturnix Apus apus

Circus pygargus
Bubo bubo

Falco columbarius

de la cueva. El espectro registrado comprende una mayo

gica o ambiental es reducida. El dominio de dos especies 

utilización de la cavidad como lugar de reproducción de 
estas especies en algunos momentos de la secuencia. 
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1 2 3 4 5 6

ANSERIFORMES
Anatidae Anser sp. 2

Anas sp. 11 1 1 1
Anas platyrhynchos 1 2 2
cf. Anas penelope 2
cf. Anas acuta 1
Aythya ferina 2 1
Anatidae no det. 6 6 2 2

GALLIFORMES
Tetraonidae Lagopus lagopus 1 3

Lagopus sp. 1
Tetraonidae no det. 1

Phasianidae Coturnix coturnix 2
Phasianidae no det. 1

ACCIPITRIFORMES
Accipitridae Aquila chrysaetos 2 11 12

Gyps fulvus 1
Gyps/Aegypius 1
cf. Circus pygargus 1
Accipitridae no det. 6 1 12 1 13 1

Falconidae Falco tinnunculus 1 1
cf. Falco columbarius 2
Falco tin./F. col. 2 1
Falco sp. 1

CHARADRIIFORMES
Alcidae 1 1
Laridae 2
Sternidae 1

COLUMBIFORMES
Columbidae Columba livia/oenas 13 3

2

STRIGIFORMES
Strigidae Bubo bubo 1

Strigidae no det. 1 2 1 1

APODIFORMES
Apodidae Apus apus 2

PASSERIFORMES
Corvidae Corvus corax 7 2 1

Pyrrhocorax graculus 37 201 27
Pyrrhocorax pyrrhocorax 102
Pyrrhocorax sp. 100 71 672
Pica pica 1 7 3

30 23
Turdidae Turdus sp. 2 2

Paseriforme no det. 2 1

Tabl. 3. 
1. 2. 3. 4.

5. 6.
1. 2. 3. Early 

4. 5. 6.
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3.2. Descripción sistemática

ORDEN WARGLER, 1831
FAMILIA  WARGLER, 1831

gran similitud morfológica existente entre los huesos de 

Anser
Anas platyrhynchos Aythya ferina

Anas penelope
Anas acuta

de Anas

presentan estas especies impiden una determinación es

mico es propio de materiales derivados del consumo de 

de aves la proporción de las partes anatómicas muestra 

lacionados con la conservación diferencial de los huesos 

cierta variabilidad en las partes anatómicas conservadas. 

minan en muestras acumuladas por rapaces nocturnas 

situación. En materiales derivados de consumo humano 

Aquila heliaca
Aquila chrysaetos

Aquila adalberti
Bubo 

bubo

factores a considerar en la interpretación de muestras 

 et 
al.

Anas sp. 

 et al.

ncontraron en el 

Fig. 1. Anas 
platyrhyncos

Anas 
platyrhyncos
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buena fuente de alimentación. 

resumen en el Anexo 1.

ORDEN TEMMINCK, 1820

bulo de la cueva y pertenecen a dos familias: Tetraonidae 
y Phasianidae. 

FAMILIA

 Lagopus lagopus Lagopus muta 

gópodo y uno a la familia Tetraonidae. 

Lagopus muta

 
et al.

Lagopus lagopus
presencia ha sido señalada en los niveles solutrenses de 

 et al.

Salix
Betula

distinción osteológica entre los dos taxones es 

es de menores dimensiones y probablemente pertenez
ca a Lagopus muta.

recemos de evidencias para determinar el/los agente/s 
responsable/s de la acumulación. 

FAMILIA VIGORS, 1825
Coturnix coturnix

en el caso de las poblaciones de Europa occidental tiene 

 et al.

ORDEN VIEILLOT, 1816 

componen: Accipitridae y Falconidae. Se trata de las ra
paces diurnas.

FAMILIA VIEILLOT, 1816



HÚMERO GL Bp SC BD
Min – Máx. Media Min – Máx. Media Min – Máx. Media Min – Máx. Media

L. lagopus 17
L. lagopus 17
L. lagopus
L. lagopus 
L. lagopus 
L. lagopus 

L. muta  17
L. muta  
L. muta   (1

Praileaitz I Lagopus lagopus 61,6 5,6 11,7
Lagopus sp 5,3 10,6

ULNA GL Bp SC Did
L. lagopus 17
L. lagopus 17
L. lagopus
L. lagopus 
L. lagopus 
L. lagopus 

L. muta  16
L. muta  11
L. muta   (1

Praileaitz I Lagopus lagopus 4,2 7,9

FEMUR GL Bp Dp Bd
L. lagopus  21
L. lagopus 17
L. lagopus
L. lagopus 
L. lagopus 
L. lagopus 

L. muta  
L. muta  11
L. muta   (1

Praileaitz I Lagopus sp 10,9 7,2

TMT GL Bp SC BD
L. lagopus
L. lagopus 17
L. lagopus
L. lagopus
L. lagopus
L. lagopus
L. lagopus
L. lagopus
L. lagopus 
L. lagopus 
L. lagopus 
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Tabl. 5. Lagopus lagopus y Lagopus muta

of modern Lagopus lagopus  and Lagopus muta 

L. muta  17
L. muta  11
L. muta
L. muta
L. muta
L. muta
L. muta   (1

Praileaitz I Lagopus lagopus 40,85 7,53 3,35 8,06

Gyps fulvus
Aquila chrysaetos

Circus 
pygargus

yores dimensiones recuperadas en el yacimiento. 

Gyps fulvus 

Fig. 2. Coturnix coturnix  

Coturnix cotur-
nix
internal space. Epipalaeolithic.

de buitrera o lugar de descanso. 
Su presencia no es muy frecuente en yacimientos 

 et al.,

Se asigna a esta especie un fragmento distal de ulna 

Aquila chrysaetos 

pero su presencia ya ha sido registrada en la cueva de 

EASTHAM

 et al.

Falco tinnunculus Falco columbarius
Al alimentarse también de carroña entra en conflicto con 

Corvus corax
Pica pica



EPIPALEOLÍTICO
Craneal Axial Ala Pata 

TOTAL CR MA VX FU ST COS COR ESC HU RA UL CMC CUL DIG PEL FE TBT FI TMT F
1. VESTÍBULO
Aquila chrysaetos 2 2
Falco tinnunculus 1 1
Accipitridae
2. GALERÍA NOROESTE
Accipitridae 1 1
4. 1ª SALA INTERIOR
Falco sp. 1 1
5. 2ª SALA INTERIOR
Accipitridae 1 1
                            Total restos 11

MAGDALENIENSE
SUPERIOR/FINAL
1. VESTÍBULO
Aquila chrysaetos 1 1 2
Falco sp. 2 1 1
Accipitridae 1 1
                            Total restos 7

MAGDALENIENSE
INFERIOR
1. VESTÍBULO
Aquila chrysaetos 1 1 1 2 1 1 2
cf. Circus pygargus 1 1
Falco tinnunculus 1 1
Accipitridae 10 1
3. TRÁNSITO
Falco tin./ F. columbarius 1 1
Accipitridae 1 1
4. 1ª SALA INTERIOR
Aquila chrysaetos 2 1 1
Accipitridae 1 1
                            Total restos 26

SOLUTRENSE
1. VESTÍBULO
Aquila chrysaetos 12 1 1 1 1 1 1 3 1 2
cf. Falco columbarius 2 1 1
Falco tinnunculus 2 2
Accipitridae 13 2 1 1 1
3. TRÁNSITO
Falco tinnunculus 1 1
                            Total restos 32

SOLUTRENSE-GRAVETIENSE
2. GALERÍA NOROESTE
Aquila chrysaetos 1 1 1 2
Gyps fulvus 1 1
Gyps/Aegypius 1 1
Accipitridae 1 1
                            Total restos 8

                                     TOTAL 84 3 3 - 7 1 9 1 2 7 - 1 2 - 9 39

Tabl. 6.  Accipitriformes. Abreviaturas: MA
FU ST

sentation of the Accipitriformes
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considera un depredador apex

comedero o lugar de refugio.

trados como Accipitridae pertenecen todos a las partes 

por prudencia hemos preferido no asignar a una especie 

En ninguno de los huesos largos de los miembros 

alguna de la selección humana de estos elementos con 

 
et al.,

Fig. 3. Gyps/Aegypius

Gyps/Aegypius
vettian.

Fig. 4. Aquila chrysae-
tos

Aquila chrysaetos
Early Magdalenian.

Fig. 5. Aquila chrysae-
tos

Aquila chrysaetos

cf.Circus pygargus



nuestro laboratorio y con los criterios métricos publica

TARSOMETATARSO Bd
Min – Máx. Media

Milvus milvus 
Milvus milvus 
Milvus migrans 1
Milvus migrans 2
Accipiter gentilis 
Accipiter gentilis 11
Buteo buteo 33
Buteo buteo 27
Buteo lagopus 3
Buteo lagopus 2
Pernis apivorus 3
Pernis apivorus 
Circus aeruginosus 7
Circus aeruginosus 
Circus cyaneus 3
Circus cyaneus 11
Circus pygargus 2
Circus pygargus 2
Praileaitz I  cf. Circus pygargus

Tabl. 7. Circus pygar-
gus 

sus metrical data of cf. Circus pygargus recovered from Praileaitz 

FAMILIA VIEILLOT, 1816

Falco tinnunculus
Falco columbarius

Falco

Falco tinnunculus 

procedentes del centro y norte de Europa. Habita regio
nes abiertas o poco arboladas y es poco exigente a la 

nivel Perigordiense de cueva de Amalda y el Magdale

ejemplares presentes en la colección de nuestro labora

de un macho o incluso pertenecer a Falco columbarius. 

permitió observar la deposición de hueso medular en 

como lugar de reproducción.Fig. 6.
cf. Circus pygargus

Circus pygargus
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CORACOIDES GL Lm Bb Bf

Min – Máx. Media Min – Máx. Media Min – Máx. Media Min – Máx. Media

Falco tinnunculus 21

Falco tinnunculus 27

Falco tinnunculus 11

Falco tinnunculus 10

Falco columbarius 1

Falco columbarius 20

Falco columbarius 1

Falco columbarius 1

Praileaitz I cf. Falco columbarius 32,29 29,30 11,61 11,56

ULNA GL Bp SC Did

Falco tinnunculus 17

Falco tinnunculus

Falco tinnunculus 11

Falco tinnunculus 10

Falco columbarius 

Falco columbarius 21

Praileaitz I Falco tinnunculus - 7,36 - -

Falco tinnunculus 65,52 - - -

Falco tinnunculus 64,65 - - -

TARSOMETATARSO GL Bp SC Bd

Falco tinnunculus 13

Falco tinnunculus 23

Falco tinnunculus 11

Falco tinnunculus 10

Falco columbarius 17

Falco columbarius 20

Falco columbarius 1

Falco columbarius 1

Praileaitz I Falco tinnunculus 39,11 7,41 3,25 7,55

Falco tinnunculus - - - 7,30

Falco tinnunculus 40,32 7,85 3,59 -

Falco tinnunculus - - - 7,89

Falco tin. ? / F. col. 38,20 6,61 3,20 6,77

cf. F. columbarius 38,46 - - -

Tabl. 8. Falco tinnunculus y Falco columbarius 
parison of metrical data of modern Falco tinnunculus and Falco columbarius 
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cf. Falco columbarius 

localizan en ambos extremos de la cordillera pirenaica y 

la Meseta norte. También se ha registrado su preferen

con su mayor envergadura pueden cazar aves del tama

concluyentes a la hora de llegar a una determinación es

carlos como posible Esmerejón. 

ORDEN HUXLEY

Fig. 7. Falco tinnunculus

Falco tinnun-
culus
internal space. Solutrean.

Fig. 8. Falco tinnunculus
Falco columbarius

Falco tinnunculus Falco columbarius
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Fig. 9.
Chroicocephalus ridibundus

Chroico-
cephalus ridibundus

Chroicocephalus ridi-
bundus

 Columba livia Columba oenas 

Columba livia
Columba oenas

Columba palumbus

HUESO
(NMI)

EPIPALEOLÍTICO
(8)

MAGD. SUP
(4)

MAGD. INF
(5)

SOLUTRENSE
(5)

SOLUTRENSE-
GRAVETIENSE

(1)
NR NME %C NR NME % C NR NME % C NR NME % C NR NME % C

16
23 16 17

7
20 20 1 1

3
7

2 1 12 6
12 13

2
6

1 10 1 1

16 7
13

3 37 10
3

10 30 11
2
10 20 1 1

Ulna
22

7 6 3 37 12
17

10 1 1

6
3
7

3 2
10

3
10 30 2

6
2
10 20

12 7
10

2 7
17

2
6

1 10 1 1

Fémur 2
2

2 13 1
3

1 12 1
2

1
3 10 3 2

10 20

Tibiotarso 3
7 10

2 1
2

1
3 10 3 2

10 20

Tarsometatarso
10 11 31 13

3 37 3
10 30 2

6
1 10

Total 
100 100 100

21
100 100

30
100 100

20
100

Tabl. 9. Columba livia/Columba oenas
Columba 

livia/Columba oenas
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 et 
al.,

Tabl. 10.

CORACOIDES GL Lm Bb Bf

Min – Máx. Media Min – Máx. Media Min – Máx. Media Min – Máx. Media

Columba palumbus

Columba oenas

Columba livia

Praileaitz I

HUMERO GL Dip SC Bd

Columba palumbus

Columba oenas

Columba livia

Praileaitz I

ULNA GL Bp SC Did

Columba palumbus

Columba oenas

Columba livia

Praileaitz I

CARPOMETACARPO GL

Columba palumbus

Columba oenas

Columba livia

Praileaitz I

TIBIOTARSO Bd

Columba palumbus

Columba oenas

Columba livia

Praileaitz I

TARSOMETATARSO GL Bp SC Bd

Columba palumbus

Columba oenas

Columba livia

Únicamente se determinaron los principales huesos 

vide Tabl. 1 en 

encuentran en una posición intermedia entre estas dos 
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ción diferencial de los huesos y afectar a la formación de 

mentación.

