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LOS CAZADORES-RECOLECTORES CANTÁBRICOS
DEL íNTER LAUGERIE/LASCAUX

JoséManuelQuesadaLópez*

RESUMEN.- Este estudio ofrece una interpretación de los datos arqueozoológicos solutrenses proporciona-
dos por el yacimiento de La Riera para el episodio climático del ínter Laugerie/Lascaux, correspondiente al
momento culminante de la época de máxima glaciación. A partir de la evolución reconocida en las estrategias
de caza, pesca y recolección, así como de las variaciones en la dieta alimentaria, es posible actualizaría diná-
mica evolutiva de los modelos adaptativos utilizados por los cazadores-recolectores solutrenses a lo largo de
1300 años. Los diferentes alternativas desarrolladas en el consumo sugieren una gran flexibilidad en las estra-
tegias de aprovechamiento alimentario al tiempo que confirman un compromiso eficaz entre las exigencias am-
bientales derivadas del profundo recrudecimiento climático y las necesidades alimentarias originadas por el
incremento de la población: mientras la crisis de productividad ambiental exigía la incorporación de estrate-
gias de reducción de riesgos, la crisis demográfica imponía sucesivas intensificaciones de la producción ah-
mentaria

Agg,-,&ia. - This study proposes an interpretation of the Soluttrean zooarchaeologicl record provided by La
Riera site during the inter Laugerie/Lascaux climatic episode, corresponding to the climax of the Last Glacial
Maximum. Based on the evolution detected in hunting, fishing and gathering activities as well as dier varia-
tions, it is possible to update ihe evolutionary dynamics of Me adaptative strategies used by the ancient Solu-
trean hunter-gatherers along 1300 yea rs. The different alternatives developed suggest a greatflexibihity in the
eating habits while confirming an effective compromise between the environmental demands, derivedfrom ihe
hard weather conditions, and the necessities originated by the population increase. While the crisis ofenviron-
mental productivity demanded the incorporation of risk reduction strategies, tite demographic crisis imposed
sucessive intensifications of tite alimentary production.

PALABRAS CLAVE: Cazadores-recolectores, ínter Laugerie/Lascaus, Solutrense, cornisa cantábrica, Paleo-
economía.

KEY Woxos: Iclunther-gatherers, ínter Laugerie/Lascaus. Solutrean, Cantabrian Region, Palaeoeconomy.

1. INTRODUCCIÓN

Las recientesinvestigacionesrealizadasen
variosyacimientoscantábricosy los sucesivosavan-
cesen la reconstruccióncronoestratigráficade losde-
pósitosarqueológicoshan permitido establecercon
bastanteprecisiónla complejadinámicaevolutivade
las prácticasde caza—más específicamentede las
conductasde selecciónde los animales—enel trans-
curso del amplio período solutrense(Quesada,en
prensa).Así, la perfectareconstrucciónpaleoclimáti-
ca de algunosdepósitoscomo La Rieraha aportado
innovacionesespecialmenteinteresantesen la des-

cripción de los sistemasde subsistenciade episodios
tan relevantescomo el Inter Laugerie/Lascaux,co-
rrespondientea la etapade máximaexpansióndel úl-
timo glaciar. No en vano, estasnuevascoordenadas
de estudioen materiaambiental,ajenasa las referen-
cias convencionalesde inequívocaraigambreindus-
trial, tan generalizadasen los antiguosestudiosar-
queozoológicos,nos facilitan tanto una reconstruc-
ción detalladade las condicioneseconómicascomo
una interpretaciónantropológicade nuestrosdocu-
mentos arqueológicos.Esta nuevaperspectivaresulta
muy útil para introducir algunosdetalles singular-
mente innovadoresen la polémica tradicional sobre
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las estrategiassolutrensesde caza: ciertosestudios
previos permiten superarla antiguadiscusiónsobre
la posibilidadde actividadesselectivasde cazaen los
períodossolutrenses(Quesada1997) y aportar algu-
nas sugerenciassobre la progresiva capacidadde
adaptaciónde nuestroscazadoressolutrensesde! ín-
terLaugerielLascaux.

La mayoríade los investigadoressugieren
que las estrategiassolutrensesde cazase habíanca-
racterizado esencialmentepor el aprovechamiento
extensoo diversificadode un amplio espectrode un-
gulados,ajenoa cualquierconcentraciónintenciona-
da de las capturassobreuna especiedeterminada,
precisamentela hipótesisoriginaria de los primeros
ensayos arqueozoológicos cantábricos (Freeman
1973, 1985). Pero otros investigadoresconsideran
que las estrategiassolutrensesya permitían el apro-
vechamientoselectivode una especiesingularcomo
el cieno,medianteel desarrollodeprácticasmasivas
de cazadel animal querepresentabanla matanzaco-
lectiva de susmanadas(Straus 1977, 1983, 1986c).
Desdenuestropunto de vista, ambaspropuestaspo-
drían adquirirplenavalidezduranteel profundoen-
friamientosolutrensedel ínter Laugerie/Lascaux:un
estudiopreliminar realizadoal respectonos ha per-
mitido establecercambiosconstantesen las conduc-
tas básicasde cazadesdefinales del Laugeriehasta
finalesdel Lascaux.Asíqueduranteesteextensope-
ríodo se sucedierontantoregímenesdiversificadosde
captura como regímenesestrictamenteespecializa-
dos, y quizástambiénalgunosindicios provisionales
de variabilidadestratégicaentrediferentesyacimien-
tos. Nuestroscazadores-recolectoresdel Inter Lauge-
rieiLascauxrepresentanunaexcelentemuestrade es-
tos cambioscontinuadosy del complejo entramado
de relacionesque intervinieronen las actividadesde
aprovechamientode recúrsosen unaetapadeprofun-
da crisis climática. ¿Cualesfueron los incentivosde
las constantesmodificacionesadaptativasde estasso-
ciedadesen un períododecrisis ambiental?

La mayoríade especialistasconsideranlas
innovacioneseconómicassolutrensescomo el resul-
tado de unasestrategiasde intensificaciónproductiva
demandadaspor el incrementoconstantede la pobla-
ción. Para conseguirtal intensificación productiva
nuestros antiguos cazadores-recolectoresdeberían
haber impulsadodos estrategiasbásicasde aprove-
chamientode recursos:una progresivadiversifica-
ción de la dietaalimentariay unacontinuadaespe-
cialización de las actividadesde caza.Las opiniones
más comunesconsideranque ambosprocedimientos
comenzarona desarrollarsetímidamenteen las fases
solutrensesperosólo se adoptarondecididamenteen
las fases magdalenienses(Butzer 1986; Clark y

Straus 1986; Freeman1971, 1973; GonzálezSainz
1992;Moure y GonzálezMorales 1992).Frentea es-
ta opinión, las propuestasambientalistasinterpretan
las innovacionesestratégicassolutrensescomo una
consecuenciainmediatade las modificacionesen la
capacidadde sustentacióndel territorio, másconcre-
tamentede las variacionesprovocadaspor el incre-
mento de la llanura costeraen la abundanciay la
densidadde los animales(Bailey 1983).En estenue-
yo contexto, la especializaciónde las actividadesde
caza, motivada por las capturassistemáticasde un
animalcomoel ciervo, vendríaa serresultadodel in-
crementoen la densidadde las manadas,tras la nota-
ble ampliacióndel territorio costeroque provocó la
regresiónmarinacorrespondienteal último máximo
glaciar.

Desdenuestropunto de vista, todavíason
muchaslas dificultadesparacomprenderen su justa
medida los múltiplesestímulosque influyeronen las
innovacioneseconómicasde las comunidadescantá-
bricasduranteel Inter Laugerie/Lascaux,si bien al-
gunosindicios permitenavanzarunarealidadbastan-
te más complejaque la impuestapor las interpreta-
cionestradicionales.Comohabráocasiónde compro-
bar, la escasezde informacionesprecisasa escalatan
detalladadificulta considerablementecualquierapro-
ximación a las variablesde cambio: puesen verdad,
de las múltiples dimensionesquecomponenel siste-
ma cultural de las sociedadesde estaépoca,tan sólo
conocemosciertas informacioneselementalessobre
las prácticasde selecciónde los recursosen función
de los caracteresinstrumentalesbásicos.Sin embar-
go, no existen todavíavaloracionesfidedignassobre
los componentesdemográficosy sociales,carencia
singularmentegrave porquebuenapartede la polé-
mica sobrelos estímulosde cambioha sidoimpulsa-
dapor las tradicionaleshipótesisde causacióndemo-
gráfica.En la actualidadresultabastantemejorcono-
cido el contextoambientalque enmarcalas nuevas
propuestaseconómicassolutrenses:es así como las
recientesreconstruccionespaleoclimáticasofrecenun
mejorconocimientode las influenciasdel medioam-
bienteen las estrategiasde aprovechamientode re-
cursosy permitenreivindicarlas variablesclimáticas
comofactores,si no determinantes,síal menoscon-
dicionantesde diversasinnovacionessocioeconómi-
cas.

2. LA RECONSTRUCCIÓN
PALEOAMRIENTAL

El episodio climático conocidoconvencio-
nalmentecomo Inter LaugeriefLascauxrepresentóel
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Fig. ¡ .- Distribución deyacimientossolutrensesenlacornisaeantáb,-icacondatosarqueozoológicos.

períodomáscrítico de la última granglaciación.La
duraciónaproximadade esteepisodioha sidoestima-
da en tomo a mil trescientosaños,considerandola
fechadel 18.800B.P. como límite inferior y la fecha
del 17.500B.P. como limite superior(Hoyos 1995).
Los análisis realizadosa partirde foraminíferosse-
ñalanprecisamente¡afechadel 18.000B.P. como el
momentode máximaextensiónde los glaciarescon-
tinentales(CLIMAP ¡976). Y en el modelode varia-
ción paleoclimáticaestablecidoa partirde la relación
isotópica del oxigeno (018/Ib), el intervalo pertene-
cienteal episodiorepresentael enfriamientomás in-
tensode la etapa isotópica 2 (Shackletony Opdyke
1973).Desdeluego,ambosmodelosconcuerdancon
las condicionesde frío extremo registradasen los
análisissedimentológicosde cuevastanto del suroes-
te francés(Laville 1975) como de nuestracornisa
cantábrica(Hoyos 1981, 1994, 1995) (fig. 1). Tan
bruscorecrudecimientoclimático fue causadopor el
descensoque produjo en las temperaturasdel agua
del marel desplazamientode las corrientesoceánicas
hacia las latitudes más meridionales (CLIMAP
1976): el límite de las aguaspolaresacabódespla-
zándoseentoncespor debajode los 420 de latitud y
favoreció el enfriamientogeneralizadodel clima en
los territorioscosterosinmediatos.

Bien es cierto que las temperaturasprevistas
para la cornisacantábricano tuvieron que resultar
tanbajascomoen las áreascontinentalesmássepten-

trionalesdebidoa las característicasespecíficasde la
región. Así, los cálculosisotópicoshan cifrado las
temperaturasdel mar cantábricoduranteestaépoca
en unos9-100Cenveranoy 2-00Ceninvierno, lo que
aún así implicabancondicionesmuy similares a las
quecaracterizanactualmenteel sur de Noruega.Por
otra parte,el descensode las temperaturassueleaso-
ciarsetambién con un aumentoapreciablede la ari-
dez respectodel episodioclimático anterior,aunque
en verdad no existen referenciasprecisassobreel
grado de humedadambientaldel episodio.Cuando
menosla evoluciónhacia la profundacrisis climática
sueleinterpretarsecomoun procesopaulatinoy cons-
tanteperoespecialmenterápido, ya que las condicio-
nesde máximoenfriamientosuelenalcanzarseen el
primer tercio de losdepósitosestratigráficos.La me-
jor definición sedimentológicahastael momentopa-
ra el episodioen cuestiónpuedecontemplarseen la
columnaestratigráficade La Riera(fig. 2). Las sedes
sedimentológicasextraídasde esacolumnaaparecen
perfectamentereconstruidaslas diferentesetapasde
la sedimentaciónsolutrense(fig. 3): la transicióntar-
día hacia la crisis climáticadel ínter Laugerie/Las-
caux(niveles2-3), el períodode máximoenfriamien-
to correspondientea tal episodio (niveles 4-8), la
transiciónposteriorhacia el Lascaux(niveles9-12) y
el óptimo “húmedo” de esteúltimo episodio(niveles
13-15).

i
o

4

‘o AL~ 0 *00 ~00S

El profundoenfriamientoque se instaló ha-



ID JOSÉMANUEL QUESADA LÓPEZ

Fig. 2.- SecuenciasestratigráficasdeLa Riera (Laville 1986).

cia el 18.000 B.P. tuvo algunasconsecuenciasinme-
diatas en la configuraciónregional del ambiente.El
descensode las temperaturasy el incrementode la
aridezprovocaronirremediablementeunarestricción
apreciablede la productividadprimaria, lo que bien
pudocondicionarla abundanciay la densidadterrito-
rial de las especiesdeungulados,principal baseali-
menticiade las comunidadessolutrensesdel momen-
to. En estascondicionesambientalestan rigurosas,el
mosaicovegetalbien pudoexperimentarvariaciones
favorablesa aquellasplantasqueofrecíanmayorca-

pacidadde resistencia,tanto al descensode las tem-
peraturasy de la humedadambientalcomo a la re-
ducción de la estaciónde crecimiento.Desdeluego,
estaslimitaciones hubieronde favorecerparticular-
menteel desarrollodeaquellasplantasde escasopor-
te, bien adaptadasparaalmacenarel aguade forma
más eficiente, y tuvieron que influir negativamente
en la abundanciay densidadde la fitomasaarbórea.
Bien es cierto que las característicasespecificasde
nuestracornisacantábricapermitiríansostenerun es-
trato vegetalmuchomásproductivoque en las áreas
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Fig. 3.- SecuenciassedimentológicasdeLa Riera.Diagramasgranu-
lométricosglobalesparala serieúnica E7 y la seriecompuestaE5-
E8/F4(Laville 1986).

continentalesseptentrionales,favoreciendola diver-
sidadvegetaly la relativa ampliaciónde la estación
de crecimiento vegetativo.Una aproximacióna las
diversas composicionespalinológicasdel momento
permitedescubrir la variedadde los mosaicospaisa-
jísticos cantábricos:

- El paisajede LaRieraestabadominadobá-
sicamentepor ericáceasaun conteniendotambién
ciertas plantascompuestasy algunasescasasgramí-
neas(Leroi-Gourhan1986), unacomposición mixta
debrezalesy herbáceasquepuedeinterpretarsecomo
un paisajede pastizal con matorral. Desdeluego, el
mosaicoresultabaabiertoya que la presenciadel ar-
boladoera marginal: las pequeñasmanchasde arbo-
lado estabancompuestasen su mayoríapor pino (Pi.
nus sylvestris) de tal puntoquesólose apreciaríanal-
gunos ejemplaresaislados de avellano (Corylus) y
enebro(Juníperus).

• El paisaje de Chufín estabadominado
esencialmentepor plantas cicoriáceas y arbolado
(BoyerKlein 1980).El lugarpermitióla extensiónde

unapraderaquealternabacon masasboscosasrelati-
vamentedensas,compuestaspor pinares(Pinus syl-
vestris), elementosde ripisilva (entrelos quesobresa-
lían los alisos —A/taus) y ciertos componentesdel
bosque mixto caducifolio, entre los que figuraban
abedules(Betula), avellanos(Corylus), tilos (Tilia) y
olmos (U/mus).

- El paisajede CuevaMorin estabadomina-
do básicamentepor cicoriáceas (Leroi-Gourhan
1971). Así pues, se tratabatambién de un paisaje
abiertodondeel arboladoapenasera significativo: la
mayoríade los árbolesresultabanser pinos (Pinus
sylvesíris) aun pudiéndoseadvertir también ciertos
avellanos(Corylus) y alisos (A/taus). Las elevadas
concentracionesde helechos,característicamás re-
presentativaa nivel estrictamentelocal entoda laco-
lumna polínica del yacimiento, experimentaronun
retrocesosustancialen esteperiodo.

El paisajede Amaldaestabacaracterizado
básicamentepor las plantascicoriáceas,si bien tam-
bién conteníaalgunasvariedadesde gramíneas(Du-
pré 1989).El lugar pudo serocupadopor un paisaje
estepariotípico, si acasosalpicadoconescasospinos
(Pinus sylvestris). Tantola densidaddel arboladoco-
mo la presenciade helechosresultabanpor entonces
insignificantes.

Las composicionespolinicasde tan diferen-
tes yacimientoscantábricosconfirman un apreciable
gradode deforestaciónde lospaisajesdurantela ins-
talación de la crisis climática. Mientras el reducido
númerode pólenesrecuperadosen La Rieray Cueva
Morín justifica un descensoconsiderabledel grado
de productividadprimaria(la tasade producciónde
materiavegetalobtenidadela fotosíntesis),la escasa
proporción de los pólenesarbóreosproporcionados
por La Riera, CuevaMorín y Amalda garantizaun
retrocesosustancialde la fitomasaarbórea.Tal defo-
restaciónresultó especialmenterelevanteen las zo-
nasdesprotegidasde suelosno demasiadofértiles, tal
como sucedíaen los alrededoresde La Riera. En rea-
lidad, estadeforestaciónse convieneen un proceso
generalizadoen todo el continenteeuropeoparalela-
mentea la expansiónde las tundras,de las estepas
frías y, en general,de las formacionesArtico-Subal-
pinares(Ramil 1994). Bien cierto que para el caso
especificode la cornisacantábricaestaúltima deno-
minación no parece afortunada,debido a la menor
extensiónquedebieronalcanzarlos paisajesestepa-
rios fríos quecaracterizabanlas regionessubárticaso
detaigasituadasal surde la tundra.

El desarrollode importantesfocosglaciares
en tomo a los Picos deEuropay la localizaciónde la
líneade nievesperpetuasen la cota de 1.500-1.400
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m. (Obermaier1914) determinóunadistribuciónsin-
gular de los pisos bioclimáticos,dondepredomina-
ban los estratosvegetalesmenosproductivos.El piso
subalpinocaracterizadopor pastizalesacabaríapor
extendersehastalos 1.000ms., mientrasel piso mon-
tano de enebralesrastrerosbien podría extenderse
hastalas zonasmás bajas y próximas al litoral. Lo
quepareceseguro,en cualquiercaso,es la desapari-
ción del estratomontanotan bien definido en la ac-
tualidad atravésdel bosquecaducifolio (hayedosme-
sófilos y xerófilos, y el grupode fresnedasy robleda-
les mesófilos).Estetipo de bosquessolo podríanha-
ber sobrevividoresidualmenteen las zonasmás hú-
medasde los valles montañososmásprotegidos.Una
excelenteperspectivade estosrelictosarboladosapa-
recereproducidaen el diagramapolínico de Chufin,
un yacimientoemplazadoen un valle perorodeado
por montesde altura apreciable(500 m.), y situado
en un lugar idóneo para el desarrollode ambientes
forestalesen las zonashúmedasprotegidas.No en
vano, los resultadospolínicosdel yacimientoconfir-
man la presenciasustancialde pólenesarbóreosy
aseguranunaapreciableriquezataxonómicaen la fi-
tomasaarbórea—pinos, ripisilvas y frondosas.El ca-
rácterhúmedoque caracterizatal abundanciay ri-
quezataxonómicaindujo a localizar inicialmente la
breve secuenciade aquel yacimientoen el episodio
climático del Lascaux(Boyer Klein 1994),si bien las
propuestassedimentológicasmásrecientesprefieren
situarlo hacia el Inter Laugerie/Lascaux(Hoyos
1994). Desdenuestropunto de vista, el ambientede
Chufín no pertenecetanto a la faseculminantedel
ínterLaugerie/Lascauxcomo a una fasetransicional
al Lascaux: las condicionessingularesdel lugarper-
mitieron un rápidodesarrollode la vegetaciónlocal
apenasempezarona percibirselos primerossíntomas
de incrementode la humedadambiental.

Las condicionesambientalesoriginadaspor
la crisis climáticadel ínter Laugerie/Lascauxcondi-
cionaronprobablementelas posibilidadesde aprove-
chamientode los recursosalimenticios.Aunque los
cazadores-recolectorescantábricos dispusieron de
ciertas ventajassobresus homólogosen áreasconti-
nentalesmásseptentrionales(afectadaspor un clima
marítimode bosquesin permafrost),las nuevascon-
dicionesderivadasde aspectoscríticosparala distri-
buciónde animales,comola extensiónde la cubierta
denievey las carenciasperiódicasdealimento inver-
nal, consecuenciainmediatade otros aspectostan re-
levantescomo el descensode las temperaturas,el re-
trocesode lahumedady la restriccióndela producti-
vidad ambiental,tuvieron probablementeque impo-
ner algunaslimitacionesen las prácticasde supervi-
vencia. En definitiva, aunquelas especiesgregarias

como caballos, grandesbóvidos y ciervos, hubieran
supuestounaplataformavariadaversátil paraorgani-
zar eficazmentelas estrategiasde aprovechamiento
alimentario, cualquierade las decisionestácticasre-
lacionadascon la planificaciónestratégicade los re-
cursosbien pudo estarafectadapor loscambiossuce-
sivos en la densidadde las manadas,la estacionali-
dadde las agregacioneso las limitacionesalimenta-
riasanuales.

3. LA EVOLUCIÓN
PALEOECONÓMICA

El periodo de tiempo que transcurrióentre
finales del Laugeriey comienzosdel Lascauxconsti-
tuyó unaetapabastantesingularen la configuración
estratégicade las comunidadespaleolíticascantábri-
cas, debido a las sucesivasvariacionesque experi-
mentaronlas fórmulas de selecciónde los recursos
alimenticiosy a ciertosindiciosde variabilidadestra-
tégicaentre lugarescoetáneos(Quesada1997). Los
cazadores-recolectoressolutrensesinstalados en el
yacimientoasturianode La Rieraofrecenhastaeste
momentola representaciónmásconvincentede la re-
levanteflexibilidad económicaque caracterizóa los
modelosde subsistenciadesdelos primerostímidos
avancesdel ínterLaugerie/Lascaux.La secuenciadel
yacimientoadscritaa eseepisodiodescubreunanota-
ble flexibilidad estratégicaen las respuestasadaptati-
vas frente a las críticascondicionesambientalesim-
puestaspor el máximoglaciar.Tal capacidadadapta-
tiva seconsiguiómediantela combinaciónidóneade
tres estrategiaselementalesde aprovechamientode
recursosalimenticios: la cazadegrandesungulados,
la recogidade moluscoslitorales y las actividades
pesqueras.La combinaciónalternativa de estasva-
riantespermitió unautilización progresivamentein-
tensificadade los recursossegúnlas necesidadesali-
menticiasdemandadaspor las comunidadeshumanas
y las limitaciones impuestaspor la profunda cnsos
ambiental.

31. Las estrategiasde caza deungulados

Las actividadesde cazadeunguladosconsti-
tuyeron previsiblementela fuentebásicade alimento
para las comunidadescantábricasdel ínter Laugerie/
Lascaux.Los estudiosrealizadossobrepuebloscaza-
dores-recolectoresactualesparecenasegurarque los
modos de subsistenciade los grupos afectadospor
acusadasrestricciones de productividad ambiental
dependenbásicamentede las actividadesde caza
(Lee 1968; Hayden 1981): en estas circunstancias
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Nivel Rt Rr Cp Ce Cc Ec B Ss Total I.Sitnp

2/3
NR 63 44 126 19 253 - 2.89
NMI 1 4 3 9 2 9 2.24

Carne 50 175 200 1.350 720 2445 268

4

NR 425 216 24 8 673 1.99

NMI 6 3 2 2 13 319

Carne 225 ¡50 1.350 720 1.455 2.94

5
NR 648 512 18 1.178 203

NMI 12 6 4 22 2.47

Came 550 550 630 ¡730 2.99

6
NR 125 ¡77 1 7 310 204

NMI 4 3 ¡ 1 9 3.00

Carne 175 250 13 180 618 3.04

7
NR 18 677 1.912 33 32 5 2.677 ¡.74

NMI 2 14 34 4 6 ¡ 61 2.64

Carne 38 600 2.450 52 900 240 4.280 2.53

8

NR 520 1268 lo 9 2 ¡.809 ¡.74

NMI 6 ¡9 3 1 I 30 221

Carne 300 1.525 26 180 240 2.271 2.06

9

NR ¡3 ¡.783 364 48 1 2.209 ¡.47

NM¡ 2 7 25 2 1 39 2.29

Carne - 50 350 2.000 26 180 2.606 ¡.53

Fig. 4.- Muestrasfaunísticasdeunguladosparala secuenciade estudioen La Rieraa partirdel númerode restos(NR>. númeromínimodeindi-
viduos (NM¡) y produccióncárnica.Fuente:Altuna 1986. Valoracionescárnicas(Fuente:Aliuna 1990):
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resulta bastantelógico pensaren la importanciadel
consumode carneparalos antiguoscazadoressolu-
trensesquesufrieronla profundacrisis climáticadel
máximo glaciar, caracterizadapor el bruscoenfria-
mientosecode las condicionesclimáticas.Entre las
diversas posibilidadesofrecidas por un medioam-
bienteen crisis, los cazadores-recolectoresinstalados
en La Rieraexperimentaronvarios modelosestraté-
gicos, modificandoconstantementelas conductasde
selecciónde especiesacasoala búsquedadel modelo
más convincentede aprovechamiento.Todavíamás
significativo resultaque las conductasmostraranuna
progresivatendenciade restriccióndel grado de di-
versidad,unatendenciamáso menosconstantehacia
la especializacióndelos objetivosde caza,queacabó
por originar irremediablementeun régimende selec-
ción de especiesnetamenteespecializadoa finales
del episodio.Utilizando como basede referenciaun

procedimientoconvencionalcomoel índice de Simp-
son(Quesada1995),adecuadoparacifrar el gradode
concentración dominante del registro (Simpson
1949),puedendistinguirse tres fasessucesivasen la
adaptaciónde las estrategiasde aprovechamiento
(figs. 4, 5 y 6). Cadaunade estasfasesresultamás
fácilmente perceptible a través de las frecuencias
compositivaspor especies(fig. 7):