Bochens

egagrópilas de rapaces diurnas aparecen siempre muy 

materiales procedentes de acumulaciones mixtas deriva
das de egagrópilas y restos no consumidos de rapaces 

se registra entre los restos no consumidos de rapaces 

mayor o menor fragmentación del coracoides permite 

se observaron trazas de digestión o perforaciones produ
Fig. 10. Colum-
ba livia/Columba oenas

Columba livia/Columba oenas

PERIODO
(NR)

EPIPALEOLÍTICO
(87)

MAGD. SUP/FIN
(39)

MAGD. INF
(49)

SOLUTRENSE
(35)

SOLUTRENSE-
GRAVETIENSE  

(5)
C F %C C F %C C F %C C F %C C F %C

HUESO
10 6 6 2 3 1

2 6 2 1
6 10 3 2 60 1 20 1 3 1

Ulna 26 6 7 6 1
2 3 3 3 2 60 1 1
6 6 100 3 1 1 1

Fémur 2 1 100 1 3
Tibiotarso 1 3 1 1 2 33
Tarsometatarso 6 3 67 1 1 3 1 1

36 17 22 30 13 22 37

Tabl. 11. Columba livia/Columba oenas
Columba livia/Columba oenas



mientras la frecuencia de huesos del ala es bastante 

PALOMAS

76

Magdaleniense Superior/Final 60

Solutrense 67

Tabl. 12. vs. patas en las palomas recuperadas en 
 vs. legs in the pigeon remains from 

paces. Ambas situaciones son compatibles con las evi
dencias obtenidas.

ORDEN WAGLER

FAMILIA STRIGIDAE VIGORS, 1825

Esta familia comprende las rapaces nocturnas. Su 

Bubo bubo
minados pertenecen a una Strigidae de menores dimen

Bubo bubo

Se trata de la mayor rapaz nocturna europea. Habita 

EASTHAM

ORDEN ETERS

FAMILIA APODIDAE HARTERT, 1897
Apus apus

ORDEN LINNAEUS

FAMILIA CORVIDAE VIGORS, 1825

Corvus corax Pyrr-
hocorax graculus Pyrrhocorax pyrrho-
corax Pica pica
es habitual en los yacimientos pleistocénicos en cueva del 

Corvus corax

nada por la disponibilidad de cortados rocosos donde 

 Pyrrhocorax graculus Pyrrhocorax 
pyrrhocorax

zonas de alta montaña donde abundan grandes paredes 

buidos a Pyrrhocorax
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Tabl. 13.

Corvus corax Pyrrhocorax 
graculus P. pyrrhocorax Pica pica

Auriñaciense

Tardiglacial

Magdaleniense

Tardiglacial

Magdaleniense

Magdaleniense Final

Musteriense

Auriñaciense

Solutrense

Magdaleniense

Aziliense
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todas las medidas existe solapamiento entre los especi
menes mayores de la primera y los menores de la segun

perteneciente a P. graculus mientras los P. pyrrhocorax 
se dispersan hacia la parte superior derecha.

concentración de chovas ocurre en los niveles Solutrense 
P. graculus

domina el P. pyrrhocorax 

ecológicos pero como hipótesis de trabajo planteamos 

reflejando la existencia de diferentes tipos de cobertura 

Tabl. 14. 

1 2 3 4 5 6
1. VESTÍBULO Corvus corax 1 1 1 1

Pyrrhocorax pyrrhocorax 7 7 13
Pyrrhocorax graculus 21
Pica pica 1 1

17 13

2. GALERÍA NOROESTE Corvus corax 1
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Pyrrhocorax graculus 6
Pica pica

3. TRÁNSITO Corvus corax
Pyrrhocorax pyrrhocorax 3 3 1
Pyrrhocorax graculus 3 1 3
Pica pica 1

6

4. 1ª SALA INTERIOR Corvus corax
Pyrrhocorax pyrrhocorax 1
Pyrrhocorax graculus 1
Pica pica

2

5. 2ª SALA INTERIOR Corvus corax
Pyrrhocorax pyrrhocorax 2
Pyrrhocorax graculus 2
Pica pica

vegetal en los alrededores de la cueva a partir del Mag
daleniense Superior/Final.

discriminación entre P. graculus y P. pyrrhocorax e inclu

representación anatómica y los patrones de fragmenta
ción. El primer resultado es un incremento considerable 

de carcasas completas.
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Fig. 11.
Pyrrhocorax graculus Pyrrhocorax pyrrhocorax

Pyrrhocorax graculus
Pyrrhocorax pyrrhocorax

Fig. 12. Pyrrhocorax 
graculus y Pyrrhocorax pyrrhocorax

Pyrrhocorax graculus and Pyrrhocorax pyrrhocorax 



EPIPALEOLÍTICO
Craneal Axial Ala Pata 

TOTAL CR MA VX FU ST COS COR ESC HU RA UL CMC CUL DIG PEL FE TBT FI TMT F
1. VESTÍBULO
Corvus corax 7 1 1 1 2 1 1
Pyrrhocorax pyrrhocorax 2 13 3 10 16 6 7
Pyrrhocorax graculus 6 7 3 1 11 7
Pyrrhocorax sp. 111 1 12 6 11 1 37 17 10 7
Pica pica 1 1

1 1 1 1 6 6 3 3 6
3. TRÁNSITO
Pyrrhocorax pyrrhocorax 7 1 3 3
Pyrrhocorax graculus 7 3 2 1 1
Pyrrhocorax sp. 31 1 3 11 3 2 3

10 2 3 2 1 2
4. 1ª SALA INTERIOR
Pyrrhocorax pyrrhocorax 1 1
Pyrrhocorax graculus 3 1 1 1
Pyrrhocorax sp. 1 3

1 3
5. 2ª SALA INTERIOR
Pyrrhocorax pyrrhocorax 2 1 1
Pyrrhocorax graculus 6 2 3 1
Pyrrhocorax sp. 1 2 1

1 1 1 2
Total restos 377 2 3 1 1 16 11 30 36

EPIPALEOLÍTICO-
MAGDALENIENSE 
2. GALERÍA NOROESTE
Pyrrhocorax pyrrhocorax 1 1 11 6 7 7 3 1
Pyrrhocorax graculus 27 3 6 3 3
Pyrrhocorax sp. 71 3 2 17 1 27 2 6 1

30 1 1 7 3 1 3
Total restos 170 2 16 1 23 2 13 13 13 3

MAGDALENIENSE
SUPERIOR/FINAL
1. VESTÍBULO
Corvus corax 2 1 1
Pyrrhocorax pyrrhocorax 66 2 11 11 6 7 11 6
Pyrrhocorax graculus 36 1 3 1 6 7 6 2
Pyrrhocorax sp. 6 12 7 17

3 7 2 3 2 3 7
3. TRÁNSITO
Pyrrhocorax pyrrhocorax 1 1 3 1 1 1
Pyrrhocorax graculus 1 1
Pyrrhocorax sp. 3 2 1

3 1 2
Total restos 3 11 2 26 16 3 26 30

MAGDALENIENSE
INFERIOR
1. VESTÍBULO
Corvus corax 2 1 1
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Pyrrhocorax pyrrhocorax 3 7 20 23 17 23 7
Pyrrhocorax graculus 2 37 2 2 23 2 6 26 20
Pyrrhocorax sp. 6
Pica pica 6 1

172 1 1 2 1 20 13 21 16 13 27
3. TRÁNSITO
Pyrrhocorax pyrrhocorax 2 3 11 6 3
Pyrrhocorax graculus 21 3 1 3 3 1 3 2
Pyrrhocorax sp. 3 3 7 10 6 3
Pica pica 1 1

23 2 3 1 1 2 1
Total restos 1 12 2 1 67 166 231 132 7 110

SOLUTRENSE
1. VESTÍBULO
Corvus corax 1 1
Pyrrhocorax pyrrhocorax 17 11 20 7
Pyrrhocorax graculus 2 7 10
Pyrrhocorax sp. 1 63 2
Pica pica 3 1 2

3 12 26 22 36 30
3. TRÁNSITO
Pyrrhocorax pyrrhocorax 1 2 2
Pyrrhocorax graculus 22 1 6 3 1 1 1 1
Pyrrhocorax sp. 33 3 17 3 1

1 2 2 2 2 3 2 1
Total restos 3 33 6 136 132

SOLUTRENSE-
GRAVETIENSE
2. GALERÍA NOROESTE
Corvus corax 1 1 1 1
Pyrrhocorax pyrrhocorax 2 7 1 10 2 7 3
Pyrrhocorax graculus 1 16 10 10
Pyrrhocorax sp. 1 3 1 6 3 3

23 1 1 2 3 2 1
Total restos 216 3 1 1 21 12

TOTAL 3581 6 45 1 6 4 - 436 192 536 71 787 415 - 15 - 345 349 - 370 3

Tabl. 15. MA FU ST: 

cesas fechadas desde el Musteriense al Magdaleniense 

como evidencia de la descomposición natural de las car

a partir de los restos no ingeridos por rapaces diurnas 

si se tiene en cuenta el porcentaje de huesos comple
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carpometacarpos se debe a diferentes procesos diage

Tabl. 16. Pyrrhocorax pyrrhocorax Pyrrhocorax graculus  Pyrrhocorax 
Pyrr-

hocorax pyrrhocorax Pyrrhocorax graculus Pyrrhocorax sp

PERIODO
(NMI)

EPIPALEOLÍTICO
(33)

EPIPAL-MAG.
(16)

MAGD. SUP
(18)

MAGD. INF
(75)

SOLUTRENSE
(92)

SOLUTRENSE-
GRAVETIENSE (20)

NR NME %S NR NME %S NR NME %S NR NME %S NR NME %S NR NME %S

13
31
13

12 6
6

21
10 11

103
13

122 66 17 13 32

12 12 3
2

2
2 6 7 6 36 6

73 1
<1

1
<1 2

13
37
16

31
23

26
27

36
17 67 70 163 122 66 23

Ulna
30

27
17 23 21 21 27

36

1
<1

1
<1 1 1

<1
1

<1 3 7
1 <1 3 1

11
1 6 2

1
2
1

33
11

26
11 13

12
12 37 12

23
13

102
11 13 60 10

111
13 60 10 10 37

Fémur 26 27 13 16
11 11 7

16 13 32

Tibiotarso 31
10

26
11

12 11
11 12 67 10

67
10

100
10

26 21

Tarsometatarso
10 6 16 13

21
12

77
7

133
12 11

11
6

10
7

Total 302
100 100

137
100 100

207
100

170
100 100 100 100 100 100 100

CHOVAS

72

Magdaleniense Superior/Final
62

Solutrense 63

Tabl. 17. vs. patas en las chovas recuperadas en 
vs. legs among choughs from Prai

de individuos juveniles. Al no estar totalmente formados 

centaje considerable se asigna a la familia o incluso se 
registra entre la fracción no determinada. Este es el caso 
de las dos especies de chovas. Muy probablemente los 

presentes. En especial durante el Solutrense se observa 

utilización de este espacio como lugar de reproducción 

gico de P. graculus

tómica y fragmentación son compatibles con una acumu
lación natural de carcasas y también de restos no ingeri
dos por rapaces diurnas. Probablemente las variaciones 
observadas entre periodos se deban a la mayor o menor 

añadir la actuación diferencial de procesos tafonómicos 
postdeposicionales en los varios espacios de la cueva. 
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PERIODO
(NR)

EPIPALEOLÍTICO
(302)

MAGD. SUP/FIN
(207)

EPIPAL-MAG.
(137)

MAGD. INF
(895)

SOLUTRENSE
(1142)

SOLUTRENSE-
GRAVETIENSE

(186)
C F %C C F %C C F %C C F %C C F %C C F %C

HUESO
17 22 7 67 7 62 63 62 10 7

12 0 1 13 7 3 0 1 2 12 1 0
23 12 33 10 21 32 26 111 32 17 27

Ulna 76 16 31 170 32 37
1 0 1 0 1 6 36 1 1

31 12 6 67
Fémur 17 11 3 10 23 33 66 33 23
Tibiotarso 3 10 3 22 12 2 10 17 3 23
Tarsometatarso 6 23 21 6 22 21 1 7 36 27 3 27

217 77 130 37 31 73 113

se ha documentado. En estos yacimientos las marcas de 
corte visibles en gran parte de la muestra y la termoalte
ración de los restos fueron interpretados como resultado 

PROXIMALES DISTALES

71 66

Magdaleniense Superior/Final

Solutrense

Tabl. 19.

Tabl. 18. 

1 2 3 4 5
NR %JUV NR %JUV NR %JUV NR %JUV NR %JUV
302 207 6 2

11 23 17
Chovas + Corvidae 366 5 263 6 6 10 3

7 113 11 17

376

Tabl. 20. 1. 2. 3. Magdale
4. 5.

muestra recuperada en estos horizontes cronológicos los 

Pica pica 
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 et al.,
de su éxito radica en la falta de especialización de su die

servar trazas de manipulación humana. Muchas de estas 

constituye una clara evidencia de condiciones ambienta

Fig. 13. Pyrrhoco-
rax graculus

Pyrrhocorax 
graculus

Fig. 14-15. Pyrrhocorax pyrrhocorax Pyrrhocorax graculus Pyrrho-
corax pyrrhocorax Pyrrhocorax graculus 

en el Anexo 1.

    FAMILIA TURDIDAE VIGORS, 1825

cuatro restos de tordo recuperados en los niveles Solu

ño tamaño.

4.- DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

El conjunto de aves recuperado en la cueva de Prai

suman las palomas y algunas rapaces diurnas entre las 

yeron seguramente las presas consumidas por las rapa
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te constanc

mejorar nuestro conocimiento sobre la caracterización 
osteológica de estas dos especies en el pasado y com
prender como evolucionaron.

tudio de los patrones de representatividad anatómica y 

diurnas y nocturnas. Esta aproximación metodológica ha 

den de regurgitaciones y por tanto no fueron consumidas. 

de manera natural y restos no ingeridos de las presas 

nados elementos anatómicos puede verse afectada por 

juveniles y la presencia mayoritaria de hembras. 

mulaciones sucesivas de carcasas de aves muertas de 
forma natural junto a aportaciones puntuales realizadas 

intervención humana. 

5.- BIBLIOGRAFÍA

ALTUNA, J., MARIEZKURRENA, K., ELORZA, M.

2001-2002 Arqueozoología de los niveles paleolíticos de la 
cueva de Abauntz (Arraiz, Navarra).  Saldvie II, 1-26.

ÁLVAREZ, J., BEA, A., FAUS, J.M., CASTIEN, E. MENDIO-
LA, I. 
1985  Atlas de los Vertebrados Continentales de Álava, Vizcaya 

y Guipúzcoa (excepto Chiroptera). Gobierno Vasco. Vito-
ria-Gasteiz.

ARROYO, B.
2003  Águila Real, Aquila chrysaetos, en MARTÍ. R. & DEL MO-

RAL, J.C. (eds.) Atlas de las aves reproductoras de Es-
paña. 188-189. Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza, Sociedad Española de Ornitología. Madrid. 