1. Hacia las primerastímidasmanifestacio-
nes de enfriamiento climático nuestrosprimerosca-
zadoressolutrensesimpusieronun régimende captu-
rasprofundamentediversificado (niveles2/3). No en
vano, la muestracorrespondienterepresentala fase
de máxima diversificaciónen toda la secuenciadel
yacimiento(aundebiendomanteneralgunasreservas
por la mezclade materialesprocedentesdedos nive-
les distintos). Por entoncesel caballoconstituíael
principal objetivo de caza(representandoel 47% del

13
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Nivel Rt Rr Cp Ce Cc Ec B Ss Total I.Shnp

2/3
NR 0.39 24,09 17.39 49.80 7.51 253 2.89

NMI 5.26 21.05 15.79 47.37 ¡0.52 ¡9 2.24

Carne 2,01 7.01 8.02 54.10 28.86 2.495 2.68

4

NR 63.15 32.09 3.57 ¡.19 673 .99

NM¡ 46.15 23.08 ¡5.38 ¡5.38 13 3,19

Carne 15.46 10.31 24.74 49.48 .455 2.94

NR 55.01 43.46 1.52 ¡¡78 2.03

NMI 54.55 27.27 ¡8.18 22 2.47

Carne 3t.79 31.79 36.42 .730 2.99

6
NR 40.32 57.10 0.32 2.26 310 2.04

NMI 44.44 33,33 1¡.tt ¡1.11 9 3.0(1

Carne 28.32 40.45 2.10 29.13 618 3.04

NR 0.67 25.29 71.42 1.23 1.19 0.19 2,677 ¡.74

NM¡ 3.28 22.95 55.73 6.56 9.83 ¡.64 61 2.64

Carne 0.89 14,02 57.24 ¡.21 21.03 5.61 4.280 2.53

8
NR 28.74 70.09 0.55 0.50 0.1 ¡ ¡.809 ¡.74

NMI 20.00 63.33 10.00 3.33 3.33 30 2.2!

Carne t3.21 67.tS 1.14 7.93 ¡0.57 2.271 2.06

NR 0.59 ¡6.48 80.7¡ - 2.17 0.04 2.209 ¡.47

NMI 5.13 ¡7.95 64.10 tO.25 2.56 39 2.29

Carne ¡.92 ¡3.43 76.75 ¡.00 6.91 2.606 1.53

Hg. 5.-Frecuenciascompositivasde unguladoscola secuenciade estudiodeLa Rieraa partirdel NR. NMI y produccióncárnica.

total de las capturasa travésdel númeromínimo de
individuos). Las capturasde cabrasy ciervosrepre-
sentabantambiénobjetivosfrecuentesdecaza,peroa
bastantedistanciadel caballo (20% y 15% respecti-
vamente).Destacabatambién especialmentela pre-
sencia de capturasde grandes bóvidos y bisontes
(10%).

2. Coincidiendoconlas primerasmanifesta-
cionesclimáticasdecididamentepertenecientesa la
profundacrisis del ínter LaugerielLascaux,nuestros
cazadoressolutrensesintrodujeron cambios impor-
tantesen la seleccióndelos objetivosde cazay en el
gradode concentraciónde las capturas(nivel 4). El
régimende capturasacusócierto descensodel grado
de diversidadtaxonómica,aunquesin alcanzaruna
magnitud suficientecomo para consolidarrégimen
especializadoalguno,de tal maneraque la selección
de las especiestodavíapermanecióen unaesferaes-
trictamentediversificada.Aunque no existía interés
por concentrarlas capturasen una especiedetermi-
nada,síse advirtió unapredisposiciónsingularhacia
la cazade cabras:en la primerarepresentaciónine-
quívocade estenuevomodelode caza,aquellaespe-
cie representaríaalgo menosde la mitad delas cap-
turas documentadas(45% por el mínimo de indivi-
duos).Las restantescapturastendíana distribuirsede

forma bastantesimilar entreciervos (23%), caballos
(¡6%), grandesbóvidosy bisontes(¡6%). Estemode-
lo estratégicosólo perduródurantela primeramitad
del episodio,adquiriendomás bien un carácterco-
yuntural —casidiríamosque transicional—hacia el
modelo estratégicoposterior, basadoen el régimen
especializadodecapturasde ciervos.

3. Apenashabíatranscurridola primerami-
tad del ínterLaugerie/Lascaux(nivel 7), nuestrosca-
zadoressolutrensesvolvieron a incorporarrelevantes
modificacionestantoen el objetivo dominantedeca-
za comoen el grado de concentraciónde las captu-
ras. El factor mássignificativo fue la notableconcen-
tracióndelas capturasen torno al ciervo(63% de los
individuos estimados;70% del total de los fragmen-
tosidentificados),queasíterminó consolidandosede-
finitivamente como el objetivo básicode caza. No
obstante,a pesarde tan elevadaconcentraciónde
capturasde ciervo, la cabratodavíaera un frecuente
objetivo de caza(28% de los individuos identifica-
dos),sobretodocomparadocon lo previstoen el epi-
sodioclimático siguiente.Deforma paralela,las cap-
turas de grandes ungulados (caballos, bisontes y
grandesbóvidos)habíandescendidosustancialmente,
ya que tiendena desaparecerconforme se avanzaba
hacia el episodioposterior. El descensopaulatinodc

¡4
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Fig. 7.-Evoluciónde lasfrecuenciascompositivaspor especiesenla
secuenciade La Rieraen función del NR, NM¡ y volumendepro-
doccióncárnica.
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grandesunguladoscoincidió con la incorporaciónde
unguladosde porte reducidocomo rebecosy corzos.
Asífue como la concentraciónprogresivade las cap-
turasentornoal ciervopermitió lapaulatinaespecia-
lización del régimen de capturas,impulsando el
abandonodefinitivo de las posicionesdiversificadas
quehabíancaracterizadolas primerasfasesdel ínter
LaugerielLascaux.

De lo expuestopodemosdeducirquelos pri-
meroscazadoressolutrensesintrodujeron paulatina-
mente la especializacióndel régimende capturasde
unguladosduranteel periodocrítico del InterLauge-
rie/Lascaux.De estamanera,el progresoespecializa-
do resultóseruna tendenciaimplícitaen buenaparte
del segmentosolutrensede La Riera, conviniéndose
en una tendenciade cambio bastantecontinuaday
duradera(fig. 8): las primerasmanifestacionesevl-
dentesderestricciónde ladiversidadse percibierona
com¡enzosdel Inter LaugerielLascaux,las primeras
evidenciasinequívocasde un régimenespecializado
se apreciaronen las fasesavanzadasdel mismo epi-
sodio, y la implantacióndefinitiva del régimen es-
trictamenteespecializadotuvo lugar en los primeros
momentosde transiciónhacia el Lascaux—apenas
empezarona notarselosprimerossíntomasinequívo-
cos de aumentode la humedad.Fue en estaúltima
fase (niveles 9-li) cuandofinalizaron las distintas
tendenciasde cambioadvertidaspor entonces:la cre-
cienteconcentraciónde capturasen torno al ciervo,
el retrocesode las capturasde cabray el abandono
definitivo de las capturasde grandesungulados(ca-
ballo, granbóvido y bisonte).La progresivaespecia-
lización fueoriginadapor la intensificaciónprogresi-
va de las capturasde ciervo—unaespeciemuypoco
apreciadapor el modelodiversificado implantadoa
com¡enzosdel ínter LaugerielLascaux—y coincidió
con un progresivo desinteréspor las capturas de
aquellasotrasespeciesbásicasen las etapasdiversifi-
cadas (cabray caballo). Así que, considerandola
adaptaciónde las estrategiasde cazacomo sinónimo
de una tendenciade cambio continuado,el modelo
diversificadocaracterizadoespecíficamentepor la ca-
za de cabraspodría interpretarsecomo una fase es-
trictamentecoyuntural,como unaetapatransicional
haciael modelo de cazadefinitivamenteadoptadoa
comienzosdel Lascaux.

El desarrollosecuencialde La Rieraconsti-
tuye el único modelodisponiblehastaahoraparauna
perfectareconstruccióndelas estrategiasdeselección
de recursosduranteel máximoglaciar del InterLau-
gerie/Lascaux.Peroestasingularidadrepresentapre-
cisamenteun graveinconvenienteparagarantizarsu
validezcomo modeloevolutivo convincentea escala
regional,sobretodocuandosóloexistenpequeñosin-

dicios en otros yacimientoscantábricos.El registro
cantábriconos ofrece posibilidadesparaevaluarlas
tendenciasde cambioadaptativoen las primerasma-
nifestacionesde la crisis, pero apenasofrececifras
alternativaspara evaluar la representatividadde las
tendenciasde especializacióncaracterizadasen La
Rierapor la intensificaciónde las capturasdeciervo.

En principio, la intensificaciónde las captu-
ras decabraa com¡enzosde la crisisclimáticadelIn-
terLaugerie/Lascauxseencuentrarelativamentebien
definida en varios yacimientoscantábricos.La se-
cuencíareconocidahastaestemomentoen Las Cal-
das(pormenorizadaaunquecon escasogradode re-
solución) pareceratificar la tendenciade intensifica-
ción de las capturasde cabras,en detrimentode las
capturasde ciervos, segúnse recrudecíanlas condi-
cionesclimáticas. Y la secuenciaindustrial identifi-
cadaen El Castillopareceocultarun cambiosimilar
en las actividadesde cazateniendoen cuentala ele-
vadaproporciónde fragmentosde cabraen el nivel
correspondienteal ínter LaugerielLascaux,que al
contrastarcon su reducidarepresentaciónen los ni-
velesanteriorespareceasegurarla intensificaciónde
las capturasen la transición hacia aquel episodio
frío. Todo parecesugerirademásque la intensifica-
ción de las capturasde la especieadquiriódiferentes
magnitudesen función de la disponibilidadlocal de
los recursos.Mientras la inmediata cercaníade La
Riera a las zonasmontañosasabruptaspermitió in-
centivar la cazade cabrashastaconvertirlaen el ob-
jetivo prioritario de las caceríaslocales, el relativo
distanciamientode Las Caldasa las zonasmontaño-
sasmáspróximasdificultó la intensificaciónexcesiva
de la cazadel animal e impidió su incorporaciónco-
mo objetivo básicode caza.En cualquierade los ca-
sos,el sistemadebióresultarsuficientementeflexible
para permitir la reorientaciónde la cazahacia el
ciervoen aquellosasentamientospolivalentes,tal co-
mo sucedióen La Rieraprácticamentea la mitad de
la profundacrisis climática.

En contrapartida,la intensificaciónde las
capturasde ciervos y la especializaciónconsiguiente
del régimende capturasa finalesdel Inter Laugerie/
Lascauxresultaparticularmentedifícil de documen-
tar en otros yacimientoscantábricos,tanto a conse-
cuenciade los procesosde reactivacióncársticaque
por entoncesdesmantelaronmuchosdepósitoscultu-
rales(Hoyos ¡994, 1995) como a raízdelos innume-
rablesproblemasque ofrecenlas muestrassolutren-
sesderaigambreindustrial(Quesada¡997). Algunos
indicios parecensugerircierta variabilidadestratégi-
ca en los modelosde cazahacia las fasesavanzadas
del Inter Laugerie/Lascaux:la probablepresenciade
un régimendiversificado basadoen la caza de ca-
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bras, rebecosy ciervos, en Chufín (acasoen plena
transiciónal Lascaux)contrastaríacon el modeloes-
pecializadoimplantadoenLa Rierapor entonces.Pe-
ro, bien escierto que la presenciade muestrasespe-
cializadasen algunosyacimientoslitorales cercanos
a aquelúltimo yacimiento,concretamenteEl Cienoy
Coberizas,parecejustificar las capturasintensivasde
ciervo en las fasessolutrensesdel Lascaux.Desde
luego el régimenespecializadodecapturasde ciervo
y cabrase hallabaabsolutamenteconsolidadoen las
fasesmásavanzadasde aquelúltimo episodio,enlos

alboresde los primeroscomplejosindustrialesmag-
dalenienses.

3.2. Lasestrategiasde pesca y recolección

Las actividadesde pescay recolecciónlito-
ral representaronfuentes complementariasde ali-
mento para las comunidadescantábricasdel Inter
Laugerie/Lascaux.Aunque las actividadesde caza
constituyeronprevisiblementelabaseelementalde la
producciónalimentariapor entonces,los cazadores
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de La Riera impulsaron de forma decidida algunas
actividadesde aprovechamientode recursosr, con-
cretamentela pescade estuario(Ortea 1986) y la re-
cogidade moluscoslitorales (Menéndezde la Hoz,
Strausy Clark 1986).Desdeun principio ambasacti-
vidadesfueron desarrolladascorrelativamente,justi-
ficandoasíun marcoestratégicoglobal en la explota-
ción de recursosacuícolas:bien es cierto que nues-
tros cazadores-recolectorescentraronsus preferen-
ciasen la recolecciónde moluscoslitorales y conce-
dierona la pescaun carácterbastantemásoportunis-
ta y efímero(quizásporqueni las costascantábricas
ni las característicasde las especieseran demasiado
apropiadaspara las actividadesintensivasde pesca
—Morales 1984).Fue asíque, mientraslas activida-
desde recogidade moluscoslitorales se mantuvieron
en el transcursode todo el Inter Laugerie/Lascaux
(no exentasde relevantesvariacionesen el volumen
de las capturas), las actividadesde pescacasi se
abandonaronhacia finalesdel episodio(coincidiendo
con un descensosignificativo de la producciónde
moluscosen la dieta). Una imagenaproximadade la
intensidadde capturasde estetipo de recursosen la
secuenciade La Riera permite diferenciar las si-
guientesfases(figs. 9 y lO):

1. Los primerosrecolectoressolutrensesque
ocuparonel lugar durantela transiciónal Inter Lau-
geriefLascauxya recogían moluscos litorales (122
ejemplaresdocumentados)aunquesu contribución a
la dieta resultababastantereducida,sobretodo por
las elevadasproduccionesproporcionadaspor la caza
de grandesungulados.El reducidovolumen de cap-
turasy suescasarepresentatividaden el consumosu-
gierenuna utilización esporádicade estetipo de re-
cursos.Las actividadesde pescatodavíano se habían
incorporadopuesno se documentafragmentoalguno
de pescado.

2. Coincidiendocon las primerasmanifesta-
cionesinequívocaspertenecientesa la profundacrisis
climáticadel InterLaugerie/Lascaux,los recolectores

Rg. ¡0.- Evoluciónde ¡a intensidadde recolecciónlitoral demolus-
cos en¡a secuenciade La Riera.

solutrensesintrodujeron cambios relevantesen las
basesde aprovechamientode recursosacuícolas(ni-
vel 4): las actividadesde pescay la recogidade mo-
luscos litorales aumentaronsustancialmentesu im-
portanciarelativarespectoa las actividadestradicio-
nalesde caza,lo que incrementóal tiemposucontri-
bución proporcionalen la dietaalimentaria.La ma-
yor intensidadde capturasdeambostipo de recursos
se concentróen la primeramitad del episodioclimá-
tico (niveles4-5), hastael puntoque el volumen de
capturasde moluscosmultiplicabapor doceel volu-
men extraídoa finalesdel Laugerie. Bien cierto que
tan desproporcionadoincrementocoincidió con una
intensificación territorial correlativade las activida-
des de caza, por lo que formó partede un contexto
global de incrementode la producciónen el asenta-
miento. Perola intensificaciónde las actividadesde
pescay recolecciónlitoral resultócomparativamente
muy superiora la intensificaciónde las actividades
de cazae incrementópor tanto su contribuciónpro-
porcionalen la dietaalimentaria.

Nivel Patella
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Fig. 9.- Muestrasmalacológicase ictiológicasparala secuenciade estudioenLa Riera.Intensidadderecolecciónlitoral de moluscosapartirde
¡a relaciónentreelNM¡ de conchasy el NM¡ deungulados(Fuente:Ortea I 986; Menéndezde laHoz, Sirausy Clark ¡986).
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3. Justamentehacia mediadosdel profundo
enfriamiento climático nuestros recolectoressolu-
trensesintrodujeron nuevasmodificacionesen la ba-
se de aprovechamientode recursoslitorales. Así, fue
en tan precisomomentocuandola intensidaddec4p-
tura de moluscoslitorales y peces experimentóun
profundodescenso(nivel 6): el volumende capturas
de moluscoslitorales tan sólo representópor enton-
cesunaquinta partedel volumenglobal de capturas
registradoen la faseprecedente.De hecho, la contri-
bución proporcionalde la recolecciónde moluscosen
relación a la cazaresultababastantemás cercanaa
los índices establecidoshacia finales del Laugerie
(aunqueel volumenabsolutode capturaseramuy su-
perior a consecuenciadel incrementoglobal de la
producción).Tal retrocesoconstituyóel primersínto-
ma de una tendenciacontinuadade abandonorelati-
vo de las actividadesde pescay recolecciónfrente a
las actividadesde caza,quecontinuóhastalosprime-
rosefectosde transiciónclimáticahaciael nuevoepi-
sodiodel Lascaux(nivel 9). La intensificaciónpro-
gresivade las actividadesde cazaen detrimentode
las actividadesde pescay recolecciónlitoral podría
acasoasegurarcierto abandonopaulatino de los re-
cursosacuáticosen la dieta alimentariadel lugar, pe-
ro la elevadacantidaddeconchas encontradasen las
últimasfasestípicas del ínter Laugerie/Lascaux(580
ejemplaresparalos niveles 7-8)asegurala participa-
ción del yacimientoen los circuitos de aprovecha-
mientodelos recursoslitorales.

Esta dinámica evolutiva permite asegurar
que la recolección de recursosacuáticosrepresentó
un componenterelevantede las basesde aprovecha-
miento alimenticio para los cazadores—recolectores
instaladosen La Riera duranteel máximo glaciar.
Bien es cienoquela mayorintensidadde capturasse
localizó a inicios de la profundacrisis climática,jus-
tificando su utilización como unaestrategiabásica-
mentecoyuntural,singularmenteen el casode las ac-
tividadespesqueras,quecasi desaparecieronde la es-
fera de subsistenciadel lugar a mediadosde la crisis
climática (nivel 6). Las variacionesen el volumende
las capturas no provocaron modificaciones en las
conductasde selecciónde especies.Así, el marisqueo
siemprese concentróexclusivamenteen la recogida
de Patella vulgata (lapas);las capturasdeejemplares
de Litrorina littorea (bígaros) resultabaninsignifi-
cantes(acaso1% del total de las capturas).Las acti-
vidades pesquerasofrecían un espectrotaxonómico
algo más variado:capturasfrecuentesde Salmo trut-
¡a u-utta (truchasmariscaso reos),capturasesporádi-
cas de Salmo salar (salmones)y algunascapturas
aisladasde Salmo trutta fario (truchas de río). Por
supuesto,la recogidade moluscosera intencionada,y

comotal solíanescogerseexclusivamentelas conchas
demayor tamaño,quepodían encontrarsecon relati-
va facilidad en las zonasinmediatasde estuario,tal
como se ha documentadoen los niveles solutrenses
deAltamira y El Castillo (Fisher ¡923-24, ¡932).Pe-
ro las capturasespecificasde truchasy salmonesno
parecequeestuvieranrelacionadascon pautasinten-
cionadasde selección al carecerprobablementede
tecnologíasapropiadasparadiscriminarlas especies
(Morales 1984).

El modelo evolutivo estipuladoen La Riera
pudieraservir como punto de referenciaesencialso-
bre las estrategiaslocalesde aprovechamientode re-
cursosacuáticosteniendoen cuentaque las referen-
ciasdisponibleshastael momentosobrelas activida-
desde recogidade moluscosen los nivelessolutren-
sesde otros yacimientoscantábricossonmuy impre-
cisas(Moreno 1995a,1995b). Las brevescitasconte-
nidasen la antiguamemoriade Cuetode la Mina re-
cogenla presenciade conchasen los dosniveles so-
lutrenses(E y E), confirmandotanto la recogidasis-
temáticade lapasde gran tamañocomo la recogida
esporádicadebígaros(Vegadel Sella 1916),estosúl-
timos en proporcionesmáselevadasque las previstas
en el segmentocontemporáneodeLa Riera.Las citas
contenidasen las memoriasde Altamira y El Castillo
tambiénaseguranla presenciadelapasde notableta-
maño y algunos bígaros (Altuna y Straus ¡976;
Straus 1983). La presenciade lapas en todos estos
yacimientosjustifica su capacidadparaejercercomo
centroslogísticosclavesen las prácticasde recogida
y consumode moluscoslitorales pero nadainforma
sobresu contribuciónproporcional en la dietani so-
bre la evolución del consumo en el transcursodel
amplioperíodosolutrense.

3.3. La dietao producciónalimentaria

La complejaevolución que caracterizólas
estrategiasdeaprovechamientode recursosdesdefi-
nalesdel Laugeriehastacomienzosdel Lascauxor¡-
ginó una modificación continuadade las basesde
consumode nuestrosprimeroscazadores-recolectores
solutrensesde La Riera. Para profundizar en esta
cuestiónes necesarioanalizar la dietaalimentariaa
partir del volumen de produccióncárnicaque sumi-
nistraríanlos animalescazados.En principio, puesto
que las comunidadescantábricasdel Inter Laugerie/
Lascauxdependíanbásicamentede las estrategiasde
cazadeungulados,la diversidaddela dietavendríaa
serunaconsecuenciainmediatade la propiadiversi-
dadde losobjetivos de caza.Desdeluego,la contri-
buciónde recursosacuáticosa la dietadebió serm¡-
nima: las estimacionesefectuadasal respectoen La
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Riera parecengarantizarque la produccióncárnica
representadapor los moluscoslitorales representéun
0.5%del volumenalimenticio global en el mejorde
los casos(si bien pensamosque estascifras quizás
infravaloranun tanto la producciónreal —fig. 9).
Los cálculosse hanestablecidoa partirde lapropor-
ción comestibleestimadaparalos ejemplaresde Pa-
¡e/la vulgata de Altamira (25.21% del pesototal de
las conchas—Madariaga¡994), ya que las dimen-
síonescorrespondientes(51 mm. de longitud, 46.3
mm. de anchuray ¡9.0 mm. de altura) resultanprác-
ticamenteidénticasa las registradaspara los ejem-
plaresdePate/la vulgata recogidosen aquellosnive-
les de La Rierapertenecientesal ínter Laugerie/Las-
caux(Ortea 1986). La produccióndel pescadoen la
dieta resultó más insignificantepor su menorrepre-
sentatividaden laesferadeadquisiciónderecursos,y
la producciónde alimentosvegetalesacasotampoco
tendríademasiadatrascendenciapor el retrocesoge-
neralde la productividadprimariadel ambiente.