BLANCO, G. 
2003  Chova Piquirroja, Pyrrhocorax pyrrhocorax, en MARTÍ. R. 

& DEL MORAL, J.C. (eds.) Atlas de las aves reproducto-
ras de España. 546-547. Dirección General de Conser-
vación de la Naturaleza, Sociedad Española de Ornitolo-
gía. Madrid.

BOCHENSKI, Z. 
1985  Osteological differentiation in Willow grouse. Fortschritte 

der Zoologie 30, 69-72.

BOCHENSKI, Z.M. 
2005  Owls, diurnal raptors and humans: signatures on avian 

bones, en O’CONNOR, T. (ed.) Biosphere to Lithosphere 
New studies in vertebrate taphonomy. 31-45. Oxbow 
Books. Oxford.

BOCHENSKI, Z.M., KOROVIN, V.A., NEKRASOV, A.E. TO-
MEK, T.
1997  Fragmentation of bird bones in food remains of Imperial 

Eagles (Aquila heliaca). International Journal of Osteoar-
chaeology 7, 165-171.

BOCHENSKI, Z.M., TOMEK, T.
1997  Preservation of bird bones: erosion versus digestion by 

owls. International Journal of Osteoarchaeology 7, 372-
387.

BOCHENSKI, Z.M., TOMEK, T., TORNBERG, R. WERTZ, K. 
2009  Distinguishing nonhuman predation on birds: pattern of 

damage done by the white-tailed eagle Haliaetus albicilla, 
with comments on the punctures made by the golden ea-
gle Aquila chrysaetos. Journal of Archaeological Science 
36, 122-129.

BOVY, K.M. 
2002  Differential avian skeletal part distribution: explaining the 

abundance of wings. Journal of Archaeological Science 
29, 965-978.

BRAIN, C.K. 
1981  The hunters or the hunted? University of Chicago Press. 

Chicago.

CANUT, J., GARCÍA, D., PARELLADA, X. LORENTE, L. 
2003  Lagópodo Alpino, Lagopus mutus, en MARTÍ. R. & DEL 

MORAL, J.C. (eds.) Atlas de las aves reproductoras de 
España. 208-209. Dirección General de Conservación 
de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología. Ma-
drid.



CASAUX RIVAS, E. 
2003  Vencejo Común, Apus apus, en MARTÍ. R. & DEL MO-

RAL, J.C. (eds.) Atlas de las aves reproductoras de Es-
paña.  334-335. Dirección de Conservación de la Natu-
raleza, SEO. Madrid.

CRAMP, S. SIMMONS, K.E.L.
1980  The Birds of the Western Palearctic. Volume II. Oxford Uni-

versity Press. Oxford, New York.

DRIESCH, A. VON DEN
1976  A guide to the measurement of animal bones from ar-

chaeological sites. Peabody Museum Bulletin. Harvard.

DRIVER, J.C.
1982  Medullary bone as an indicator of sex in bird remains from 

archaeological sites, en WILSON, B., GRIGSON, C. & 
PAYNE, S. (eds.) Ageing and sexing animal bones from 
archaeological sites. 251-254. Oxford. BAR British Se-
ries; 109).

EASTHAM, A. 
1984  The avifauna of the Cave of Ekain, en ALTUNA, J. & ME-

RINO J. M. (eds.) El yacimiento prehistórico de la Cueva 
de Ekain (Deva, Guipúzcoa). 331-344. Eusko Ikaskuntza, 
Sociedad de Estudios Vascos. Donostia.

1985  The Magdalenian avifauna at Erralla cave. Munibe 37, 59-
80.

1989  The bird bones in the Cave of Amalda, en ALTUNA, J., 
BALDEÓN, A. & MARIEZKURRENA, K. (eds.) La Cueva 
de Amalda (Zestoa, País Vasco) Ocupaciones paleolíti-
cas y postpaleolíticas. 239-253. Fundación Barandiaran, 
Eusko Ikaskuntza. 

ELORZA, M.
1990  Restos de aves en los yacimientos prehistóricos vas-

cos. Estudios realizados. Munibe (Antropologia - Arkeologia) 
42, 263-267.

1993  Revisión de la avifauna de Ermittia (Gipuzkoa). Munibe 
(Antropologia - Arkeologia) 45, 175-177.

1997  La avifauna del yacimiento de Urratxa III (Orozko, Bizkaia), 
en MUÑOZ SALVATIERRA, M. & BERGANZA, E. (eds.) 
El yacimiento de la cueva de Urratxa III (Orozko, Bizkaia). 
191-206. Universidad de Deusto. Deusto.

ERICSON, P.G.P.
1987  Interpretation of archaeological bird remains: a taphono-

mic approach. Journal of Archaeological Science 14, 65-75.

FERNÁNDEZ, C. PURROY, F.
1990  Tendencias geográficas en la alimentación del Águila Real 

(Aquila chrysaetos L.) en Navarra. Ardeola 37(2), 197-206.

FICK, O.K.W.
1974  Vergleichend morphologische Untersuchungen an Ein-

zelknochen europäischer Taubenarten. Ludwig-Maximi-
lians-Universität München. München.

FINLAYSON, C., BROWN, K., BLASCO, R., ROSELL, J., 
NEGRO, J.J., BORTOLOTTI, G.R., FINLAYSON, G., SÁN-
CHEZ MARCO, A., GILES PACHECO, F., RODRÍGUEZ VI-
DAL, J. et al.
2012  Birds of a feather: Neanderthal exploitation of raptors and 

corvids. Plos One 7(9),  e45927.

HERNÁNDEZ CARRASQUILLA, F. 
1993  Catálogo provisional de los yacimientos con aves del 

Cuaternario de la Península Ibérica. Archaeofauna 2, 231-
275.

HÖRNELL-WILLEBRAND, M. 
2005  Temporal and spatial dynamics of Willow Grouse Lagopus 

lagopus. University of Umea. Umea.

KRAFT, E.
1972  Vergleichend morphologische Untersuchungen an Ein-

zelknochen nord- und mitteleuropäischer kleinerer Hüh-
nenvögel. Universität München. München.

LAROULANDIE, V. 
2000  Taphonomie et Archéozoologie des oiseaux en grotte: ap-

plications aux sites paléolithiques du Bois-Ragot (Vienne), 
de Combe Saunière (Dordogne) et de La Vache (Ariège) 
[Tesis Doctoral]. Bordeaux: L’Universite Bordeaux I. 396 p.

2002  Damage to Pigeon long bones in pellets of the Eagle Owl 
Bubo bubo and food remains of Peregrine Falcon Falco 
peregrinus: zooarchaeological implications. Acta Zoolo-
gica Cracoviensia 45 (special issue), 331-339.

2005   Bird exploitation pattern: the case of Ptarmigan Lagopus 
sp. in the Upper Magdalenian site of La Vache (Ariège, 
France), en GRUPE, G. & PETERS, J. (eds.) Feathers, 
grit and symbolism Birds and humans in the ancient Old 
and New Worlds. Verlag 165-178. Marie Leidorf, GmbH. 
Rahden/Westf.

2010  Alpine chough Pyrrhocorax graculus from Pleistocene si-
tes between Pyrenees and Alps : natural versus cultural 
assemblages, en PRUMMEL, W., ZEILER, J. & BRIN-
KHUIZEN, D.C. (eds.) Birds in archaeology. 219-232.  
Groningen. Proceedings of the 6th Meeting of the ICAZ 
Bird Working Group in Groningen. 

LAWSON, G., D’ERRICO, F.
2002  Microscopic, experimental and theoretical re-assessment 

of Upper Palaeolithic bird-bone pipes from Isturitz, France: 
ergonomics of design, systems of notation and the origins 
of musical traditions, en HICKMANN, E., KILMER, A.D. & 
EICHMANN, R. (eds.) The Archaeology of Sound: Origin 
and Organisation. 119-142. Verlag Marie Leidorf GmbH. 
Rahden/Westf.

LIVINGSTON, S.D. 
1989  The taphonomic interpretation of avian skeletal part frequen-

cies. Journal of Archaeological Science 16, 537-547.



316 MARTA MORENO-GARCÍA

MARTÍNEZ-CLIMENT, J.A. ZUBEROGOITIA ARROYO, I. 
2003 Búho Real, Bubo bubo, en MARTÍ. R. & DEL MORAl, J.C. 
(eds.) Atlas de las aves reproductoras de España. 316-317. Di-
rección de Conservación de la Naturaleza, SEO. Madrid.

MARTÍNEZ, J.G., SOLER, M., SOLER, J.J. 
2003 Urraca, Pica pica,. en MARTÍ. R. & DEL MORAL, J.C. (eds.) 
Atlas de las aves reproductoras de España. 542-543. Dirección 
de Conservación de la Naturaleza, SEO. Madrid.

MOLINA VILLARINO, B. 
2003 Cuervo, Corvus corax, en MARTÍ. R. & DEL MORAL, J.C. 
(eds.) Atlas de las aves reproductoras de España. 554-555. Di-
rección de Conservación de la Naturaleza, SEO. Madrid.

MORIN, E., LAROULANDIE, V.
2012  Presumed symbolic use of diurnal raptors by Neanderthals. 
Plos One 7(3), e32856.

MOURER-CHAUVIRÉ, C. 
1983  Les oiseaux dans les habitats paléolithiques: gibier des 
hommes ou proies des rapaces?, en GRIGSON, C. & CLUTTON-
BROCK, J. (eds.) Animals and Archaeology 2 Shell middens, 
fishes and birds. 111-124. Oxford. BAR International Series; 183.

1993 The Pleistocene avifaunas of Europe. Archaeofauna 2, 53-66.

SÁNCHEZ-ALONSO, C.
2003  Chova Piquigualda, Pyrrhocorax graculus, en MARTÍ. R. 
& DEL MORAL, J.C. (eds.) Atlas de las aves reproductoras de 
España. 544-545. Dirección General de Conservación de la Na-
turaleza, Sociedad Española de Ornitología. Madrid.

SCHMIDT-BURGER, P.
1982 Vergleichend morphologische Untersuchungen an Einzelk-
nochen in Zentraleuropa vorkommender mittelgrosser Accipitri-
dae. II. Becken und Hinterextremität. Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München. München.

SOLTI, B.
1996  The comparative osteomorphological study of the European 
small-statured falcons (Aves: Falconidae). Folia Historico-Naturalia 
Musei Matraensis 21, 5-282.

STEWART, J.R.
1999  Intraspecific variation in modern and Quaternary European 
Lagopus. Smithsonian Contributions to Paleobiology 89, 159-
168.

SUNYER, C., VIÑUELA, J.
1990  Migración e invernada del Esmerejón en España. Ardeola 
37(2), 279-290.

SVENSSON, L., MULLARNEY, K. ZETTERSTRÖM, D.
2009  Guía de aves. España, Europa y región mediterránea. Edi-
ciones Omega. Barcelona.

TAGLIACOZZO, A. GALA. M.
2004  L’ avifauna dei livelli 24-23 (Aurignaziana e Gravettiano an-
tico) di Grotta Paglicci: l’aspetto amibiente e quello de economico, 
en PALMA DU CESNOLA, A. (ed.) Paglicci L’ Aurignaziano e il 
Gravettiano antico. 71-90. Claudio Grenzi. Foggia.

TOMEK, T., BOCHENSKI, Z. M.
2000 The comparative osteology of European corvids (Aves: Cor-
vidae), with a key to the identification of their skeletal elements. 
Polish Academy of Sciences. Kraków.



317

ANEXO 1
 Praileaitz I. Datos métricos, en mm (según von den Driesch, 1976)

Praileaitz I. Metrical data, in mm (after von den Driesch, 1976)

PERIODO ESPACIO INVENTARIO TAXA HUESO GL Lm Bb BF
Solutrense
Solutrense cf. Falco columbarius

Solutrense
Solutrense

E2.236.

Pasillo

Pasillo
Solutrense

PERIODO ESPACIO INVENTARIO TAXA HUESO GL Bp/Dip SC BD Sexo
Anser sp. HU

A. platyrhynchos HU

A. platyrhynchos HU

A. platyrhynchos HU

HU
Solutrense HU

HU
Pasillo HU

HU H
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
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HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU
HU

E2.236.123 HU
Pasillo HU
Pasillo HU

HU
Solutrense HU
Solutrense HU
Solutrense 12B.311.236.1 HU

PERIODO ESPACIO INVENTARIO TAXA HUESO GL Bp SC Bd
Solutrense

Solutrense

PERIODO ESPACIO INVENTARIO TAXA HUESO GL Bp Dip SC Did Sexo

Solutrense
Falco tinnunculus

Solutrense Falco tinnunculus H
Solutrense Falco tinnunculus H

Solutrense

E2.232.
E2.236.

1E.213.131.10

Solutrense

Solutrense

Solutrense

Solutrense
Solutrense

Pasillo



Solutrense
12F.301.