Las distintas propuestasque figuran en la
bibliografíasobrecálculosde carnesuministradapor
los animalescapturadosofrecen un excelentepunto
de partida para calibrar las sucesivasvariacionesde
la contribuciónrelativa de los unguladosa la dieta
(Altuna y Apellaniz 1976;Bernaldode Quirós 1980,
1982; Ereeman1971; iochim ¡976; Lyman 1979;
Spiess1979). De entretan distintasopcioneshemos
optadopor adoptarel 50% del pesoen vivo comore-
lación de produccióncárnicaparala mayoríade las
especies,excepto en los casos de caballo, bisonte
(gran bóvido) y jabalí, dondese ha seleccionadoel
60% del peso(Altuna ¡989). Lascifras se hanmode-
lado ademásteniendoen cuenta los pesosespecíficos
evaluadosen función dela edad:así,para los anima-
lesjóvenesse hacalculadola mitadde las cifrasesta-
blecidas y para los animales infantiles una cuarta
parte.Sin embargono sehan tenido en cuentalasva-
riacionesespecíficasen función de las diferenciasse-
xualesa consecuenctade las numerosasdificultades
para discernir la variabilidadsexualen un registro
osteoarqueológicotan fragmentadocomo La Riera
(Altuna 1989; Quesada¡997). Estosprincipios sir-
venparatrazarla evolución básicade la producción
alimentariaen la secuenciaatribuidaal InterLauge-
rie/Lascaux,facilitando la contribuciónproporcional
de las distintasespeciesy el gradode concentración
dominantedel consumo(mediantela aplicación del
índicede Simpson).Laslineaselementalesdela pro-
ducciónalimentarianospermitendiferenciartreses-
tadiossucesivos(fig. 7):

1. Los cazadores-recolectoressolutrensesde
la transicióna la crisis climáticadel ínter Laugerie/
Lascauxadoptaronunadietamoderadamentediversi-

ficada (niveles2/3). Por entoncesel caballorepresen-
tabala baseesencialdel consumopues aportabamás
de la mitad de la producción(55%), si bien sucontri-
bución no fue suficienteparaoriginarunadependen-
cia estrictahacia tal recursoy consolidarasí un régi-
men alimenticio especializado.En realidad buena
partede la producciónprocedíatodavíade los gran-
des bóvidos y los bisontes(30%). Mientrastanto, ni
el ciervo ni la cabra parecíanproporcionarcantida-
dessignificativasdealimento(8%en cadacaso).

2. Coincidiendoprecisamentecon las pri-
merasmanifestacionesinequívocasdel profundoen-
friamiento climático del ínter Laugerie/Lascaux,
nuestroscazadores-recolectoresadoptaronunadieta
muy diversificada (nivel 4). La nueva situación se
prolongódurantetoda la primera mitaddel episodio,
no exentode alternanciasconstantesen la contribu-
ción alimenticiaespecíficade las principalesespecies
objeto de caza.Bien podríamosdecirque el sistema
diversificadorepresentóun períodode constanteex-
perimentaciónen las líneasbásicasdeconsumohasta
la definitiva adopciónde la basede aprovechamiento
asociadaal ciervo. Desdeestepuntode vista lasprin-
cipalesalternativasen la dietafueron las siguientes:

— A comienzosdel ínter Laugerie/Lascaux(nivel 4)
se manteníaunaproducciónalimentariamuy re-
lacionadacon las prácticasde consumo desarro-
lladas en la etapaprecedente.Buenapartede la
producciónera proporcionadapor los bisontesy
grandesbóvidos(50%). Y todavíapor entoncesla
producciónobtenidade la cazade caballosresul-
taba lo bastantesignificativa (25%) como para
impedir cualquier especializaciónde la dieta. La
produccióncárnica proporcionadapor la cazade
cabrasresultabatambiénapreciablepuespráctica-
menteduplicabalas cifras obtenidasen la fasean-
terior(15%).

Apenasavanzadala primera mitad del episodio
(nivel 5) se produjo un reajustede la producción
alimentariaa consecuenciade la desapariciónde
los grandesbóvidosy bisontesdel registroarqueo-
lógico. Aunque esta desapariciónapenas tiene
cierta incidenciaen las cifras proporcionadaspor
el número de fragmentos,adquierenotablerele-
vancia a partir de las estimacionesefectuadasso-
bre el númeromínimo de individuos por tratarse
de un métodopropensoa sobreestimarlos taxones
menosabundantes.Las estimacionessobre la pro-
duccióncárnicasobrevaloranaúnmás tal desapa-
rición pues los grandesbóvidos y bisontesresul—
tan ser los animalesconmayorcapacidadproduc-
tiva. Fue así como la desapariciónde estasespe-
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ciessugiereuna profundarenovacióndel modelo
de producción alimentaria. Las cifras parecen
confirmarque la dietadependiópor igual de las
tres especiesregistradas:cabra,ciervo y caballo
(33% respectivamente),garantizandoen definiti-
va unadiversificaciónsustancialdel régimenali-
menticio.

— Hacia la mitad del episodiose volvieron a apre-
ciarciertossíntomasinequívocosdecambioen la
composiciónde la producciónalimentaria(nivel
6).Fue en esteprecisomomentocuandose produ-
jo el vuelcodefinitivo desdeunadietabasadaen
los grandesunguladoshastaunadietarelacionada
con medianos ungulados(ciervos y cabras).El
cambiotuvo lugartrasunaimportanteintensifica-
ción de la producciónobtenida de los ciervos y
también—aunqueen menormedida—de las ca-
bras. No obstante,el consumotodavíase mante-
níaen unaesferaestrictamentediversificadaape-
sar de las primerastendenciashacia el régimen
especializadode capturasbasadoen la cazainten-
sivadc ciervos.

3. Apenastranscurridala primeramitad del
ínter Laugerie/Lascaux,nuestroscazadores-recolec-
toressolutrensesempezarona dependerde unadieta
muchomenosdiversificada,pero el retrocesode di-
versidadno fue suficienteparaoriginar unadietaes-
trictamenteespecializada(niveles7-8). Desdeenton-
cesla producciónalimenticiadescansababastanteen
los ciervos (57%), aunqueel gradode concentración
seguíasin ser suficientepara provocaruna estricta
dependenciahacia tal recurso.Puesdesdeluego, la
producciónproporcionadapor caballos (20%) y ca-
bras(15%) todavíaresultababastanterelevantepara
garantizarcierta diversidaden las lineasesenciales
del consumo.Cuandomenos los grandesbóvidos y
bisonteshabíandejadodefinitivamentede serel re-
cursobásicode la dieta (5%).En realidadesteperío-
do puedeinterpretarsecomo una fasetransicionalen
la tendenciaprogresivay crecientedeespecialización
de la dieta que discurrió durantetoda la transición
hacia el episodiodel Lascaux(niveles9-1 1), relacio-
nadacon unadependenciacadavezmásacusadares-
pectode la cazadeciervos.

De lo expuestopuedededucirseque las va-
riacionesadoptadasen la producciónalimentariadu-
ranteel ínter Laugerie/Lascauxrespondierona unas
líneasmuy similaresa las contempladasen la evolu-
ción de las prácticasde selecciónde especies.Así, la
producciónalimenticia proporcionadapor los ungu-
ladosde mayor tamaño(caballos,grandesbóvidos y
bisontes)experimentóun retrocesoprogresivo,mien-

tras la producciónalimenticiaofrecidapor los ungu-
lados de medio porte (muy especialmentede los cier-
vos) experimentóun incrementocorrelativo. Desde
luego, resultaciertamentesignificativa la escasacon-
tribución alimenticia obtenidade la intensificación
de la caza de cabrasdurantela primera mitad del
episodio: fue así como en estatendenciade cambio
continuado,la producciónproporcionadapor la caza
de cabrassolo adquirió relativarelevancíaen ciertos
momentosbastantepuntualesde la primeramitad del
ínterLaugerie/Lascaux,infravaloradapor la produc-
ción obtenidade los grandesbóvidosy del ciervo.

3.4. Recapitulación:
Los sistemasde aprovechamientoglobal

La evoluciónde los sistemasde aprovecha-
mientoalimentarioadoptadospor loscazadores-reco-
lectoressolutrensesde La Rieraduranteel episodio
del ínter Laugerie/Lascauxse convirtió en unacom-
binaciónperfectamentesincronizadade las distintas
esferasde adquisiciónde recursos,probablementeen
función de las variaciones en la disponibilidad y
abundanciaestacionalde esasfuentesalimenticias.
Los cambiosdetectadosen cadaunade esasesferas
(caza,pesca,recolección litoral) formaban partede
unaevoluciónglobal del sistemade subsistencia,de
maneraquecualquiercambio apreciableen las alter-
nativasbásicasarrastrabavariacionescorrelativasen
las esferascomplementariasde consumo. Así por
ejemplo,la progresivaintensificaciónde las capturas
de ciervos,causabásicaen la especializacióndel ré-
gimen de capturas,fue acompañadapor una recesión
en el volumende capturasde moluscoslitorales. En
esatendenciade cambio constante,la capacidadde
experimentacióny la flexibilidad de las estrategiasde
adquisición de alimentosconstituyeronlos rasgos
más característicosde la adaptacióneconómica,ge-
nerandodiferentessistemasde aprovechamientoali-
mentariomediantela alternanciade los distintosre-
cursosde caza,pescay marisqueo:

1. Los primeroscazadores-recolectoressolu-
trensesinstaladosen La Riera, justamenteen las fa-
sestransicionaleshacia las primerasmanifestaciones
de enfriamientoclimático, subsistíanbásicamentede
la cazadiversificadade unguladosy de la captura
frecuentede las grandesespecies(caballo,granbóvi-
do y bisonte).Las actividadesde cazaalternabancon
la recogidaocasionalde moluscos,cuyacontribución
relativaa la producciónalimentariaresultababastan-
te reducida.La elevadadiversificaciónde las captu-
rasde animalesfavorecióunamoderadadiversifica-
ción de la dieta, basadaen la producciónproporcio-
nadapor los grandesungulados.
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2. Los cazadores-recolectoressolutrenses
asentadosen el lugar durantela primeramitad de la
profunda crisis ambientalutilizaron tresalternativas
básicasde consumoalimenticio: un régimendiversi-
ficado de capturade unguladosbasadoen las fre-
cuentescaceríasde cabras,una recogidafrecuentede
moluscoslitorales en zonasde estuario,y unapesca
esporádicade truchasen los cursosbajosde los ríos.
Estacombinaciónfavoreció la sustancialdiversifica-
ción de las estrategiasde adquisiciónde alimentosy
proporcionóunadieta muy variada,caracterizadaen
un principio por la produccióndegrandesungulados
y en su segundafasepor la produccióndeciervo.

3. Los cazadores-recolectoresinstaladosha-
cia los momentosavanzadosde la segundamitad de
la crisis ambiental utilizaron dos alternativas ele-
mentalesde consumo:un régimende capturascarac-
terizadopor la incipienteespecializaciónen los obje-
tivos de caza(a causade la crecienteconcentración
de capturasen tomo al ciervo) y una recogidainten-
siva de moluscoslitorales (aunquesucontribución a
la dietahabíadisminuidosensiblementerespectodel
modelo anterior). La pescaesporádicade truchas
prácticamentehabíasidoabandonada.La producción
alimentariaempezabaa dirigirse inevitablementeha-
cia la especializaciónpor efectosde la elevadacon-
tribución productivadel ciervo. Desdenuestropunto
de vista, los últimos cazadores-recolectoresdel ínter
Laugerie/Lascauxadoptaronun sistema transicional
haciael modelo típico de aprovechamientoen las fe-
chassolutrensesdel Lascauxque,caracterizadobási-
camentepor un régimenespecializadode capturas,
acabópor consolidarseapenasempezarona percibir-
se los primerossíntomasde incrementode la hume-
dadespecíficosde la transiciónclimáticahaciaaquel
episodio.

La sucesiónestratégicaconstituidapor estos
estadiosrepresentóun modelo continuadode adapta-
ción sistémicacuyocomponentemásdestacadofue la
especializacióndel régimende capturasde ungula-
dos.El sistemainauguradoa principios de la profun-
da crisisclimáticacombinédostendenciasaparente-
mentecontrarias:unatendenciahaciala especializa-
ción de las actividadesdecazay una tendenciacorre-
lativa haciala diversificaciónde la dietaalimentaria.
De estemodo, nuestroscazadores-recolectoresdeci-
dían introducir un régimendecapturasbastantemás
selectivo que en las fasestransicionalesprevias,al
mismo tiempoque intensificabanel régimende cap-
turasde recursosacuáticos(moluscoslitorales y pe-
ces). Bien es cierto que, apenasmuy poco tiempo
después,estasmismascomunidadesdecidíanmodifi-
car el sistemade aprovechamientocombinandodos
tendenciassimilares: una progresiónhacia la espe-

cialización estrictade las actividadesde cazay una
tendenciaparalelahaciala especializaciónde la dieta
alimentaria.De tal modo,nuestroscazadoresimpul-
sarondecididamentela especializacióndel régimen
de capturasmediantela incorporacióndel ciervo co-
mo objetivo dominante,al tiempoque restringíanla
contribuciónproporcionalde recursosacuáticosen la
dieta.Con el pasodel tiempo,estaúltima alternativa
acabaríanpor convertirLa Rieraen un lugarespecia-
lizado destinadoa la planificaciónde las actividades
de caza,justamentedesdelos primerossignos transi-
cionaleshaciael Lascaux.

4. LA INTENSIDAD DE CAZA

Tras reconocercómo los cazadores-recolec-
toressolutrensesde La Rieraadoptaronun marcosu-
mamenteflexible en las estrategiasalimenticiasdu-
ranteel períodode máximoenfriamientoglaciar, ha-
bríamosdeestablecerel contextoprecisoqueincenti-
vé tan flexible combinaciónestratégicaa travésde
las progresivasmodificacionesen la intensidadneta
de la produccióndel sistemade subsistencia.¿Acaso
representóla especializaciónde la dieta alimenticia
un procedimientodc intensificaciónde la produc-
ción?Desdeun planteamientoteóricodebemoscon-
templarquecualquierintensificaciónproductivasólo
adquiererepresentatividadsi la especializacióninter-
vienesobreanimalesde mayor volumenalimenticio
o si aparecerelacionadacon unaintensificaciónde la
cazapor el territorio. La sustitucióndel caballopor
el ciervo y lacabracomoobjetivosprioritariosde ca-
za no pareceen principio un factor propensoa la in-
tensificación de la producción,considerandoel me-
nor volumenespecíficode alimentoqueproporciona-
rían estasúltimasespecies.Por otra parte,el recono-
cimiento de la intensidadterritorial de las capturas
resultabastantedifícil de desarrollara travésde los
registros arqueológicosactualmentedisponiblespor
las sensiblesdificultadesparaestablecerlos ritmos de
sedimentaciónde los depósitos.Noobstante,creemos
que las estimacionesestablecidasa partirde la densi-
dad de restosóseospor m3 para el segmentode La
Rieracorrespondienteal ínter Laugerie/Lascauxdes-
cubrenalgunasideasinteresantesal respecto.

Desdeun principio hemosdecidido asumir
un ritmo deposicionalrelativamenteconstantepara
la columnaestratigráficade La Rieracorrespondien-
te al InterLaugerie/Lascaux(36.5 cm.) tanto por la
ausenciade discontinuidadalgunaen este intervalo
como por las semejanzasen la configuración sedi-
mentológicade los diferentesniveles.En estascir-
cunstancias,la tasa de sedimentaciónconstanteha-
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bría de encontrarsealrededorde unos35.6 años/cm
(niveles4-7). Más difícil resultaríadeterminarel rit-
mode sedimentaciónde los nivelesde La Rieraatri-
buidosa finalesdel Laugerie(2-3),en realidadperte-
necientesa un momentotransicionalal Inter Lauge-
rie/Lascaux(Straus 1 986a; Hoyos 1994). Tomando
comobasedereferenciael ritmo sedimentarioprevis-
to paraaquel último episodio, la columnaestratigrá-
fica de finalesdel Laugerie(30 cm.) vendríaa repre-
sentar730 años,períodoposiblementeexcesivopara
un episodioclimático cuyaduración se ha estimado
en 1.200años.Por estonos atrevemosa sugerir que
el ritmo deposicionalde losdos nivelesdel Laugerie
fuebastantemásrápidoqueel ofrecido por la colum-
na del Inter LaugerielLascaux,aunsin poderdeter-
minar con debidaprecisiónla tasade sedimentación
correspondiente.Parafacilitar las comparacioneshe-
mos decidido aplicar al Laugerie una tasade sedi-
mentacióndoble respectodel Inter Laugerie/Lascaux
y adoptarasí como referencia la relación de 71.2
años/cm.(fig. II).

Lascifrasobtenidasde la densidadde mate-
riales óseosa partir de las anteriorestasasde sedi-
mentación muy bien pudieranofrecer una medida
eficaz de la intensidadalcanzadapor las actividades
de cazade unguladosen el territorio, facilitando así
unaperspectivainmediatade las necesidadesalimen-
ticias de las comunidadescazadorasdel momentoy
unaimagende las posibilidadesy limitacionesdelas
actividadesde subsistenciaen un periodo de crisis
climática comofue el ínterLaugerie/Lascaux.Preci-
samenteparadisponerde unamedidaaproximadade
las necesidadesalimenticiastambiénhemosevaluado
el volumende produccióncárnicapor m3 a partirdel
mismo procedimiento,considerandolas tasasespecí-

ficas de las distintasespeciessegúnla edad.Los re-
sultadosobtenidosdescubrenalgunascorrelaciones
significativasentrela intensidadterritorial de las ac-
tividades de cazay loscambiosestratégicosen la se-
lección de los recursos,así como ciertos umbrales
significativosde intensificaciónantesque unas ten-
denciasde cambiopaulatinas,constanteso continua-
das.El gradode intensidadterritorial de lasactivida-
des de cazasugiereuna reorientacióntrascendental
desdeunasactividadesesporádicasde cazade diver-
sasespecieshastaunasactividadesintensivasdecaza
de ciervos(fig. 12):

1. Durantelos primerostímidos síntomasde
enfriamientoclimático las actividadesde cazaresul-
tabanmásbien esporádicas(nivel 2/3). Nuestrospri-
meroscazadoressolutrensesdecidieronestablecerun
modelo extensivode caza,coincidiendocon el régi-
men diversificado de capturasbasadoen el aprove-
chamientoselectivode grandesungulados(caballos,
grandesbóvidos y bisontes).La reducidaintensidad
territorial de las operacionesde cazaacasoresultada
un procedimientoeficaz paraimpedir las situaciones
de presiónsostenidasobrelos recursos,y particular-
menteparaevitaresquilmarlas limitadas posibilida-
desderivadasde la cazaselectivade grandesungula-
dos.Porsupuestotanreducidaintensidaddecapturas
originó una bajaproducciónalimenticia,quizá por-
que las demandasproductivasde estascomunidades
resultabanlimitadas, quizá porque las necesidades
alimentariaseran satisfechasmedianteuna elevada
movilidad residencial.En cualquier casola corres-
pondenciainmediataentrela intensidadde cazay la
producciónalimenticia no representódesdeluego un
aprovechamientointensivo de las posibilidadesdel
territorio.

Nivel
Area

excavada
(m2)

Volumen
excavado

(ms)

Espesor

(cm)

R.sedim

(años)

Intensidad
caza NR

(1)

Intensidad
caza NMI

(2)

Intensidad
productiva

(3)

Intensidad
recolec.litoral

(4)

2/3
(*)

3.2 0.99 20.5 729.8
(364.9)

0.350
(0.700)

0.02
(0.05)

3.38
(6.77)

0.7
(0.34)

4 5.2 0.33 6.0 213.6 9.54 0.18 20.50 14.89

5 5.5 0.38 7.0 249.2 12.44 0.23 18.26 14.57

6 5.5 0.16 4.0 142.4 13.60 0.39 27.12 5.57

7 4.0 0.85 10.0 356.0 8.84 0.19 14.14 1.94

8 8.5 0.41 4.5 160.2 27.54 0.45 34.57 8.96

9 9.0 0.40 5.0 178.0 31.02 0.48 36.60 ¡.64

Fig. ¡ ¡ -- Cifras de intensidadde lacazade ungulados(a travésdel NR y del NMI) y delaproducciónalimentariade carneen lasecuenciadeLa
Riera.
Ritmo de sedimentación:Espesorx 35.6
(*) Segúnrhimo desedimentacióncorregidoparaelLaugerie(duplicadorespectodel Inter Usugerie/Lascaux)
(i) NR unguiados/m3fT (2) NMi ungutados/m3fT (3) Carneungulados/m3fT (4) NMi moluscos/m3iT

23



24 JOSÉMANUEL QUESADA LÓPEZ

2. Coincidiendoconlas primerasmanifesta-
cionesinequívocasdel enfriamientodel ínter Lauge-
rie/Lascaux(nivel 4) nuestroscazadoressolutrenses
decidieronintensificarsustancialmentelas operacio-
nesde cazapor el territorio. Diriaseque la repentina
consolidacióndeun régimendiversificado,caracteri-
zado básicamentepor la concentraciónde capturas
de cabras,facilitó las posibilidadesde intensificación
territorial de las operacionesde caza,provocó la in-

tensificacióncorrelativade la producciónalimenticia
y permitió un aprovechamientomoderadamentein-
tensivode los recursos.La intensificaciónproductiva
inauguróun nuevonivel de producciónque se man-
tuvoinalterabledurantecasitodo el periodode crisis
ambiental, incluso en el transcursode los primeros
síntomasincipientesde cazaespecializadade ciervo
(niveles4-7). Este último punto de vista parececon-
firmar que los primerosavancesinequívocoshacia el
régimenespecializadode capturasno representaron
inicialmenteningunaintensificaciónproductiva,sino
tan sólo unareorientaciónde las líneasesencialesde
consumoalimenticio.

3. En las últimas fasesde la crisis climática

del ínter Laugerie/Lascauxlos cazadoressolutrenses
de La Riera decidieron intensificarnuevamentelas
actividadesde cazapor el territorio (nivel 8). Todo
parececonfirmar que estaintensificación fue incor-
poradatras haberseconsolidadodefinitivamenteel
régimenespecializadode capturascaracterizadopor
la cazasistemáticae intensivade ciervo. En otraspa-
labras, la correspondenciaestrictaentreel régimen

especializadodecapturasy la intensificaciónproduc-
tiva tuvo lugarhacialas fasesmásavanzadasdel epi-
sodioclimático quenos ocupa,justamenteantesdel
periodotransicionalal Lascaux.Estemodelo intensi-
vo permitióprácticamenteduplicarlaproducciónali-
menticia,asegurandola explotación sistemáticade
las posibilidadesterritoriales y provocandociertas
condicionesde presiónsostenidasobrelas poblacio-
nes de ciervo. En cualquiercasoel modelo alcanzó
plenoéxito puesacabóporconvertirseen la baseeco-
nómicade los futuros cazadoressolutrensesdel Las-
caux.

La evolución de la intensidadterritorial de
lacazasugierealgunasinteresantespropuestasdees-
tudio. En grandeslíneas existió cierta corresponden-
cia entre la evolución paulatinade las conductasde
selecciónde unguladosy las variacionesen la inten-
sidadde caza:así, la progresivaespecializacióndel
régimende capturasfue correlativaa la intensifica-
ción de la producciónprovocadapor el aumentode
las operacionesde caza.La primera intensificación

Hg. ¡2.- Evolución de la intensidadde cazadeungulados(a través efectiva de las operacionesde cazapor el territorio
del NR y del NMI) y dela intensidadde laproducción. coincidió con la consolidacióndel régimendiversifi-
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cadode capturas,a comienzosdel Inter Laugerie/
Lascaux(nivel 4), lo quedio lugara una intensifica-
ción diversificadade los recursosalimenticios.La se-
gundaintensificaciónde las actividadesde cazacoin-
cidió con la consolidacióndel régimenespecializado
deselección,en las fasesmás tardíasdel ínter Lauge-
rie/Lascaux,lo que provocóuna intensificaciónespe-
cializadade los recursos.Ahorabien, la correspon-
dencia entre especializacióne intensificación no
siemprefue demasiadoestrictaya que los primeros
indicios de un régimenespecializadono representa-
ron incrementoalgunode la producción(nivel 7).

La progresiva intensificación selectivade
los recursosde cazabien podríaconsiderarsecomo
una tendenciaprogresivade aprovechamientointen-
sivo delas posibilidadesdel territorio tal comoha si-
do sugeridoen lanoción de especializaciónterritorial
(Braidwood y Howe 1962; Freeman1973). Por su-
puestoque la creciente intensificaciónterritorial es-
pecializadano debe interpretarsecomo un aumento
de la sedentarizaciónresidencialde losgruposhuma-
nos,sinocomounautilización cadavez mássistemá-
tica de los recursosdisponiblesen un marco local es-
pecífico, posiblementeen relaciónconun modelore-
gional de asentamientocaracterizadopor un elevado
grado de movilidad, a partir de las alternanciasesta-
cionalesen la disponibilidady en la abundanciade
los recursos(Kelly 1983; Kiester y Slatkin 1974;
O’Shea1981). Tambiénes cierto que la intensifica-
ción territorial de las actividadesde cazarepresentó
un incrementopaulatinode la presiónterritorial, di-
fícil de concebirsin una mayorestabilidadresiden-
cial de los grupos humanospor el territorio, acaso
por una mayor frecuenciade trasladohacia asenta-
mientoscomo La Riera. No en vano, estacueva se
caracterizó,cuandomenosdesdela implantaciónde
regímenesespecializadosa mediadosdel Inter Lau-
gerie/Lascaux,por la distribuciónmultiestacionalde
las capturasde cieno: todo parecesugerirqueel ya-
cimiento sirvió a partirde entoncescomo un asenta-
mientoresidencialdurantecualquierépocadel año.