Solutrense

PERIODO ESPACIO INVENTARIO TAXA HUESO L GL Bp Did
Solutrense

Solutrense
Pasillo

Apus apus

PERIODO ESPACIO INVENTARIO TAXA HUESO GL Bp Dp Bd Dd
Aythya ferina FE

Solutrense FE
Pasillo FE

FE
Solutrense FE
Solutrense FE

PERIODO ESPACIO INVENTARIO TAXA HUESO GL Bp SC BD Dd Sexo
TBT H

Solutrense TBT
TBT
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TBT
Solutrense TBT
Solutrense TBT
Solutrense TBT

TBT
TBT
TBT
TBT
TBT

PERIODO ESPACIO INVENTARIO TAXA HUESO GL Bp SC BD Sexo
cf Anas acuta TMT

Solutrense TMT

TMT

TMT H
Falco tinnunculus TMT H

Pasillo F. tinn /F. columbarius TMT
Solutrense TMT
Solutrense Pasillo Falco tinnunculus TMT H
Solutrense Falco tinnunculus TMT H
Solutrense Falco tinnunculus TMT H

TMT
E2.236 TMT
1E.213 TMT

Solutrense TMT
Solutrense TMT

TMT
TMT
TMT
TMT
TMT
TMT
TMT
TMT
TMT
TMT



321

ANEXO 2
Praileaitz I. Datos métricos de córvidos, en mm (según Tomek y Bochenski 2000)

Praileaitz I. Metrical data of corvids, in mm (after Tomek & Bochenski 2000)

TAXA N Min – Máx. Media
CORACOIDES Corvus corax a 1

b 1
d 1
e 1
g 1
h 1

P. graculus a
b 102
c
d
e 7
g
h 16

P. phyrrhocorax a
b
c 16
d
e 7
g 6
h 10

Pyrrhocorax sp a
b
c
d 10
e 3
g
h

HUMERO P. graculus a
b
c
d
e 17
f
g
h
i
j

P. phyrrhocorax a
b
c
d 17
e
f
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TAXA N Min – Máx. Media
g
h
i
j

Pyrrhocorax sp a 13
b
c 12
d 3
e 2
f
g 26
h
i
j 127

ULNA P. graculus a 70
b
c 76
d
e
f 133
g 131
h

P. phyrrhocorax a
b 76
c
d 73
e
f
g
h

Pyrrhocorax sp a 11
b
c
d
e 72
f
g
h

CARPOMETACARPO Corvus corax a 1
b 1
c 1
d 1
e 1
f 1
g 1
i 1
j 1
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TAXA N Min – Máx. Media

P. graculus a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

P. phyrrhocorax a
b
c
d
e
f
g
h 32
i
j

Pyrrhocorax sp a
b
c
d
e
f
g
h 32
i
j

Pica pica a 2
b 2
c 1
d 1
e 1
f 1
g 1
h 1
i 2
j 2

FEMUR Corvus corax a 1
b 2
c 2
d 1
e 1
f 2
g 1
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TAXA N Min – Máx. Media
h 1
i 1

P. graculus a 16
b
c
d 16
e 16
f 21
g
h
i

P. phyrrhocorax a
b 72
c 72
d
e
f
g
h
i

Pyrrhocorax sp a 17
b 61
c 61
d
e 17
f
g
h
i

TIBIOTARSO P. graculus a 10
b 7
c
d
e 6
f 10
g 10
h 102
i 101
j 102

P. phyrrhocorax a
b 1
c 1
d 1
e 1
f 2
g 2
h 30



TAXA N Min – Máx. Media
i 31
j 32

Pyrrhocorax sp a 1
h
i
j

Pica pica h 6
i 6
j 7

TARSOMETATARSO Corvus corax a 1
b 1
c 1
d 2
e 2
f 2

P. graculus a
b
c
d
e
f

P. phyrrhocorax a 17
b 11
c 16
d 33
e
f

Pyrrhocorax sp a 7
b 11
c 10
d
e 36
f 36
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ABSTRACT

Salmo

 L

periodo Solutrense. 

2.- MATERIAL Y MÉTODOS

1.- INTRODUCCIÓN

Tras unos inicios prometedores a finales del siglo pa

menguado del registro previo al periodo magdaleniense 

de hallazgos centrados en las etapas magdaleniense y 
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bulo aparecen relacionados con el hogar situado frente a 

restantes son ejemplares de talla inferior a los 20 cm LT 

nero Salmo

 

Salmo trutta fario
Salmo trutta trutta

penetra regularmente en aguas dulces donde pasa las 
Salmo salar

tre el mar y el agua dulce.
Tales especulaciones se ven confirmadas al ana

annuli

3.- RESULTADOS 

Todos los restos estudiados se reparten en tres zo

hogar en cubeta situado en el comienzo de la primera 

Littorina obtusata  
L. saxatilis 

Patella

Los 11 restos correspondientes al Magdaleniense 

Fig. 1. Planimetría de la excavación con localización de los restos de vérte-
bras por zonas y periodos. / Groundplan of the excavated area with location 
of the vertebral remains according to zone and period.



en agua dulce toda su vida con lo cual la divergencia en 

4.- DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

las aguas dulces colindantes con el yacimiento. 

vide supra

especialmente referidos a mortandades asociadas con 
ca. 

des” en el hogar en cubeta de la primera sala y otras 

ambos hogares corresponden a momentos diferentes 

Pero la dominancia de las muestras por parte de ejem

con la actividad alternativa o complementaria de otros 

5.- AGRADECIMIENTOS

“Ictioarqueologia de la Prehistoria 
cantábrica: Modelos para la caracterización de las pri-
meras pesquerías europeas”

“Proyecto 
Gavilanes: Explotación de recursos naturales en el litoral 
de Mazarrón (Sureste Ibérico) de fines del III milenio a.C. 
al cambio de Era. Formas, modelos de explotación y de-
rivaciones paleoecológicas”

Fig. 2. Vértebra de salmónido en norma dorso-lateral. / Dorso-lateral 
view of a salmonid vertebra.

Fig. 3. Vértebras de salmónidos en norma caudal. Las flechas señalan los anillos 
de crecimiento del centro vertebral. / Caudal views of salmonid vertebrae. Arrows 
highlight the growth rings of the vertebral centra.
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ANEXO
Inventario de hallazgos

ÁREA CUADRO SIGLAS LECHO NIVEL SECTOR X Y Z

6    

8    227

8F 8 3   230

3   223

10    

11 1 317

11   

11   283

11 6

11 287

11 287

Pasillo 16 8   

Pasillo 16   322

Pasillo 16    306

1ª sala interior 3 1   313

1ª sala interior 3 1   313

1ª sala interior 3    

1ª sala interior 1   323

1ª sala interior 1   311

1ª sala interior 7   321

1ª sala interior    

1ª sala interior 6 1   

1ª sala interior 6 3   

1ª sala interior 6   332

1ª sala interior 7    

1ª sala interior 7 6   323

1ª sala interior 7   322

1ª sala interior 7   322

1ª sala interior 8  

1ª sala interior 13 Solutrense 3   

1ª sala interior Solutrense 67 338
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1.- INTRODUCTION

et al
et al

la confection d’ornements corporels tels que les coquilla
et 

al

et al.

1.1. Objectif de l’étude

que de l’accumulation de coquillages et de documenter 

 et d’en comprendre la fonction. Les im

1.2. Contexte archéologique

2.- MÉTHODES

2.1. Identification taxonomique 

tion anthropique et d’une acquisition directe des coquilla

RESUMEN: 

microscópico. Las conchas pertenecen a las especies L. saxatilis y L. obtusata. La comparación con las colecciones de referencia actua



et al

2.2. Analyse morphologique et morphométrique

d’accumulation. 

Littotina saxatilis,

Littorina saxatilis

et 
al

2.4. Préparation du matériel archéologique

Fig. 1.

Tabl. 1.
l’analyse des L. obtusata
tions of L. obtusata analysed in this study.

2.3. Référentiels de comparaison

Littorina obtusata et 
Littorina saxatilis. 

L. obtusata 

Les Littorina obtusata

Plages

Bonhomme Souzeaux

Espèces

L. obtusata s. l.

citrina 123 1

fusca 72 60

olivacea 2

aurantia et rubens

reticulata 1

alba

alternata 2

“hybrides” 21 2
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2.5. Analyse microscopique

La surface des coquillages porte des traces mi

et al

2.6. Datation

Littorina obtusata et une Littorina saxatilis
nant du centre de l’accumulation principale des coquilla

3.- RÉSULTATS

3.1. Provenance stratigraphique

3.2. Analyse spatiale

2 

Fig. 2.
et al.

et al.
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x et y
3.3. Les coquillages : identification, origines et 
description

Littorina obtusata Littorina saxatilis 
Patella

Fig. 3.  et al.
et al.

Les L. obtusata 
L. saxatilis

Espèce NMI %NMI

Littorina obtusata

 Littorina saxatilis 17.72

Patella sp. 1

1

Tabl. 2.

Littorina obtusata
Les Littorina obtusata

Littorina fabalis qui 
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Fig. 4. L. obtusata L. obtusata



Littorina obtusata 
 Fucus vesiculosus et 

Ascophyllum nodosum

Littorina fabalis
L. obtu-

sata

Le complexe des Littorina saxatilis
L. compressa

L. arcana et L. saxatilis

et al

et al, et al
coquille de L. compressa 

et al

Littorina saxatilis

et 
al

et al

Pelvetia canaliculata)
jusqu’au Fucus spiralis

Tabl. 3.

Fig. 5. L. saxatilis  et al. L. saxatilis
et al.

Lab code échantillon pMC corrigé Âge conventionnel 13C(‰) cal BP Corr

L. saxatilis 

L. obtusata 
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3.4. Datation

et al

3.5. Analyse morphometrique

Littorina obtusata
La comparaison des L. obtusata

Fig. 6. L. obtusata

 et al. L. obtusata
et al.

Les coquillages du complexe des Littorina saxa-
tilis

L. saxa-
tilis

paraison de la largeur des coquilles et de la largeur de 



3.6. Analyse technologique

L’analyse microscopique n’a permis de mettre en 

Fig. 7. L. obtusata
 et al.

L. obtusata
et al.
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L. obtusata L. saxatilis

L. obtusata
L. saxatilis

L. obtusata
L. saxatilis

Fig. 8. L. saxatilis 
 et al. L. 

saxatilis et al.

Fig. 9.
la largeur des coquilles et de la largeur de 

L. saxatilis 

 et al.

L. saxatilis 

reference collection gathered at Paloma 
et al.



L. obtusata L. saxatilis

4.- DISCUSSION

L. obtusata

que des L. saxatilis

 sont 

par les Patella Littorina littorea

Littorina obtusata et les 
Littorina saxatilis

contenant plusieurs dizaines de L. obtusata et L. fabalis 

 L. obtusata 
et de L. saxatilis Patella sp

des accumulations de ces coquillages ayant fait l’objet 

4.1. Origine de l’accumulation

 et al.
morphologie de la plateforme continentale dans cette 

et al et 
al

Fig. 10.
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Calidris ca-
nutus

et 
al.

Fig. 11.
 et al.

et al.



turels d’accumulation de ces coquillages sur le continent 

4.2. Acquisition

Fig. 12.

et al.

et al.
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et al.

probablement en raison d’une mort du mollusque peu de 

4.3. Selection

L. obtu-
sata

L. 
obtusata

Les L. saxatilis  

L. saxatilis 

Fig. 13.

L. saxatilis

L. saxatilis c. collected 

Morphology of reabsorbed fractures resulting from surf or predation 



et al
et al

et al.
L. obtusata

Littorina obtusata de 
L. 

obtusata

L. obtusata

L. obtusata 

Les L. saxatilis 

des L. saxatilis

seules les L. obtusata

L. saxatilis ne semblent pas 

4.4. Transformation

4.5. Attribution chronologique

tribution chronologique de cet ensemble doit se baser 

s’appuyer sur les datations  obtenues pour ces cou

composant cet assemblage.

terminus ante quem à l’accumulation de coquillages. Les 
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terminus post quem. 

tenus directement sur les coquillages ne se recoupent 

2000 ans. La collecte des coquilles au sein de thana et al

et al
de cette accumulation seraient probablement des chas
seurs Aziliens.

Tabl. 4.

Lab code Couche Âge conventionnel cal BP Corr Attribution

5.- CONCLUSION

Les Littorina saxatilis et des Littorina obtusata sont 

rences quant à l’organisation sociale et symbolique des 

L. 
obtusata

montrent une cassure au bord de leur aperture.

gisement. 



L. ob-
tusata

petites dimensions.

confection de ces ornements corporels. L’absence de tout 
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character of small human groups probably from ot

1.- INTRODUCCIÓN

condicionan el estudio de las industrias y evidencias de 
arte mobiliar procedentes del yacimiento. Atendiendo a 

o menor presencia humana. 
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Fig. 1.



ZONA NIVEL TOTAL RETOCADOS

Vestíbulo

23

73 21
3

Galería Noroeste
6 0
7 2

2
2 1

Pasillo

1 0
10 0

6
2 1

Primera Sala Interior
21
16

3
  

Segunda Sala Interior 1

Tabl. 1.

En el estudio de los restos retocados y de los restos 

y 

2.- EL VESTÍBULO

ceden de las catas realizadas por miembros del grupo 

ladera aportados por escorrentía o arroyada. 

una galería actualmente casi colmatada y recubierta por 
una capa estalagmítica a través de la cual llegaban se

proceso de removilización y transporte de sedimentos 

por el ser humano.   

cados de origen antrópico. En él se han distinguido cinco 

Nivel Espesor Período cultural

Solutrense Superior

Tabl. 2. Profundidades y espesores medios de los distintos nive

at the vestibule.

2.1. Nivel I

dos en este sector del yacimiento. Sus dimensiones son: 

2.2. Nivel II
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2.2.1. Industria lítica

Se han contabilizado 11 fragmentos de cantos roda

de 3 de los cantos parecen alisadas. Sus dimensiones 

2 fragmentos de ocre brutos.

se efectuaron actividades orientadas a la obtención de so

Fig. 2.
vestíbulo. / Lithic industry from the 



portes y fabricación de instrumentos en la cavidad. Se han 

Fig. 3.
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an una actividad de prepa

En el grupo de las raederas hemos incluido 2 frag

ansversal 

En el grupo tipológico de los astillados se ha incluido 

En el grupo de las puntas de dorso se contabilizan 

Fig. 4.



Fig. 5.
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2.2.2. Industria ósea

aportado vestigios relacionables con ella ni con el proce

conserva parcialmente en dos zonas a modo de testigo y 
cuya presencia no es involuntaria.  

da alteración.  

sido profundamente raspados con el fin de eliminarlos 

modificaciones necesarias. También cabe la posibilidad 

lo general decoraciones realizadas con profundas inci

Fig. 6.



361

conservando la cortical del asta sin eliminar y mediante un 

estrecha progresivamente y se curva terminando en un 

zando dicha zona.  

varias perforaciones en yacimientos del Magdalenien

perforado presenta a lo largo de uno de los bordes al 

se observa también en un asta perforada del mismo ya

et al. cos 

Fig. 7.
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Entre el instrumental recuperado podemos citar un 

y en la industria ósea un bastón perforado de sugerente 

Fig. 8. et al.
et al.

Fig. 9.
perforated baton’s hypothetical head. 

Fig. 10.



363

selección. El lento proceso de sedimentación y la irregu
laridad del suelo original dificultan dicha delimitación. Sin 

procedentes de los hogares de la primera sala interior 

industrial no se conservan elementos característicos de 

2.3. Nivel III

2.3.1. Industria lítica

les y 12 mediales y distales. Entre los talones dominan 

écaillé

mente pertenecen a las mismas ocupaciones superopa

Fig. 11.
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En el grupo tipológico de los raspadores se han 

dimensiones micro con el frente parcialmente retocado 

En el grupo tipológico de las raederas se han inclui

de raedera. En el grupo de los astillados o écaillés

En el grupo de los buriles se ha contabilizado un buril 

inversos.  
En el grupo de las truncaduras se han incluido 3 pie

Los restos recuperados en este nivel proceden de 

Fig. 12.



caillé

mando. Su presencia no parece obedecer a razones an

ser una referencia para datar esta ocupación Magdale
niense. 

2.4. Nivel IV

2.4.1. Industria lítica 

merosas incisiones longitudinales de abrasión en la cara 

   

Fig. 13.