5. EL MODELO DE ADAPTACIÓN
CULTURAL

La dinámicaevolutiva que experimentaron
las estrategiasde aprovechamientode recursosali-
menticios en el transcursodel Inter Laugerie/Las-
caux representóunarespuestaadaptativaa las condi-
cionesdeincrementodeproductividadbajocondicio-
nes de crisis ambiental extrema. La flexibilidad
adaptativadel sistemade aprovechamientoderecur-
sosbuscabasobretodo un múltiplejuego deposibili-

dadesdestinadoa la consolidaciónde la dieta ali-
menticia más satisfactoriatanto a las sucesivasde-
mandasde un nivel crecientede poblacióncomo a
las constanteslimitaciones de consumo motivadas
por la restricción productivadel ambiente. ¿Cuales
sonlas basesquepermitenestableceresta“fórmula
decompromiso”entrelas interpretacionesclásicasde
causacióndemográficay las tradicionalespropuestas
ambientalistas?Dado que la diversificación de la
producciónalimenticia se convirtió en la estrategia
básicaparala supervivenciade nuestrosprimerosca-
zadores-recolectoressolutrensesdel ínter Laugerie/
Lascaux,su interpretaciónnospuedeofrecermuchas
de las clavesesencialespara la comprensiónde las
sucesivasinnovacioneseconómicasquese sucedieron
en tan preciso período.Merece la pena advertir la
ambigíledadinterpretativaquehanvenidoadquirien-
do los procedimientosde diversificacióndesdeuna
perspectivateórica.Numerososespecialistassobreva-
loran su contribucióncomo método de intensifica-
ción productiva, interpretándoloinevitablementeco-
mo exigenciasimpuestaspor las presionesdemográ-
ficas (Christenson1980; Cohen 1981; Earle 1989;
Farley Christenson1980).Otros especialistasasegu-
ran su validez esencialcomo métodoeficaz para li-
mitar los efectosoriginadospor las situacionesínevt-
tables de riesgo critico, interpretándolocomo res-
puestaadaptativaa los descensosperiódicoso inespe-
radosde la productividadambiental(Rowley-Conwy
y Zvelebil 1989).

Desdeluego, en casode concebirel incre-
mentodemográficocomofactor clave en la incorpo-
ración de las innovacionesestratégicassolutrenses,
no habríamás remedioque interpretarlos sucesivos
umbralescríticosde cambioque transcurrieronen el
enfriamiento climático como soluciones continuas
demandadaspor una población en constanteincre-
mento: los diferentes sistemasde aprovechamiento
de recursosalimenticiosdebieraninterpretarsecomo
solucionesprogresivasdestinadasa la intensificación
de laproducciónalimentaria.En estecaso,la presión
demográficatuvo queadquirirsingularrelevanciaen
apenasunosaños debidoa la rápidasucesiónde los
cambios acontecidos:la presión constanteagotaría
rápidamentelas posibilidadesde los sistemasdiversi-
ficados y así resultó necesarioadoptarprontamente
nuevaspropuestasde consumoorientadashaciauna
mayorespecializaciónde ladieta.Desdela perspecti-
va evolucionistatípica de los modelosde causación
demográfica,nuestroscazadores-recolectoresdel In-
ter Laugerie/Lascauxrepresentaríanuno de los esta-
dios preliminaresde la tendenciapermanentehacia
una intensificaciónproductivaquetranscurriósegún
estaspropuestasa lo largo del Paleolítico Superior
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(Clark 1986; Clark y Straus 1983, 1986;Clark y Yi
1983).

Perounaaplicaciónestrictade las hipótesis
de causacióndemográficaal ínter Laugerie/Lascaux
arrastraciertos inconvenientessignificativos: asi su-
cedecon la interpretaciónestrictade la especializa-
ción comoun procedimientoinevitabledestinadoa la
intensificaciónproductiva (Clark 1986; Clark y Yi
1983; Clark y Straus 1986). Bastaadvertir cómo la
causainmediatadel incrementode la producciónen
La Rierano fue tanto la especializacióndel régimen
de capturascomoel incrementode las actividadesde
cazapor el territorio. Y tambiéncómo los primeros
síntomasdel régimen especializadode capturasde
ciervono arrastrarontrasde sí intensificaciónparale-
la de la producción.En realidad, la intensificación
productivafue adoptadaen momentosbastantepun-
tuales —aunqueciertamentesignificativos—de la
amplia tendenciaespecializada.El primerincremen-
to apreciablede la producciónalimentadaseprodujo
a comienzosdel máximo glaciar: paralelamenteal
primer retrocesoapreciablede la diversidadde los
objetivosde caza,a la intensificaciónde las capturas
de cabrasen detrimentode las capturasde grandes
ungulados,y ala intensificacióndelas actividadesde
pescay recogidalitoral. Mientras tanto,el segundo
incrementode laproduccióntuvolugar muya finales
del máximo glaciar: prácticamenteen las fasesmás
tardíasde la tendenciade intensificaciónde la caza
de ciervos,precisamentedespuésdela consolidación
definitiva de unaesferaestrictamenteespecializada.
Desdeluego estascircunstanciasparecensugerirque
los factoresdemográficosprodujeronun incremento
de la producciónal menosen ciertos momentospun-
tuales,peronadaañadesobrela caracterizaciónespe-
cífica de las estrategiasespecíficasseleccionadasen
cadamomento.

Desdeuna perspectivaesencialmenteteóri-
ca, el aprovechamientodiversificadode recursosim-
plantadoen La Rieradurantetoda la primeramitad
del ínter Laugerie/Lascauxadmitetambién otras in-
terpretacionesalternativasa las convencionaleshipó-
tesisde causacióndemográfica.Porquesi bien lases-
trategiasde intensificaciónproductivasuelenconce-
birsecomo parámetroscrucialesenla progresióndel
sistemaadaptativo,la estabilidaddel sistemadesub-
sistenciarequiereademásdiversasestrategiasalter-
nativasdestinadasa restringir las situacionesderies-
go provocadaspor los diferentesavancesen los nive-
les de producción.En estosmecanismosde seguridad
se encuadranmultitud de actividadesvinculadasadi-
ferentesesferasde comportamiento(económicas,so-
ciales e incluso ideológicas),pero agrupadashabi-
tualmenteen cuatrocomponentesesenciales,a saber:

el almacenamiento,la movilidad residencial,el inter-
cambiosocial y, por ultimo, la diversificación.Me-
diante estasestrategiaspuedenreducirselos graves
efectosoriginadospor las variacionesen la disponi-
bilidad de los recursos e impedir crisis añadidas
cuandolos animalesse encuentranen situacionesde
presióno estrés.Las estrategiasde seguridadfrentea
los efectosnegativosprovocadospor las crisis recu-
gentes de productividad ambiental constituyen un
marcode referenciaconstanteen numerososestudios
antropológicos,pero no demasiadoutilizado en las
aplicacionesarqueológicassobrecazadores-recolec-
tores (Cashdan1986; Colson 1979; l-layden 1975;
Melgaard 1983; Peterson 1977; Rowley Conwy y
Zvelebil 1989).

Desdeluego, algunas de las innovaciones
estratégicasadoptadasen la secuenciade La Riera
parecenresponderantesa situacionesde reducción
de riesgosquea factoresde intensificaciónproducti-
va. La combinaciónalternativade ciertas estrategias
dereducciónde riesgoscon algunassituacionespun-
tualesdeincrementodela producciónparecesugerir-
nosciertoscompromisosentrelas necesidadesreque-
ridas por incrementosdemográficosy las limitacio-
nes impuestaspor la restriccióngeneralizadadel gra-
do de productividadambiental.Así por tanto,desde
nuestropuntode vista, resultaconvenienterevisarlas
hipótesistradicionalessobrela causacióndemográfi-
ca y ampliar las perspectivasde estudiohacia pro-
puestascontempladasantropológicamentepero de
muy limitada relevanciaen las interpretacionesar-
queológicastradicionales.Las evidenciasdel incre-
mentodemográfico,la intensificaciónde las capturas
cápridosa comienzosde la crisis climática, el incre-
mento del volumen de recogidade moluscoslitorales
por esasmismasfechas,y la selecciónespecializada
de ciervosen fasesavanzadasdel episodio,constitu-
yenlos componentessingularespara la definición de
estemodelodecompromiso:

5.1. El incrementodemográfico

El carácteresencialmenteespeculativoque
afectade forma inevitablea cualquierestudiosobre
dinámicapoblacionaldel PaleolíticoSuperior,sobre
todo cuandose trata de períodosrelativamenteres-
tringidoscomo ocurreconel Inter Laugerie/Lascaux,
dificulta una comprobaciónefectiva del incremento
demográficosugeridopor los umbralesde intensifi-
caciónproductiva.Lasprincipalesdificultadesal res-
pectosonla ausenciadeunabasedocumentalriguro-
saparalocalizar las ocupacionesde los diferentesya-
cimientosy la escasaprecisiónde las antiguasorde-
nacionesindustriales para desarrollarla evolución
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demográficaen el transcursode los diferentesepiso-
dios climáticos solutrenses,singularmentecuando
muchosde los depósitosculturalespertenecientesa
las faseshúmedasdel Laugeriey Lascauxquedaron
desmanteladospor procesosde reactivacióncárstica.
Si la justificación convencionaldel incrementode-
mográfico sueleserel incrementodel númerode ya-
cimientos,parece lógico justificar el apreciableau-
mento que se produceen las tablas de yacimientos
cantábricoshacia las fasessolutrensescomo repre-
sentacióninequívocade incrementodemográficoso-
bre los últimos cazadores auriñacienses(Moure
1992;GonzálezSainz 1995).Otros dosplanteamien-
tos alternativosparecensugerir cierta expansiónpo-
blacional duranteel ínter Laugerie/Lascaux:acaso
ciertaexpansiónde las áreasde aprovechamientoha-
cia los entornosboscososde mediamontañacomo El
Buxu y, probablemente,cierta intensificaciónde la
densidadde ocupaciónen áreastradicionalesde ocu-
pacióncomo La Riera.

5.2. La intensificacióndecápridos

La intensificaciónde las caceríasselectivas
decabraspodríajustificarsecomoprocedimientoidó-
neo para compatibilizar las demandasproductivas
con las limitacionescausadaspor el descensode la
productividad primaria en el periodo de crisis am-
biental del máximoglaciar.Tal intensificaciónrepre-
sentaríael procedimientoperfectoparaevitar las si-
tuacionesde riesgocríticoprovocadaspor lasobreex-
plotacióndeotrasespeciescuandolas condicionesno
eran particularmentefavorablespara una recupera-
ción idóneade las manadas.Debemosadvertirque el
tejido social de las poblacionesde unguladosresulta-
ría lo bastantedensocomo paragarantizarla super-
vivencia bajo las condicionesde presiónambiental,
peroquesu estructurapodríaresentirsesingularmen-
te con los efectosañadidosde depredaciónintensiva,
a riesgode quecualquierdescensode las poblaciones
por debajode cierto umbral arrastraríainconvenien-
tes apreciablesparasu adecuadarecuperación.Desde
estepuntode vista, ladiversificaciónde los objetivos
de cazamediantela intensificacióndelascapturasde
cabraspermitiríaevitarlas situacionesde riesgocrí-
tico causadaspor la sobreexplotaciónde aquellases-
peciesmásafectadaspor los rigoresambientales,co-
mo el incrementode la cubiertade nievey la cares-
tíasde forraje invernal. Acaso la crisis climáticafa-
vorecióla cazadecabrasfrentea otrasespeciestradi-
cionales(caballos,bisontesy grandesbóvidos), por
tratarsede unaespecierelativamentebien adaptada
parasobreviviren condicionesde recesiónde la pro-
ductividad,caracterizadapor la expansiónde la cu-

biertade nieve,la deforestacióngeneralizadadel pai-
sajey la extensióndelospaisajesimproductivos.

El recursoa la intensificaciónde la cazade
cabrascomo procedimientoidóneo para la disminu-
ción de riesgosadquieremayorvalor tras comprobar
que el incrementode las capturasno representóun
aumentoapreciablede su contribuciónparticular en
la dieta ni convirtió la especieen un componente
trascendentaldel consumo.La mayor contribución
alimentariaobtenidade la cazade cabrassi acasoal-
canzaríael 33% de la produccióntotal en un mo-
mentomuy puntual de la primeramitad del episodio
(nivel 5). Tan limitada producciónprovocóun consi-
derabledesajusteentrela inversiónde esfuerzonece-
sarioparacazartalesanimalesy la cantidadpropor-
cional de alimentoque satisfacían,lo quemuy bien
pareceresultarajenoa las clásicasestrategiasde op-
timización tradicionalmenteasociadasa las hipótesis
decausacióndemográfica.Así, en ciertoslugaresco-
mo La Rieray LasCaldas,la intensificaciónde cap-
turasdecabrashubieraexigido unainversión de tra-
bajo bastanteconsiderableinclusoen las condiciones
más favorables:desdeluego, la búsqueday el segui-
mientode las manadasde cabrasen las primerases-
tribacionesde las montañasinmediatasque confor-
man la línea de los 700 m. habríaexigido un amplio
radio de acción paraaprovecharlas laderassepten-
trionalesdela Sierradel Cueray los macizosmonta-
ñososoccidentalesquerodeanel valle del río Cabras,
zonadeaprovechamientode La Riera.

5.3. La intensificaciónde recursosacuáticos

La intensificaciónde la recogidade molus-
cos también podríajustificarsecomo procedimiento
idóneoparacompatibilizarlas demandasproductivas
con las limitacionesimpuestaspor el descensode la
productividad durante la crisis ambiental del ínter
Laugerie/Lascaux.Debemosadvertir que el sustan-
cial incrementodel volumende las capturasde los
pescadosy moluscoslitorales tal comoestáregistra-
do en La Rieradurantelos primerossíntomasinequí-
vocosde la crisis no debióde representarunaaporta-
ción trascendentalen la producciónalimentaria.Las
cifras sugierenqueen el mejor de los casosla pro-
ducciónespecíficade los moluscosapenasconstituyó
un 0.5%del total de la producción(niveles4-5), una
contribución insuficientepara garantizarsu utiliza-
ción como fuentede consumoalternativaa la caza,
salvo en el casode concentraciónestacional.Desde
luego,la intensificacióndel consumode estetipo de
recursosr (Pianka1970) exigiríaun volumendecap-
turas especialmenteelevado para alcanzarcuando
menoscierta relevancia,másaún paraalcanzarpro-
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porcionessignificativas en el conjunto de la dieta
(Bailey 1975, 1978; Limp y Reidhead1979; Saila
1973).

La reducidaproducciónalimenticiaprorpor-
cionada por el marisqueooculta aparentementeuna
actitud de ineficienciaproductivadifícil de sostener
en unahipótesisde causacióndemográfica.El dese-
quilibrio entrela restringidaproducciónalimenticia
por unidady los elevadoscostesde obtencióny mani-
pulación para su consumoresultaríasi cabetodavía
más relevanteconsiderandoel máximo alejamiento
de la líneade costaen estaépocapor los efectosdela
glaciación. Estosargumentosparecensugerir suuti-
lización como fuentescomplementariasde consumo
destinadasbásicamentea disminuirlos riesgosde ex-
plotación que pudieranafectar a los recursostradi-
cionalesde cazaenciertasépocasdel año,aunqueen
verdad no hay referenciasde ningún tipo sobre la
distribución anual de las actividadesde recolección
litoral. En cualquiercaso, la intensificaciónde las
prácticasderecogidade moluscoslitorales debió re-
sultar una estrategiade excelentesexpectativasen un
períodoclimático crítico por la elevadacapacidadde
reproducciónde estosanimalesy, en consecuencia,
por los escasosriesgos de sobreexplotacióncorres-
pondientes,inclusobajo unascondicionesde fluctua-
ción ambientalacusada.

5.4. La selecciónespecializadadec¡ervos

La selecciónespecializadadel ciervocomo
objetivo fundamentalde las actividadesde cazapor
los últimos cazadoresdel ínter Laugerie/Lascaux
provocó irremediablementecambiosimportantesen
el sistemade subsistencia.Bien es cierto que las pri-
merastímidasmanifestacionesdecambiohacia la es-
pecialización, localizadasapenashabía transcurrido
la primeramitad del episodio,adolecíande un carác-
ter experimentalno exentode cierto conservaduris-
mo, lo que impidió por ejemploun incrementoinme-
diato de la intensidadterritorial de cazay de la pro-
ducción alimentaria.En efecto,los primeros indicios
especializadosmanteníanlos antiguosniveles pro-
ductivosquehabíancaracterizadoel sistemade sub-
sistenciadurantela primeramitad del ínterLaugerie/
Lascaux, introduciéndosedecididamentela intensifi-
cación productivaunavez se habíaconsolidadodefi-
nitivamenteel régimenespecializadode capturasde
ciervos.En estepuntomerecela penasubrayarcómo
esta relevante decisión fue adoptada todavía bajo
unascondicionesde máximorecrudecimientoclimá-
tico, lo quevendríaa confirmardosaspectosrelevan-
tes:la capacidaddel ciervoparasoportarcondiciones
de presiónselectivaen un momentoambientaldesfa-

vorable,sin introducirefectosnegativosen la capaci-
dadde regeneraciónde las manadas,y la incapacidad
de los antiguosnivelesde producciónalimentariapa-
ra mantenerlas necesidadesde las poblacioneshu-
manas.

5.5. Síntesis

La experimentaciónconstantede las estrate-
gias de adquisiciónde recursosalimentariosparece
sugerimosla participaciónde factoresdedistinta ín-
doleen el sistemade adaptaciónde las comunidades
cazadoras-recolectorasduranteel ínterLaugerie/Las-
caux. La combinaciónde factoresambientalesy de-
mográficos confirmaría una evolución adaptativa
compleja, más acordecon una hipótesisllamemos
mixta,dondelos factoresambientalesintervienenco-
mo componentescoyunturalesy los factoresdemo-
gráficos representanlos elementosestructuralesde
cambio.Los primerosprocedimientosde intensifica-
ción de las capturasde cabrasy de las prácticasde
recogidade moluscoslitorales no parecenresponder
a modelosde eficienciaproductivahabitualesen los
modelos de causacióndemográfica(Keene 1979,
1981; Mac Arthur y Pianka 1966; Pyke, Ronald y
Charnov 1977; Winterhalder1981; Winterhaldery
Smith 1981). Los procedimientossucesivosdestina-
dos a la intensificaciónde las capturasde ciervos
ofreceríanmayorrentabilidad,aunquelos resultados
individualestambiénresultaríaninferioresa los pro-
porcionadospor ciertos ungulados como caballos,
grandesbóvidosy bisontes.¿Cualesfueron verdade-
ramentelos factores que impulsaron la intensífica-
cir5n diversificada de cabras/recursosacuícolasy la
intensificación especializada de ciervoscomo alter-
nativassucesivasal consumode grandesungulados?
Acaso la intensificacióndiversificadasólo aportaba
solucionespuntualesidóneasal recrudecimientode
las condicionesambientales,mientrasla intensifica-
ción especializadade ciervo ofrecía solucionesmás
solventesa factoresestructuralescomo el progresivo
incrementopoblacional.En cualquiercaso,estasdi-
ferentesopcionesparecensugerirque las comunida-
descazadoras-recolectorascantábricasdel ínter Lau-
gerie/Lascauxdispusierontanto de unanotablecapa-
cidadde experimentacióncomo de unasofisticación
técnicasuficienteparacombinarlas posibilidadesde
aprovechamientodel entornode la forma más idónea
para sus intereses.Veamosa continuaciónlas dife-
rentescircunstanciasque en basea estasalternativas
de consumoconfigurarona nuestroparecerla diná-
micaevolutivadelInterLaugerie/Lascaux:

a) Las estrategiasde reducciónde riesgos.
La diversificaciónalimentariaconstituyefundamen-
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talmenteun procedimientobásicoparala limitación
de los riesgosimplícitos en períodosde crisis de pro-
ductividadambientalcíclica. Así podríamosinterpre-
tar la diversidadde los objetivosde cazaestablecida
por los cazadoressolutrensesdurantela primerami-
tadde la profundacrisis ambientaldel ínter Lauge-
rie/Lascaux,posiblementecon la intención de evitar
la sobreexplotaciónde aquellasespeciesinfluidas ne-
gativamentepor el bruscorecrudecimientoclimático.
La repentinadiversificaciónde la dietapermitióade-
másdisponerde un amplio surtidode recursosy evi-
tarcualquierarriesgadadependenciahaciaunaúnica
fuentede alimentación.En última instancia,la aper-
tura del nicho alimenticio hacia los recursosacuáti-
cos bien pudo constituirun instrumentoidóneopara
la diversificaciónespecíficadurantelos períodosde
crisis estacional en los recursos tradicionales.En
cualquierade estoscasosla diversificación funcionó
como procedimientoconservadoreficaz paraofrecer
cierta seguridad,pues absorbiólas fuertes presiones
que la intensificacióndel nivel de producciónintro-
dujo en el sistemade subsistenciade nuestrosprime-
ros cazadores-recolectoresdel ínter Laugerie/Las-
caux.

b) Las estrategiasde intensificaciónproduc-
tiva. La intensificaciónproductivaoriginada por el
incrementode las actividadesterritorialesde cazare-
presentabásicamenteun procedimientoelemental
paraabsorverlas demandasde incrementodemográ-
fico. Así podríamosinterpretarlos umbralesbásicos
de incrementode la producciónincorporadospor las
comunidadessolutrensesduranteel ínter Laugerie/
Lascaux: tanto las estrategiasde intensificacióndi-
versificadade inicios del episodiocomo las estrate-
gias de intensificaciónespecializadade finales del
mismo.En cualquierade los casos,las posibilidades
ambientalespermitieronadoptarlas respuestasnece-
sariassin forzar la capacidadde sustentacióndel te-
rritorio ni las posibilidadesde regeneraciónde una
especiecomoel ciervo. Probablementeno sucedería
así con las poblacionesde grandesungulados(caba-
líos, grandesbóvidosy bisontes),queya desdefinales
del Laugerieempezaríana mostrarsecomoincapaces
para solventarlas crecientesdemandasproductivas
de la poblaciónlocal.

Unaexpresióncomplementariadelas estra-
tegias de intensificación productiva podría ser la
reorganizaciónlogísticadel asentamiento.En tal ca-
so, la intensidad productiva representaríasimple-
menteunadimensióndel régimende ocupacióndel
yacimiento, mientras los sucesivos incrementosdel
nivel de la producción alimentaria representarían
modificacioneslogísticasdel asentamientoenel pla-
neamientoterritorial de la región. Desdeestenuevo

puntode vista, acasola intensificaciónproductivare-
producidaa inicios del InterLaugerie/Lascauxpudie-
ra correspondersecon unareconversiónfuncionalde
La Riera en un asentamientoresidencial,de acuerdo
con un incrementodel régimen de habitaciónde la
cuevay unamayorestabilidaddel poblamientolocal.
Bien es cierto que el incrementode la territorialidad
no pareceunarespuestaidóneaa las condicionesde
explotaciónde ciertos recursosen unaetapade pro-
funda crisis climática como el ínter Laugerie/Las-
caux(Winterhalder 1981). Desdeluego, no fue este
el casode la intensificaciónespecializadade finales
del episodioya queno coincidió con cambiosen el
modelode ocupaciónresidencial.Desdelas primeras
tímidasmanifestacionesde especializaciónsituadasa
mediadosdel ínter Laugerie/Lascauxhasta las pri-
merasversionesde los instrumentalesmagdalenien-
ses de finalesdel Lascauxel modelo residencialse
mantuvoinalterable: la distribución multiestacional
de las capturasde ciervoaseguraque las actividades
de cazase desarrollabanen cualquier momentodel
añoy que el asentamientode La Rierafue utilizado
como centro residencialduranteal menos la mayor
partedela ocupacionessolutrenses(Quesada1997).

6. RECAPITULACION

Durante las condicionescriticas impuestas
por la máxima expansióndel último glaciar, corres-
pondienteal episodioreconocidoconvencionalmente
como ínter Laugerie/Lascaux,los cazadores-recolec-
torescantábricoshubierondemostrarunagrancapa-
cidadde adaptación,flexibilizandosusestrategiasde
aprovechamientoderecursosen funciónde susnece-
sidadesespecificasy de las limitacionesambientales.
A comienzosdel enfriamientoclimático los grupos
adoptaronunadietadiversificada,basadaen unaca-
za variada,la recogidafrecuentede moluscoslitora-
les y algunascapturasde pecesen ríos y estuanos.
Estacombinaciónofrecíaun compromisoidóneo en-
tre las demandasde incrementode la producciónali-
menticia,exigidas por un poblamiento más intenso
del territorio, y unadisminuciónde los riesgospro-
vocadospor la crisis ambientaldel episodioclimáti-
co. Peroa mediadosdel episodio,algunosgruposde-
cidieronimplantar unacazaespecializadade anima-
les, mediantela concentraciónde capturasen torno
al ciervo. A finalesdel mismo,la especializaciónde
los objetivos fue acompañadapor la intensificación
neta de las actividadesde cazaen el territorio, una
combinaciónquepermitió posiblementealcanzarlas
nuevasexigenciasalimenticiasque demandabauna
poblaciónen incremento.
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