Fig. 14. Fig. 15.
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items distales en su borde derecho.

Fig. 16.
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bec

En el grupo tipológico de las raederas se han clasifi

En el grupo de los denticulados se contabiliza una 

La fractura es antigua y los trozos se localizaron en 

En el grupo de bec

En el grupo tipológico de los astillados o écaillés se 

continuos minimales en el borde opuesto al dorso 

ples marginales continuos inversos en el borde opuesto 

representado por 7 efectivos. La mayoría se conservan 

Fig. 17.
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Fig. 18.



por impacto. Conserva el talón plano. Sus dimensiones 

complementarios en la arista opuesta. 
En el grupo de las puntas de dorso y truncadura se 

2.4.2. Industria ósea 

zo de costilla decorado y 3 incisivos de cabra con doble 
perforación en su raíz y trazos transversales paralelos en 
su cara vestibular.

Fig. 19.
del vestíbulo. / Lithic industry from 

Fig. 20.
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Fig. 21.



371

por tres trazos en uno de los lados y por cuatro trazos 

alargados. El espacio interior de dichas representaciones 

dicha superficie se prolonga a modo de un neto mono

hay una ruptura neta entre el bisel y la superficie medial 

Figs. 22-23.



JOSE ANTONIO MUJIKA-ALUSTIZA
 372

desgaste en las aristas laterales de los alisadores sobre 
costillas completas es un hecho muy frecuente. En una 
de las caras mayores presenta un haz de profundas in

a parar a la fractura transversal. En la fractura opuesta 

Fig. 24.

Fig. 25.
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lote de colgantes constituido por 26 de piedra y 3 piezas 

el cual se dispuso un hogar situado en el centro del ves

de banco o asiento. 

porción de los soportes laminares en comparación con el 

entre los cuales es muy llamativa la elevada proporción 

becs pudiera obe
decer a la necesidad de preparar la perforación de los 

la mayoría serían aportados ya fabricados. Los restantes 

2.5. Nivel V

2.5.1. Industria lítica

siendo la materia prima utilizada para su fabricación el 

una irregular lasca de reavivado. Sus dimensiones son: 

En el grupo tipológico de las puntas de dorso se 

Fig. 26.

Fig. 27.
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2.5.2. Industria ósea

3.- GALERÍA NOROESTE

La estratigrafía de la galería noroeste tiene caracte
rísticas propias debido al proceso de formación de su de

cesos de sedimentación del depósito varían sustancial

pueden distinguirse desde el punto de vista sedimentoló
gico y de distribución de los restos dos sectores:

tremo final.

Fig. 28.

Fig. 29.

vestibule.



sido acarreada y arrinconada por el agua contra la pa

habría otros restos menos significativos desde el punto 

cer el estudio del depósito al no poder ser distinguidos 

logía real. Estos procederían de cotas superiores de la 
galería noroeste o de otra entrada totalmente colmatada 

Fig. 30.
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fragmentos industriales indican la escasa removilización 

 
 

La mayoría de ellos se localizan en el mismo cuadro y por 
lo general la diferencia en sus cotas es mínima. 

3.1. Nivel II 

Entre las evidencias industriales se han contabiliza

soportes retocados y los restantes 13 a restos brutos de 

gar se han llevado actividades de acondicionamiento de 

sección triangular se aprecian huellas de uso en uno de 

un astillado. 

D5k

Fig. 31.
noroeste. / Lithic industry from the 
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mentario. 

3.2. Nivel IV

muestra un microdenticulado a modo de huellas de uso 

opuesto.  

3.3. Nivel V

Entre las evidencias industriales líticas se han con

3.4. Nivel VI

mente un bec

misma galería.

madamente por su mitad. En cada una de sus caras 

Fig. 32.
ría noroeste. / Lithic industry from 
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3.5. Nivel VII

roeste no son correlacionables con los detectados en el 

ser la mayoría poco característicos.   

4.- PASILLO

una diferencia de cotas en su superficie de entre 20 y 

pueden considerarse como resultado de la ocupación 

forma involuntaria.

4.1. Nivel Ic, IIa y IIb

ca de reavivado y 3 fragmentos distales de lasca. Los 

4.2. Nivel III

Figs. 33-34.

Fig. 35.



permite identificar esa ocupación del Magdaleniense Su

restos del vestíbulo. Su fragmento distal conserva una hi

tres distales sólo se conservan las bases. Los otros 2 es

El otro trozo se trata de un cuerpo alargado apuntado 

presenta un engrosamiento a modo de un abultamiento 

4.3. Nivel IV

mente con estigmas de uso. Las lascas son 2 de decor

fragmento distal de lasca de reavivado. Los talones con

tes presentan lascados simples discontinuos en algunos 
de los bordes laterales.

En el grupo de las laminas de dorso contabilizamos 

Fig. 36.

of harpoon coming from the corridor 
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4.4. Nivel V

un voluminoso prisma de cuarzo con aristas embotadas 

5.- PRIMERA SALA INTERIOR

mite el acceso desde el vestíbulo al interior de la cavidad 
2 y de 

5.1. Nivel II

5.1.1. Industria lítica

Fig. 37.
rridor.

Fig. 38. 



Fig. 39. 
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Entre los restos brutos se clasifican 10 

han clasificado como sigue: una lasca de 

estos restos se relacionan con actividades 

corte de buril primario. Entre los talones pre

decorticado con huellas de uso bilaterales. 

un soporte laminar de cara ventral muy cóncava. 
En el grupo de las truncaduras se ha clasificado 

5.2. Nivel IV 

5.2.1. Industria lítica

de vulcanita. Ad
hueso y un lote de 20 colgantes de piedra y un fragmento 
perteneciente a otro localizado anteriormente en el ves
tíbulo. 

Entre los elementos no retocados se han estudiado 

de recorte de buril primario y un distal secundario. Entre 

2 lineales.

En el grupo de las truncaduras se ha incluido un 

5.2.2. Industria ósea

La industria ósea ha aportado 2 utensilios: un frag
mento medial de azagaya  de sección ovalada muy 

conserva parte del inicio de la epífisis de la pieza anató

Fig. 40.
Lithic industry from the first inner room.



5.3. Nivel V

5.3.1. Industria lítica

Fig. 41.

seous industry from the first inner room 

Fig. 42.
de la primera sala interior. / Lithic 

first inner room.

En el instrumental se han clasificado un fragmento 

el grupo tipológico de las raederas. 
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5.3.2. Industria ósea

En la industria ósea se han contabilizado 3 instru
mentos:

ción aplanada con las superficies notablemente altera

deteriorada y sobre la superficie cortical muestra cortos 
pero profundos y anchos trazos transversales irregulares 

muy significativos desde el punto de vista cronocultural. 

Fig. 43. 



sido aportados al lugar ya fabricados. En el instrumental 

tos característicos estratificados en la primera sala inte

Littori-
na obtusata

6.- SEGUNDA SALA INTERIOR

6.1. Industria lítica

La segunda sala interior se trata de un 

Los restos líticos recuperados ascien

presencia obedezca efectivamente a razo

colgantes. 

tocada. Entre los primeros identificamos 3 

6.2. Industria ósea

Fig. 44.

Fig. 45.
gunda sala interior. / Lithic industry from 
the second inner room.
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perforado fabricado sobre un asta de reno. Sus superficies 

Fig. 46.
hallado en la segunda sala interior. / Perfo
rated baton fragment found at the second 
inner room.

Fig. 47.

del orificio del bastón pudo ser de unos 20 mm.
Con el fin de conocer la cronología de estos restos 

tan poco característicos se dató directamente el bastón 

correspondería al Solutrense. Entre los paralelos con

La segunda pieza es un fragmento medial de una 
larga y estrecha tira de sección aplanada preparada 

7.- EL RELLANO EXTERIOR

Los restos recuperados se han agrupado en 3 niveles.



Fig. 49.
from the outside area.

Fig. 50.
outside area.

Fig. 48.
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huellas 
de uso.

de la cavidad efectuaban ocasionalmente actividades de 

conservan. Sólo las fechas radiocarbónicas permiten una 

8.- VISIÓN GENERAL

Los restos recuperados en los distintos niveles de 

mero de individuos a lo largo de diferentes períodos de su 

de la formación de su depósito un asentamiento secun

los siguientes:

buible al Solutrense por las piezas características halla

ha podido ser bien identificado en el vestíbulo y primera 

soportes y el instrumental lítico se aportan ya fabricados. 

Las dataciones disponibles para datar este perio

nes relacionados con éstos han aportado varias fechas 

in situ

des. Comparando los datos de ambos yacimientos se 

donde se documentan todas las fases del proceso de 
talla. En el estudio parcial de la colección del Magdale

indudablemente se hubieran perdido en un cribado en 

currentemente ocupada en periodos temporalmente muy 

alguna vinculación puntual con Erralla durante el Magda
leniense 



VESTIBULO PASILLO 1ª SALA 2ª SALA

Nivel II
Industria lítica: 94
No retocado: 

Nivel Ic+IIa+IIb
Industria lítica: 11
No retocado: 11

Nivel II
Industria lítica: 21
No retocado: 

Nivel indet.
Industria lítica: 94
No retocado: 

Lascas: 2

Retocado: 1

Industria ósea:

Retocado: 

 
Retocado

laminilla de dorso

Índustria ósea:

Nivel III
Industria lítica: 96
No retocado:

Nivel III
Industria ósea:

Retocado: 

écaille
écaillé

raedera musteriense.

Nivel IV
Industria lítica: 73
No retocado:

Nivel IV
Industria lítica: 15 
No retocado:

Nivel IV
Industria lítica: 16 (+3 vulcanita)
No retocado:

Retocado: 
écaillé 

écaillé

denticulado

Retocado: 
Retocado: 

Instrumentos óseos: Industria ósea:

Diversos: Diversos: 20 colgantes líticos 

Nivel V
Industria lítica: 11
No retocado:

Nivel V
Industria lítica: 3
No retocado:

Nivel V
Industria lítica: 5
No retocado: 1

Retocado: 3 (27,3%) Retocado: 1  Retocado:

 Industria ósea:
Industria ósea:

Tabl. 3. 
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of minor flints is evenly distributed among the levels.

cenieh.es

textural de los sílex. Las determinaciones se han reali

en contacto directo con el fuego.

1.- INTRODUCCIÓN

conociéndose varios yacimientos de cronología parcial

restos recuperados en los distintos sectores del yacimiento 
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rencias muy poco significativas en los diferentes niveles 

Nivel Fracturados Índice de
fracturación Cronología

Magdaleniense Superior
67/110
17/30 Solutrense

Tabl. 1.

by levels.

Al analizar la procedencia de los sílex apreciamos 

han identificado seis tipos de sílex diferentes: uno mayo

res se han agrupado como indeterminados y suponen el 

NO 
Retocados

TIPOS DE SÍLEX
TOTAL

Flysch Urbasa Treviño Chalosse Tercis Salies Indet.
uds uds uds uds uds uds uds uds

1 1 1 16 111
72 6 2 2
66 2 1 2 7
13 1 1 1 2

6 1 27 100

Retocados
TIPOS DE SÍLEX

TOTAL
Flysch Urbasa Treviño Chalosse Tercis Salies Indet.

uds uds uds uds uds uds uds uds
27 1 1 1 3 33
12 1 1 14
21 1 2 2 1 32

1 1 2 12
2 2 2 1 11 100

TOTAL
TIPOS DE SÍLEX

TOTAL
Flysch Urbasa Treviño Chalosse Tercis Salies Indet.

uds uds uds uds uds uds uds uds
114 6 2 1 2 144

7 2 3
3 3 4 1 12 110

21 7 1 2 1 1 4 30
306 10 14 3 1 100

2.- TIPOS DE SÍLEX

recen indicios de otros dos tipos de sílex como lo son 

aparecido en el yacimiento.
– Sílex del Flysch. Su principal característica es la 

Tabl. 2.



– Sílex de Treviño.

Fig. 1.
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– Sílex de Urbasa.

han observado los foraminíferos característicos de estos 

– Sílex Chalosse.

– Sílex Tercis y Salies de Béarn. Se trata de sílex 

3.- DATOS OBTENIDOS

centualmente de un modo similar entre restos de talla 

similar entre los retocados y los no retocados.

destacar en ninguno de los niveles.

para cinco tipos de sílex. Se encuentra muy homogénea
mente repartida por los diferentes niveles. Solo destacan 

han identificados dos tipos norpirenaicos como: el sílex 

Niveles I+II
TIPO DE SÍLEX TOTAL

Flysch Urbasa Treviño Chalosse Tercis Salies Indet. uds %

4 1 1 62

Lasca 1 1 32

Avivado 6 1 7

2 1 3

3 3

1 1

Microfragmento 2 1 3

1 1 1 16 111



Nivel III
TIPO DE SÍLEX TOTAL

Flysch Urbasa Treviño Chalosse Tercis Salies Indet. uds %

24 1 1 26

Lasca 33 4 1 1

Avivado

1 1 2

Microfragmento 14 1

72 6 2 2

10

Nivel IV
TIPO DE SÍLEX TOTAL

Flysch Urbasa Treviño Chalosse Tercis Salies Indet. uds %
24 1 1 6 32

Lasca 34 1 2 37

Avivado 3 3

2 2

1 1 2

Microfragmento 2 2

66 2 1 2 7

Nivel   V
TIPO DE SÍLEX TOTAL

Flysch Urbasa Treviño Chalosse Tercis Salies Indet. (uds.) (%)

1

Lasca 1 1 1

Avivado

1 1

Microfragmento

13 1 1 1 2

Todos los Niveles
TIPO DE SÍLEX TOTAL

Flysch Urbasa Treviño Chalosse Tercis Salies Indet. (Uds.) (%)

104 2 2 1

Lasca 3 4 7 116

Avivado 1 10

4 1

3 3

3 1 2

Microfragmento 1 1 22

TOTAL (uds) 6 1 27

TOTAL (%)

Tabl. 3.
classified by flint types at different levels.



ANTONIO TARRIÑO VINAGRE

Fig. 2.

due to the marine abrasion.

Fig. 3.

small patches of calcareous concretions.

Fig. 5.

Fig. 6. Fig. 7.

Fig. 4.
amarillentas son bioturbaciones con mayor contenido en impu

bonated impurities.



 

Tabl. 4.

Tabl. 6.

Retocados TIPO DE SÍLEX TOTAL
ORDEN GRUPO Flysch Urbasa Treviño Chalosse Tercis Salies Indet. (Uds.) (%)

S
R 2 2

4 4
2 2

A
4 1
2 1 3
6 2
1 1
1 1 2

1 1
27 1 1 1 3 33

Tabl. 5.

Retocados TIPO DE SÍLEX TOTAL
ORDEN GRUPO Flysch Urbasa Treviño Chalosse Tercis Salies Indet. (Uds.) (%)

S
R 1 1 2
P 1 1

3 3

A
3 3
1 1
1 1 2
1 1
1 1

12 1 1 14

Retocados TIPO DE SÍLEX TOTAL
ORDEN GRUPO Flysch Urbasa Treviño Chalosse Tercis Salies Indet. (Uds.) (%)

S
R 3 1 4
P 1 1

1 1

A

1 1
3 3
4 1 1 6
7 2 2 2 13

1 1
2 2

21 1 2 2 1 32
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Retocados TIPO DE SÍLEX TOTAL

ORDEN GRUPO Flysch Urbasa Treviño Chalosse Tercis Salies Indet. (Uds.) (%)

S 1 1 1 3

A

2 2

1 1 2

1 1

1 1

P 2 2

1 1

1 1 2 12

1 1

Tabl. 7. 

Tabl. 8.

Retocados TIPO DE SÍLEX TOTAL

ORDEN GRUPO Flysch Urbasa Treviño Chalosse Tercis Salies Indet. (Uds.) (%)

S

R 6 1 1

P 2 2

7 7

4 1 1 6

A

10 1 11

2 10

2 1 11

3 2 4 24

1 1

P 2 2

2 1 1 1 6

3 1 4

2 2 2 1 11



doi: 10.21630/mmaas.2017.1.15

PALABRAS CLAVE: 
GAKO-HITZAK: 
KEYWORDS: 

Ignacio CLEMENTE CONTE(1), Virginia GARCÍA DÍAZ(2), Assumpció VILA MITJÀ(1)

RESUMEN 

LABURPENA

ABSTRACT 

cf. infra

mismos.

…en un medio sedimentológico arcilloso, que en oca-
siones contiene cantos o concreciones estalagmíticas 
espacialmente localizadas, muy homogéneo en toda su 
potencia  hasta el suelo de cantos calizos

1.- INTRODUCCIÓN

biera sido utilizado para realizar esas labores. A pesar de 



IGNACIO CLEMENTE CONTE, VIRGINIA GARCÍA DÍAZ, ASSUMPCIÓ VILA MITJÀ

1

2.- DETERMINACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
DE TRABAJO LÍTICOS Y LAS ACTIVIDADES 
LLEVADAS A CABO EN PRAILEAITZ I

et al. 

1

das de otros estigmas de uso como el redondeamiento y orien

2. 

los instrumentos a partir de los soportes explotados du

cf. infra

Pero antes de continuar con estos instrumentos de 

2

mente en la anchura de estos productos considerando como la



Fig. 1.

Fig. 2.
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3.- SÍNTESIS HISTORIOGRÁFICA SOBRE EL 
USO DE INSTRUMENTOS MICROLÍTICOS EN 
GENERAL Y “LAMINILLAS DE DORSO” EN 
PARTICULAR

un 
estudio minucioso de todo el instrumental lítico nos lleva 
a la conclusión que sólo las laminillas de dorso podrían 
realizar esta función

op. cit
señala la abundante presencia de puntas realizadas en 

como mostraron nuestras 
observaciones, parte de ellas (sobre todo las puntas), 

puntas de tipo “gravette” y algunas otras, podrían ser 
utilizadas como instrumentos punzantes o cortantes; 
“usándolas, incluso, sin enmangue para coser los cueros 
y pieles de animales

pie a considerar la necesidad de algún tipo de enmangue 

por sí solos, sin estar sujetos a un man-
go, no podrían utilizarse por sus medidas. Un pequeño 
retoque de los filos, dándoles una forma recta y reforzan-
do los bordes, y también el disminuir la anchura al retocar 
ambos filos nos muestra que estos útiles los colocaban 
en ranuras laterales de tales instrumentos como puntas 
de lanza o cuchillos

El estudio de los rastros de 
grabado en huesos, recogidos en Muralova, muestra que 
gran parte de las líneas, que forman la composición, se 
han hecho con instrumentos muy finos. Con buriles estas 
líneas no se pueden realizar y con puntas microlíticas si… 
Los rastros de uso lineales observados por V.E. Shchelin-
sky en el vértice de una punta se formaron, seguramente, 
por este tipo de trabajo

punta incrustada en un yacimiento magdaleniense de 
3

laminillas de dorso y numerosos microlitos de distintas 

presentaban rastros de haberse utilizado como elemen

utilizadas como cuchillos. 

de dorso y puntas de dorso de otro yacimiento del Pa

3

historia.



presentan rastros de uso: 3 son elementos de un arma 

siderar como cuchillos si presentan micropulido de car

instrumentos usados para hueso/asta y los elementos de 
campamento base” 

estaciones de caza”

et 
al.,

4.- USO DE LAMINILLAS Y “LAMINILLAS DE 
DORSO” DE PRAILEAITZ I

aristas de las melladuras no llegan a embotarse y por lo 
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et al.,

La última no presenta ningún signo claro de uso como 

Fig. 3.

bladelets grouped by size: 
the three bladelets
bladelets

do para componer dos clases de instrumentos distintos. 

5.- USO DE LAS LÁMINAS

ron utilizadas para procesar algún recurso animal blando 



Fig. 4. 

haber estado en contacto con un material de dureza me

da con el adelgazamiento o desbastado de una materia 
tipo madera. Las alteraciones postdepositacionales han 

dan ser totalmente reconocibles.

parte proximal para cortar una materia indeterminada de 

melladuras escalonadas relacionadas con el contacto de 
una materia dura. 

6.- USO DE LAS LASCAS
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7.- DISCUSIÓN

nes de consumo: caso de la arista larga del buril usado 

de dorso en la zona cercana al hogar y a la roca consi

estar relacionada con el acondicionamiento y/o repara
Fig. 5. 



no nos ha permitido determinar con exactitud la materia 

8.- CONCLUSIONES

lascas muestren presencia de cortes. 

se puedan proporcionar respuestas a estas cuestiones 

cuestiones cuyas respuestas se puedan obtener no ne

9.- AGRADECIMIENTOS

las correcciones y sugerencias hechas al texto. Sin duda 
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1.- INTRODUCCIÓN

y otros 26 sobre cantos rodados de varios tipos de ro

Colgante nº 1 (P.A.12B.291.50)

Se trata de un delgado canto rodado de lutita de co
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los 12 mm. 

material y visual de las esculturas: centrado en las ca

de la mayor parte de las estatuillas paleolíticas europeas. 

Fig. 1.



Fi
g.

 2
. 
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Fig. 3.  

Fig. 4. 

de seleccionar un soporte de determinadas característi

dondo en el arte mobiliar no es frecuente en el entorno 



Fig. 5. 

mueble otra serie de representaciones humanas graba

Colgante nº 2 (P.A.10B.298.28)

Se trata de un canto rodado cuya forma general es 

rugosa mediante suaves percusiones efectuadas sobre 

y en todas sus aristas con trazos transversales regular
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rio de representaciones de bulto redondo inventariadas. 

el formado por los caninos naturales perforados –decora

recientes asociado a un enterramiento infantil de cronolo

pondientes a diversos momentos del Paleolítico Supe

Colgante nº 3 (P.A.10G.256.65 + P.A.8G’.331.1)

Fragmento medial de un colgante fabricado sobre 

Figs. 6 y 7. 



línea de contorno curvada del canto podría corresponder 

así como en los laterales.

sales regularmente distanciadas y realizadas en dos mo

de dos incisiones y de una en el lado opuesto.

cuenta con líneas transversales ligeramente oblicuas e 

producen variaciones de estos temas en cantos mag

ras de incisiones transversales en sus caras en colgantes 

sentes en los bordes y parte de las caras de dos posibles 

en retícula rellenando el espacio interior de los flancos la

Fig. 8.
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incisiones transversales cortas y profundas regularmente 

de La Madeleine decorada en sus dos caras por sen

Colgante nº 4 (P.A.12F.289.19)

de color negro. Su forma es de tendencia subrectangular 

ra parte de esta labor son testimonio algunas incisiones 

Colgante nº 5 (P.A.12D.266.27)

Colgante nº 6 (P.A.12C.267.15)

conserva una mancha de ocre claramente visible.

Fig. 9. 



Colgante nº 7 (P.A.12C.270.16)

vestibular de la corona tiene dos cortas incisiones trans
versales paralelas entre sí.

raspado longitudinal.
Los paralelos de estas piezas dentarias no son muy 

del territorio norpirenaico. Se pueden enumerar algunos 

Fig. 10. 

y si bien a veces se podría dudar sobre si el color ha sido 
dado de forma intencionada o se debe a procesos na

nuestro caso no podemos inclinarnos en uno u otro sen

Colgante nº 8 (P.A.14F.296.252) 

aplanada en su tercio distal y subrectangular en la zona 

Fig. 11. 

Fig. 12. 
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transversal ligeramente oblicuo. Las 

Colgante nº 9 (P.A.12F.306.377 + P.A.12F.309.376) 

Fig. 13. 

Fig. 14. 



Colgante nº 11 (P.A.18E’.337-341.7)

nes. 

Colgante nº 12 (P.A.18E’.345.10) 

Colgante nº 10 (P.A.18E’.336.9) 

asimétrica y en sus caras mayores presenta una irregular 

Fig. 15. 

Fig. 16. 
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Colgante nº 13 (P.A.18E’.337.6)

métrica –uno de los bordes laterales es recto y el opues

oblicuo hacia el interior.

otra aislada.

Fig. 17. 

Fig. 18. 



Colgante nº 14 (P.A.18E’.342.3)

Fig. 20. 

Fig. 19. 
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Colgante nº 15 (P.A.18E’.339.8)

agrupaciones de trazos transversales bien marcados y re

motivo en retícula. 

tres separadas por otras tantas bandas estrechas lisas. 

desigual anchura y otra decorada con incisiones oblicuas 

Fig. 21. 



dos estrechas bandas paralelas de reticulados romboi

Colgante nº 16 (P.A.18E’.347.11)

Colgante nº 17 (P.A.18E’.340.2)

separadas entre si por una o dos bandas lisas.

Los motivos reticulados en el arte mobiliar paleolítico 
son relativamente frecuentes y se interpretan de diferente 

Fig. 22. 
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ferior y otras cuatro agrupaciones de líneas de diferente 

Colgante nº 18 (P.A.18D’-18E’.347.12)

formando amplios motivos angulares asimétricos. 

oblicuas paralelas y en el opuesto 10 regularmente 

de incisiones cortas transversales.

Fig. 23. 

Fig. 24. 



Colgante nº 19 (P.A.18E’.336.4)

tro de estas incisiones presentan otra pa

a ellas incisiones paralelas o divergentes originadas por 

Colgante nº 20 (P.A.18E’.343.5)

de al menos 3 cortas y menos profundas en 

Fig. 25. 

Fig. 26. 
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Colgante nº 21 (P.A.18D’.343.3)

aprecian cinco profundas incisiones 

Colgante nº 22 (P.A.18D’.342.4)

agrupadas en el tercio medio.

Fig. 27. 

Fig. 28. 



Figs. 29-32. 
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Colgante nº 23 (P.A.18D’.344.5)

Colgante nº 24 (P.A.14F’.349.2)

Se trata de un grueso canto rodado alargado y de 

fundos trazos incisos transversales en la arista de 

lelo a él presenta 17 trazos cortos transversales 

de melladuras o incisiones como resultado de su 
uso como retocador.

La similitud entre algunos de los colgantes de 

cuerda al observado en el colgante 17 y presenta 
en ambos laterales cortas incisiones perpendicula

el colgante liso de cronología gravetiense hallado 

Colgante nº 25 (P.A.14F’.347.3)

Fig. 33. 

Fig. 34. 

Fig. 35. 



Colgante nº 26 (P.A.16G’.329.3 + P.A. 
14F’.342.1)

fragmentos al verse afectado por la realiza

granate oscuro y de forma semiesférica lige

Colgante nº 27 (P.A.8F’.333.3)

siguiente: 2 / 2 /3 / 1 / 2 / 1 / 2 / 2 / 2 / 2 / 3 / 3.

Fig. 36. 

Fig. 37. 
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Colgante nº 28 (P.A.10F’.331.19) ocasiones tienen una o dos paralelas formando agrupa

Colgante nº 29 (P.A.8D’.333.5)

Fig. 38. 

Fig. 39. 



2.- DISTRIBUCIÓN DE LOS COLGANTES DE 
PRAILEAITZ I 

ellos agrupaciones claramente diferenciables. Todos 

primera sala interior.

puesta por tres dientes de cabra perforados y decorados 
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1.- INTRODUCTION

et al.

on a plutôt interprété ces associations comme des dé

de cette étude est de proposer une interprétation de cet 

2.- CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE

et al.

comme contemporains et rattachés au Magdalénien in

et al.

 

une contemporanéité stricte pour ce lot. Cela est pro



Tabl. 1. 

Dimensions des galets
Longueur Largeur Epaisseur Epais. Perf.

N. Perforation Carré Zone (mm) (mm) (mm) (mm) Couleur

1 Vestibule noir

2 Vestibule noir

Vestibule noir

noir

Vestibule noir

Vestibule noir

Vestibule noir

Vestibule noir

10 naturelle      marron

11     noir

12 naturelle      marron

13     noir

    noir

    noir

16     noir

17     noir

    noir

    noir

20     noir

21     noir

22     noir

23 naturelle      noir

Salle Centre noir

naturelle Salle Centre noir

naturelle Salle Centre marron

Salle Centre marron

27 noir

noir

noir

Autres galets

nonperf. absente Couloir noir

retouchoir absente noir

             

“collier” 



FRANCESCO D’ERRICO, MARIAN VANHAEREN, ALAIN QUEFFELEC

LES GALETS PERFORES DE PRAILEAITZ I
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Fig. 1-7. 

aspects of the pebbles.



Fig. 8. 
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tions 

et al.

3.- MATÉRIAUX ET MÉTHODES

grande face des galets noirs actuels ont été digitalisées 

Fig. 9. 



élémentaire des galets 

galet. Les spectres ainsi obtenus ont été étudiés dans 

des éléments directement sur les spectres mesurés par 

registrer la localisation et la nature des traces microscopi

4.- RÉSULTATS

4.1. Morphologie

Fig. 10. 

tant un début de perforation naturelle et un état de sur

4.2. Composition élémentaire

transformés en galets par la mer.
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2 2 3

Fig. 11. 

deliberately and naturally perforated pebbles from Praileaitz 

Fig. 12. 



Fig. 13. 

4.3. Perforation
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Fig. 15. Haut : Analyse en composantes prin

Fig. 14. 



été largement oblitérées par les perforations on ne peut 

ne présente pas de traces de préparation autour de ce 

Dimension Localisation Techn. préparation Orientation I Techn.

Dmax Dmin Pont Haut Orientation Face a Face b Face a Face b perforation

N. Type (mm) (mm) (mm) Dmax P I A R P I A R

1 perp.

2

3 V

perp. V

perp. V

perp. V H

10 naturelle       

11  perp.           

12 naturelle       

13  perp.            

 perp.        V   

 par.           V    

16  na obl.           V  

17  obl.               

 perp.             

 perp.          V  V  

20 3  perp.              

21  par.            

22  par.       V   

23 naturelle       

perp. V V

naturelle par.

26 naturelle

27 V

Tabl. 2. 
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Fig. 16. 

Fig. 17. 

ger par la profondeur des stries laissées sur les parois du 

tion par abrasion et par râclage ne se rencontre en effet 



Fig. 18. Fig. 19. 

4.4. Technique du décor

Ce diagnostic se base sur la morphologie interne du trait 
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Fig. 20. 

Fig. 21. 

Fig. 22. 



Décor

Face a Face b Face c Face d Face e

N. Perforation Tec. Nb Tec. Nb Tec. Nb Tec. Nb Tec. Nb

1 T 6

2 T 12 12 17

3 T T 10 6

na

na

na

10 naturelle  na         

11  na   21   

12 naturelle  na         

13  na   12 17   

T 11     23   

T >23 T   

16  na   13   

17 T 13   12   

T 17   11   

T 11       

20  na   11   

21 T       

22  na       

23 naturelle  na         

na 17

naturelle na

26 naturelle na

27 na 21

na 11

na

            

Tabl. 3.
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Fig. 23. 



Fig. 24. 

Fig. 25. Macrophotos 

Macrophotos of engra

Fig. 26. 
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Fig. 27.

Fig. 28. 

Fig. 29. 



Fig. 30. 

Fig. 31. 

Fig. 32. 
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4.5. Type de décor

Perforation Surface 

N. Type Degré Loc. Décor Stries Impacts

1 galet perforé intense H

2 galet perforé

3 galet perforé

galet perforé moyen H

galet perforé moyen H

galet perforé faible H

10 intense P      

11 galet perforé intense     

12 moyen      

13 galet perforé moyen H     

galet perforé moyen H    

galet perforé moyen H    

16 galet perforé moyen H     

17 galet perforé intense    

galet perforé intense    

galet perforé faible P      

20 galet perforé moyen H     

21 galet perforé moyen H     

22 galet perforé moyen H    

23 intense P      

galet perforé intense

intense P

26 intense P

27 galet perforé moyen

galet perforé moyen

galet perforé intense

Tabl. 4. 



mais également sur le pourtour de sa base. Le nombre 

4.6. Traces d’utilisation

Ces usures sont plus accusées dans la zone de la per

de la face perforée.

apparaissent émoussés par endroits sur certains galets 

dues au frottement des galets pendant leur suspension 
des concentrations de stries localisées sur les faces pla

culturel étaie fortement cette interprétation.

Fig. 33. 

Fig. 34. 
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4.7. Le ‘collier’

Fig. 35. 

tions as well as the location of the perforations.

éclatement de formes et de types de perforation.

5.- DISCUSSION ET CONCLUSION

blablement formés par érosion et transport de fragments 
te homogénéité dans la composition élé



rareté des supports perforés naturellement. Aucun galet 

pension. Les surfaces des galets et les décors portent 

erdues 
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riabilité dans leur morphologie et dans la taille et la lo

Fig. 36. 

elongated stone pendants.



les Magdaléniens. 

gine intégrés dans des dispositifs de parure différents. 

6.- REMERCIEMENTS

la nature et les possibles sources des galets. Sonia San 

utilisée dans cette étude. Michel Lenoir a aimablement 

7.- BIBLIOGRAPHIE

ÁLVAREZ-FERNANDEZ, E.
2006   Los objetos de adorno-colgantes del Paleolitico superior 

y del Mesolitico en la Cornisa Cantabrica y en el Valle del 
Ebro: una vision europea. Universidad de Salamanca. Sa-
lamanca.

BLUMENSCHINE, J., MAREAN, C., CAPALDO, S.D.
1996   Blind tests of interanalyst correspondence and accuracy 

in the identification of cut marks, percussion marks, and 
carnivore tooth marks on bone surfaces. Journal of Ar-
chaeological Science 2, 493–507.

BONNARDIN, S.
2009   La parure funéraire au Néolithique ancien dans les Bassins 

parisiens et rhénans - Rubané, Hinkelstein et Villeneuve-
Saint-Germain. Société Préhistorique Française. Paris. 
(Mémoires de la Société préhistorique française; 49).

CONARD, N.
2003   Eiszeitlicher Schmuck auf der Schwäbischen Alb, en 

KÖLB, S., CONARD, N.J. (Eds.). Eiszeitschmuck: Sta-
tus and Schönheit. 15-49. Urgeschichtliches Museum 
Blaubeuren. Blaubeuren. 

CONKEY, M.
1980   The identification of prehistoric hunter-gatherer aggregation si-

tes: The case of Altamira. Current Anthropology 21, 609-630.



FRANCESCO D’ERRICO, MARIAN VANHAEREN, ALAIN QUEFFELEC

DAVIDSON, I.
1997   The Power of Pictures, en CONKEY, M., SOFFER, O. 

(Eds.). Beyond Art. Pleistocene Image and Symbol. 125-
159. California Academy of Sciences. San Francisco. 
(Memoirs of the California Academy of Science; 23, Wat-
tis Symposium Series in Anthropology)

D’ERRICO, F.
1993   La vie sociale de l’art mobilier paléolithique. Manipulation, 

transport, suspension des objets en os, bois de cervidés, 
ivoire. Oxford Journal of Archaeology 12(2), 145-174.

1998   Palaeolithic origins of artificial memory systems: an evo-
lutionary perspective, en RENFREW, C., SCARRE, C. 
(Eds.). Cognition and Material Culture: the Archaeology of 
Symbolic Storage. 19-50. McDonald Institute. Cambridge 
(McDonald Institute Monographs).

D’ERRICO, F., VANHAEREN, M.
1999   Les méthodes d’analyse de l’art mobilier paléolithique. 

Quelques exemples issus de la région cantabrique. An-
thropologie et préhistoire 110, 31-45.

2002   Criteria for identifying red deer age and sex from their cani-
nes. Application to Upper Palaeolithic and Mesolithic orna-
ments. Journal of Archaeological Science 29, 211-232.

FRITZ, C.
1999   La gravure dans l’art mobilier magdalénien. Du geste à 

la représentation. DAF. Paris. (Documents d’archéologie 
française ; 75).

GROENEN, M.
1996   Dépôts et cachettes : permanence et valeur dans la pré-

histoire paléolithique, en GROENEN, M. (Ed.). La préhis-
toire au quotidien : mélanges offerts à Pierre Bonenfant. 
143-200. Million. Paris.

GURIOLI, F.
2002   Analisi dei reperti in materia dura animale provenienti dal 

deposito aurignaziano della Grotta di Fumane (VR): Stru-
menti, Ogetti ornamentali e Superfici con tracce di inter-
venti antropici. Universita di Ferrara. Ferrara.

HENSHILWOOD, C., D’ERRICO, F.
2005   Being Modern in the Middle Stone Age: individuals and inno-

vation, en GAMBLE, C., POOR, M. (Eds.). Individuals in the 
Paleolithic. 244-264. Routledge University Press. London.

PEÑALVER IRIBARREN, X., MUJIKA ALUSTIZA, J.A.
2003   Suelo de ocupación magdaleniense en la cueva de Praile 

Aitz I (Deba, Gipuzkoa): evidencias de arte mobiliar. Veleia 
20, 157-81.

PEÑALVER IRIBARREN, X., SAN JOSE SANTAMARTA, S.
2008   La grotte de Praileaitz I (Deba, Gipuzkoa, Euskal Herria - 

Pays Basque) et la défense du patrimoine dans le Pays 
Basque. Préhistoire du Sud-Ouest 16, 143-50.

PEÑALVER, X., SAN JOSE, S., MUJIKA-ALUSTIZA, J.A.
2017  La cueva de Praileaitz I (Deba, Gipuzkoa, Euskal Herria). 

Intervención arqueológica 2000 – 2009. Munibe Mono-
graphs. Anthropology and Archaeology Series, 1.

PEÑALVER, X., SAN JOSE, S., MUJIKA, J.A., OTERO, X.
2006   Praileaitz I Haitzuloko (Deba) Madeleine Aldiko Zintzilika-

rioak. Gipuzkoako Foru Aldundia (Bertan 22). 

RIGAUD, S.
2011   La parure : traceur de la géographie culturelle et des dy-

namiques de peuplement au passage Mésolithique-Néo-
lithique en Europe. Université Bordeaux 1. Talence.

SOLE, V.A., PAPILLON, E., COTTE, M., WALTER, PH., SUSINI, J.
2007   A multiplatform code for the analysis of energy-dispersive 

X-ray fluorescence spectra. Spectrochim. Acta Part B 62, 
63-68.

STINER, M.C.
1999   Palaeolithic mollusc exploitation at Riparo Mochi (Balzi 

Rossi, Italy): food and ornaments from the Aurignacian 
through Epigravettian. Antiquity 73, 735-754. 

TABORIN, Y.
1993   La parure en coquillage au Paléolithique. CNRS. Paris. 

(Gallia Préhistoire ; supl. XXIX).

2004   Langage sans parole : la parure au temps préhistoriques. 
La Maison Des Roches. Arles.

VANHAEREN, M.
2006   La parure: de sa production à la projection de l’image de 

soi, en BODU, P., JULIEN, M., VALENTIN, B., DEBOUT, 
G. (Eds.). Les Magdaléniens du niveau IV0 de Pincevent. 
35-49. (Gallia préhistoire ; 48).

2010   Les fonctions de la parure au Paléolithique supérieur : de 
l’individu à l’unité culturelle. Editions Universitaires Euro-
péennes. Sarrebruck.

VANHAEREN, M., D’ERRICO, F.
2003a   Le mobilier funéraire de la Dame de Saint-Germain-la-

Rivière et l’origine paléolithique des inégalités sociales. 
Paléo 15, 195-238.

2003b   The Body Ornaments Associated with the Burial, en ZIL-
HAO, J., TRINKAUS, E. (Eds.), Portrait of the Artist as a 
Child. The Gravettian human skeleton from the Abrigo do 
Lagar Velho and its archaeological context. Instituto Por-
tugues de Archeologia. Lisboa, 154-186. (Trabalhos de 
Arqueologia, 22).

WHITE, R.
1992   Beyond Art: Toward an Understanding of the Origins of 

Material Representation in Europe. Annual Review of An-
thropology 21, 537-564.



doi: 10.21630/mmaas.2017.1.18

Les incisives de bouquetin perforées de  
 

Analyse archéozoologique et technologique
 

 
Archaeozoological and technological analysis

 
Analísis arqueozoológico y tecnológico

MOTS-CLÉ:
GAKO-HITZAK: 
KEYWORDS: 
PALABRAS CLAVE:

Marian VANHAEREN(1), Francesco D’ERRICO(1-2)

RÉSUMÉ

LABURPENA 

ABSTRACT

RESUMEN

r



MARIAN VANHAEREN, FRANCESCO D’ERRICO

1.- INTRODUCTION

Les travaux menés au cours de la dernière décennie 

dence que le contexte archéologique et la matière dans 
laquelle ils ont été réalisés déterminent en grande partie 

issues de sites occupés pendant une courte durée re

Fig. 1. 
bouquetin perforées découvertes dans le niveau 

blancs correspondent aux pendeloques en pie
et al. et al.

foyer. / Spatial distribution of the three ibex incisors 

et al.
et al.

ponds to the location of a hearth.



tements propres à une personne ou à un groupe res

appliquée à des parures associées à des ensembles clos 

miner des fréquentations de courte durée.

sultats de ces analyses prennent toute leur valeur quand 
ils sont lus à la lumière des informations contextuelles 

et al.

2.- CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE

et al., et al.
et al., 2017, et al.

daté par quatre dates 

et al.

pendeloques en pierre décorées trouvées dans le carré 
et al. et al.

3.- MÉTHODES D’ANALYSE

La latéralisation des incisives de bouquetin transfor

centre des deux perforations et la distance entre la perfo
ration centrale et le bord occlusal ont été mesurées avec 
un pied à coulisse digital. Les quatre faces des incisives 

une résolution de 1200 dpi. Les dents ont été observées 

ont servi de support pour enregistrer la localisation des 

croscopiques permettant de reconstituer la démarche de 

4.- RÉSULTATS

occlusales et par deux caractères phénotypiques inter
prétés comme individuels : des lignes de croissances 
semblables et très marquées sur la face mésiale et la pré

la surface occlusale et le dégrée de fermeture de la ca



MARIAN VANHAEREN, FRANCESCO D’ERRICO

res incisions rayonnent du bord de la perforation proche 

des stries de découpe et pourraient avoir été laissées au 

les bords des perforations de cette dent sont presque 

également une zone polie entre la perforation apicale et 

suite perforée par rotation bipolaire. Les perforations ap

présente une usure plus intense que celle située près 

Tabl. 1. 

Fig. 2. 
incisives de bouquetin biforées dé

cm. / Top: four aspects of each of the 
three biforated ibex incisors from Prai



rouge ont été détectés sur la racine et la couronne de 

précédent les perforations ont été réalisées par rotation 

de la racine est affectée par une usure qui aplanit sa sur

croscopiques de pigment rouge sont présents sur la face 
mésiale de la racine et autour de la perforation centrale.

Les variables métriques révèlent une remarquable 
homogénéité dans la taille des six perforations présentes 
sur ces incisives et dans la distance entre les perfora

5.- DISCUSSION ET CONCLUSION

Fig. 3. 
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Fig. 4. 

Fig. 5. Macrophotos des couronnes décorées des incisives de 

que ces deux pendentifs on été fabriqués et décorés 

sa proximité spatiale avec les deux autres incisives et 



la forte ressemblance dans la technique et la taille des 
perforations. Les trois incisives perforées de bouquetin 

de dents de cette espèce pour lesquelles il a été montré 

nelle des perforations sur les dents de Praileaitz soit infé
rieure à celle observée à Aitzbitarte penche pour une at

intéressant aussi de remarquer à ce propos que la perfo

de parure. Les quelques différences observées dans le 

tes les perforations soient entières suggère que la cas

cours du Magdalénien inférieur cantabrique.

Fig. 6. 
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par abrasion sur un support dur une poudre colorante 
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et al. et al.

et al.

2.- CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE

N. N. Inv. Carré Zone
    
1

2a*
2b*
    

279.13
12A

212.2a
212.2b

Tabl. 1.

Fig. 1.

red ochre bearing abrasion fa

are those indicated in table 1. 
 

face b of piece 2b.



Fig. 2.

le remontage entre les pièces 2a et 2b. / 



ALAIN QUEFFELEC, FRANCESCO D’ERRICO, MARIAN VANHAEREN

et 
al.

et al. et al.
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3.- MATÉRIAUX ET MÉTHODES

et al. 

Fig. 3.



Fig. 4.
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4.- RÉSULTATS

4.1. Composition élémentaire

proportions de potassium et de silicium et des plus for

4.2. Analyse microscopique

frottement intense contre une meule dormante aplatie 

Tabl. 2.

 SiO2 (%) K2O (%) CaO (%) TiO2 (%) V (%) MnO (%) Fe2O3 (%) Ga (%) As (%) Rb (%) Sr (%) Y (%)

PA2a 9,62 0,27 < LDD 0,05 < LDD < LDD 90,03 0,0030 0,0255 0,0020 0,0025 0,0005

PA2a 20,91 0,56 < LDD 0,13 < LDD < LDD 78,38 0,0030 0,0114 0,0003 0,0010 0,0006

PA2b 6,21 0,14 0,12 0,03 < LDD < LDD 93,46 0,0029 0,0198 0,0016 0,0022 < LDD

PA1 18,90 0,32 1,31 0,11 0,051562 < LDD 79,31 0,0016 < LDD < LDD 0,0003 0,0018

PA1 < LDD 0,23 < LDD 0,03 0,0314384 < LDD 99,70 0,0053 0,0024 0,0030 0,0013 < LDD

PA1 16,95 0,71 < LDD 0,12 0,0874 < LDD 95,17 0,0043 0,0029 0,0006 0,0015 < LDD

Deba 1 < LDD 0,04 0,29 0,03 < LDD 0,49 99,13 0,0004 0,0058 0,0005 0,0035 < LDD

Deba 1 < LDD < LDD 0,39 0,04 < LDD 0,34 99,21 0,0013 0,0059 0,0036 0,0018 < LDD

Deba 2 < LDD 0,05 0,22 0,03 < LDD 0,33 99,35 0,0017 0,0049 0,0031 0,0019 < LDD

Deba 2 5,05 0,03 0,19 0,03 < LDD 0,31 94,37 0,0017 0,0033 0,0003 0,0028 < LDD

Deba 3 < LDD < LDD 0,20 0,03 < LDD 1,01 98,75 < LDD 0,0029 0,0003 0,0001 < LDD

Deba 3 < LDD 0,05 0,11 0,03 < LDD 0,61 99,17 < LDD < LDD 0,0223 < LDD < LDD

Deba 4 < LDD 0,00 0,27 0,03 < LDD 1,12 98,54 < LDD < LDD 0,0183 0,0060 < LDD

Deba 4 22,86 0,26 0,79 0,07 < LDD 0,79 75,20 < LDD < LDD 0,0091 0,0052 < LDD

Deba 4 < LDD 0,07 0,22 0,03 < LDD 0,61 99,03 < LDD < LDD 0,0224 0,0038 < LDD

Deba 5 8,96 0,11 0,25 0,07 < LDD 0,18 90,41 0,0027 0,0065 0,0028 0,0018 0,0006

Deba 5 4,38 0,03 0,05 0,04 < LDD 0,43 95,06 0,0007 0,0041 0,0002 < LDD < LDD



pièce.

Fig. 5.
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Fig. 6.

5.- DISCUSSION ET CONCLUSION de matière première permettrait aussi une reproduction 

minerai et le collectaient pour produire de la poudre co



Fig. 7.
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un des fragments issus de la fracture de la pièce originale 
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debido a la presencia de un testigo rocoso. Al sur se de
sarrolla un estrecho corredor que se ciega a los pocos 

 

paso que describe una oquedad en la roca. Justo antes 

et al

Sector 1. 
Corredor
cribe la roca y que da acceso a la sala de las pinturas. 

Unidad gráfica 1 (Figs. 4 y 5).

Fig. 2. Configuración general del sector 2 donde se localizan la mayor 
parte de las manifestaciones rupestres de la cueva de Praileaitz I. / 
General configuration of sector 2, location of most of the depictions 
of Praileaitz I.

Fig. 1. Topografía y localización (ver círculos) de las manifestaciones rupes-
tres de la cueva de Praileaitz I. / Topography and location (see circles) of the 
cave art depictions of Praileaitz I.



Sector 2.

una huella de corriente. 
Unidad gráfica 2 

Fig. 3. Configuración general del sector 2 donde se localizan la mayor parte de las manifestaciones rupestres de la cueva de Praileaitz I (Xabi Otero). / General 
configuration of sector 2, location of most of the depictions of Praileaitz I (Xabi Otero).

Fig. 4-5. Unidad gráfica 1 de la cueva de Praileaitz I. / Graphic unit 1 of Praileaitz I cave.

Unidad gráfica 3

Unidad gráfica 4 
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Fig. 6-7. Unidad gráfica 2 de la cueva de Praileaitz I. / Graphic unit 2 of Praileaitz I cave.

Fig. 8-9. Unidades gráficas 3 y 4 de la cueva de Praileaitz I. /  Graphic units 3 and 4 of Praileaitz I cave.

Fig. 10-11. Unidad gráfica 5 de la cueva de Praileaitz I. / Graphic unit 5 of Praileaitz I cave.

Unidad gráfica 5



Fig. 12-13. Unidad gráfica 6 de la cueva de Praileaitz I. / Graphic unit 6 of Praileaitz I cave.

Fig. 14-15. Unidad gráfica 7 de la cueva de Praileaitz I. / Graphic unit 7 of Praileaitz I cave.
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Fig. 16-17. Unidad gráfica 8 de la cueva de Praileaitz I. / Graphic unit 8 of Praileaitz I cave.

Unidad gráfica 6

riores solo ser reconocidas parcialmente. Por ello se 

mos”.
Unidad gráfica 7

Sector 3.

Unidad gráfica 8

3.- CONSIDERACIONES EN RELACIÓN AL PRO-
CESO TÉCNICO DE EJECUCIÓN

à crayón

et al.
Por ello las consideraciones se discuten a partir de crite

disponga el primero respecto al segundo. Si el apoyo se 

soporte. A un procedimiento similar se hubo de recurrir para 



procedimiento peculiar pero reiterativo en el arte rupes

llas corrientes interpretativas que consideran la pared 

4.- LA IMPLANTACIÓN Y ENCUADRE DE LAS 
MANIFESTACIONES EN EL SOPORTE

tado el encuadre de puntuaciones aisladas en relieves 

los alineamientos o grupos de puntuaciones ocupan 

las particularidades de encuadre a nivel espacial no ha 

del tramo medio de la cueva donde se puede estar en 

5.- AUTENTIFICACIÓN PREHISTÓRICA DEL 
DISPOSITIVO ICONOGRÁFICO

Partiendo de la necesidad de promover protocolos 

oportuno valorar brevemente los criterios utilizados en los 

Partiendo de las consideraciones apuntadas se se

duzca dudas sobre la autenticidad del dispositivo icono

cadas al proceso de reconocimiento de la autenticidad 

6.- RELACIONES CON OTROS CONJUNTOS Y 
APROXIMACIÓN CRONOLÓGICA
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et al

de ambas estructuras.

puedan utilizar para hacer asignaciones temporales so
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been before collected.

1.- INTRODUCCIÓN

Actualmente la elaboración de réplicas de alta cali

les o únicos se pongan en peligro por una constante ma
nipulación o sufran agresiones debidas principalmente a 

han realizado moldes es para reproducir un fiel testimonio 

miento antes de su eliminación debido a la continuación 
et al.

et al.

manipulación. 
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2.- ¿QUÉ ES EL ESCANEO DIGITAL?

mas y procedimientos que nos permiten obtener una 

la información del espécimen y son completamente com

Fig. 1. 

usando para ello impresoras especiales que modelan en 

que se necesite realizar. Aumenta las posibilidades para 

ducciones sin temor al desgaste de la matriz. A la hora 

se crean pesados moldes y contramoldes que requieran 
espacio de almacenamiento. Al digitalizar una pieza se 

ción entre instituciones y profesionales.



Fig. 2. Proceso de elaboración 
del molde. / Process of elabo
ration of the mold.

costosa. 

3.- TRABAJOS PREVIOS

de. Se cortaron a medida las cuatro tablas de madera 

de madera en forma piramidal para colocarlos entre la 

superficie a tratar se encargaron los recipientes de silico

Siguiendo las pautas indicadas por el director del ya
cimiento se enmarcó la superficie a tratar en la cuadricula 

m2

mentando su estanqueidad.

4.- REALIZACIÓN DEL NEGATIVO DE SILICONA

las herramientas adecuadas y siguiendo escrupulosa

resultado. Para agilizar la tarea se preparaban grandes 

aire y teniendo especial cuidado en respetar el grosor del 

5.- REALIZACIÓN DEL SOPORTE DE POLIÉS-
TER 

fundamental para mantener la correcta posición y forma 
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feccionarlo en dos partes. Se prepararon de antemano 

locaron sobre la superficie formando un entramado hasta 

ello brochas gordas hasta su completa saturación hasta 

que ser acondicionadas para recibir la pieza colindante 

sistencia y precisión se solaparon las unas en las otras 

plancha con un producto destacante y folio de polietile

damente se colocaron seis tornillos a lo largo del lado 

futura unión de los dos elementos. Con la confección de 

6.- FINALIZACIÓN

ra teniendo cuidado en no estropear el terreno a su alrede
dor dado su alto interés arqueológico. Sin ningún tipo de 
problemas se procedió a desmontar los dos soportes de 

arranque de la capa de silicona del terreno. Considerando 

se enrolló como si se tratara de una alfombra.
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1.- INTRODUCCIÓN

recoge las diferentes actuaciones realizadas en la cueva 

gan en cuenta las correspondientes adaptaciones a los 

medida y modelado geométrico.

de unos 11 metros de altura y con una base de unos 

cavidad daba acceso a otras dos salas laterales de me
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posteriores se descubrieron representaciones parietales 

no inmediato. El sistema de coordenadas utilizado 
1

1

Fig. 1. 

original level of the ground.

Fig. 2. 

cave on the left hand side of the entrance.

mencionada cantera.

siendo utilizados en el futuro.

2.- DOCUMENTACIÓN GEOMÉTRICA DE CAVI-
DADES

siderar:  

donde se pueden realizar las observaciones son 



das. 

selecciona el técnico directamente en campo es 

distancias medidas pueden verse afectadas por la 

elementos.  

tradicionalmente han venido realizando los grupos espe
et al

este tipo de representaciones se sigan utilizando para la 

et al

motivado por un incremento en las necesidades de pre

et al
et al

et al
técnica se popularizase a partir de esta fecha fue debido 

tar la velocidad de captura de datos sino también la de

et al
et al

etapa en la cual era posible documentar de forma masiva 

et al

et al
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et al. et al
et al

et al

et al
et al

3.- MODELADO 3D DE LA CUEVA DE PRAI-
LEAITZ I

pasamos a describir el trabajo realizado en la cueva de 

zadas mediante un clavo sobre una estaca de madera 

en el interior de la cueva desde la cual se abarcaba tan

midieron las coordenadas de un conjunto de 36 dianas 

registraba sus coordenadas. Para cubrir la totalidad de la 

encontraban en el sistema del trabajo.
Los datos capturados en campo mediante la es

Fig. 3. Fig. 4. 
/ Surveying of the cave by total station.



A partir de este modelo se confeccionaron varias sa

aspectos de la cavidad.

4.- REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA 
LA GENERACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS

productos.

Photoscan

la cueva.

Fig. 5. 

stone and the ground inside and outside the cave.

Fig. 6. 
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Triangulated Irregular Network

ciertas zonas.

Fig. 7. 

employed to capture the photographs used for the generation of 
the anaglyphs.

Fig. 8. 

Fig. 9. 



Fig. 10. Comparativa del mallado 

el mallado irregular generado en el 

the irregular mesh generated by the 
automatic processing of the photo
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datos de partida abundantes y de calidad.
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1.- PRAILEAITZ I. ENTORNO GEOGRÁFICO Y 
ARQUEOLÓGICO

 et al.
et al.

et al.
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et 
al.,

ticas muy diferentes a las del propio entorno de la ca

practicada por estos grupos humanos. 

2.- LA CAVIDAD Y SU OCUPACIÓN

et 
al.  

y luminoso.  

et al., 
 et al., 

Ursus spelaeus/arctos)
Panthera pardus) Canis lupus

Pyrrhocorax graculus), chova 
piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax ,   (Corvus co-
rax), urraca (Pica pica),

rresponden a periodos anteriores a los de las industrias 

es el caso de una muestra de Ursus spelaeus datada en 
Panthera pardus

1

2.1. Primeros asentamientos

1



Ursus spelaeus
Crocuta crocuta Panthera pardus)

2.2. El Solutrense

et al.,

 et al., 

et al.

et al

et 
al.



XABIER PEÑALVER, SONIA SAN JOSE, JOSE ANTONIO MUJIKA-ALUSTIZA
 

et al

2.3. El Magdaleniense Inferior

et al.  

Juniperus

et al.

aparentemente preparados para ser procesados en el 



la misma sala.

et al.,
como la presencia de decoraciones en la mayor parte 

et al.,

somos capaces de dar respuesta.

et al., 

hacernos pensar en algún momento en el acaparamien

plausible.

et al

a un asentamiento estacional de la época templada del 
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et al.,

et al.,

ta un denso yacimiento donde se suceden los periodos 

et al

2.4. El Magdaleniense Superior-Final y el Epi-
paleolítico

écaillé

Sobre este asentamiento magdaleniense se desa

compleja dada la homogeneidad de los sedimentos. 

conocen bastones o candiles perforados similares en 

et al

Litto-
rina obtussata

et al. Littori-
na saxatilis



et al.

caracoles marinos no cuentan con restos materiales 

de restos de carbones hallados en la segunda sala in

recolectoras. 

del género Salmo
Salmo trutta fario

mente a las aguas dulces colindantes con el yacimiento 

de la subida de las temperaturas y la consiguiente ele

cretos.

yacimientos hubieran estado interrelacionados en esas 
et al., 

,  
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et al.

et al

et al

*      *      *

de tipo cultual.
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