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LA ICTIOFAUNA DE LA CUEVA DE AMALDA 

Arturo MORALES MUÑIZ* 
Eufrasia ROSELLO IZQUIERDO* 

RESUMEN 

En el presente Informe se analizan los restos de peces recuperados durante el curso de las excavaciones realizadas en 
el Yacimiento pre- y protohistorico de Cueva Amalda. Se trata de una reducida muestra en la que aparecen restos de 
una especie poco frecuente en aguas del Golfo de Vizcaya: la breca. En el trabajo se ofrecen detalles sobre la anatomia 
y significado de los restos oseos recuperados y se intenta explicar algunas de las peculiaridades biologicas y culturales 
evidenciadas por esta asociacion faunistica. 

SUMMARY 

Fish remains from paleolithic-late roman site of Cueva Amalda (prov. Guipuzcoa, Basque country) are analyzed in 
the present work. Besides anatomical descriptions, the remains are studied from a biological and paleocultural point 
of view, giving data on sizes, ages and evidence of seasonal exploitation of resources. 

I: INTRODUCCION 

El yacimiento de la Cueva de Amalda (Cestona, Pais Vas-
co) se encuentra a 110 m de altitud sobre el fondo de un 
estrecho valle lateral de la cuenca del rio Urola y a 205 so- 
bre el nivel del mar. 

La cueva, cuya boca tiene 12 m de ancho x 7 m de alto, 
se prolonga en una galeria principal de 50 m de pro- 
fundidad. 

La excavaciOn arqueologica, dirigida por J. ALTUNA, se 
ha practicado en los primeros 32 m de galeria citada, entre 
los años 1979 y 1984. Su estratigrafia es la siguiente: 

Niveles XIII a VIII Est̂ riles 
Nivel VII Musteriense 
Nivel VI Perigordiense V 
Nivel V Perigordiense evolucionado 
Nivel IV  Solutrense 
Nivel III Calcolitico 
Nivel II  Tardorromano 
Nivel I Tardorromano 

II: MATERIAL Y METODOS 

Todo el material, a excepcion de dos fragmentos (5,5070 
del total de la muestra analizada), han podido ser identifi- 

* Laboratorio de Zooarqueologia. Facultad de Ciencias. Universidad 
Aut6noma de Madrid. 

cados con ayuda de las colecciones comparativas de nues-
tro laboratorio. 

La osteometria se rige por los criterios de MORALES & 
ROSENLUND (1979), incorporando las abreviaturas elabora- 
das posteriormente por ROSENLUND & MORALES (1984) asi 
como algunas nuevas medidas introducidas por ROSELLO 
(1988). Las medidas se llevaron a cabo con calibres manua-
les en el caso de las mayores piezas (error estimado t 0,5 
mm) y con micrometros oculares acoplados a un estereo-
microscopico WILD -M5A (error estimado 0,1 mm). Las 
piezas erosionadas o de algun modo deterioradas solo se 
midieron si la alteracion no parecia apreciable. En este ul-
timo caso los valores se proporcionan entre par^ ntesis. 

Por abreviar denominamos a las diferentes unidades cro- 
noestratigraficas (UC) por las siglas que las identifican 
(NI= Nivel I; etc...). 

Los morfotipos vertebrales por los que clasificamos a los 
restos de Salmonidos han sido definidos en MORALES 
(1984) y en CAÑAS, MORALES y ROSELLO (en prensa). En la 
Figura 12.1 proporcionamos una relacion grafica de los mis-
mos a fin de aclarar su nomenclatura y criterios de 
diagnosis. 

Los m^ todos de estimacion de edades se rigen por los 
criterios clasicos expresados, entre otras, en obras como la 
de BAGENAL (1974). 

La escasa estadistica utilizada se restringe a contrastes 
de hipotesis (observado/esperado) y a representaciones de 
histogramas. 
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Fig. 12.1.-  

Representacion grafica de los  

morfotipos vertebrales de  

Salmonidos a los que se hace 
referencia en el texto (tornado 
de Morales, 1984). 

Los morfotipos vertebrales de Sal-  
mo trutta f fario reconocidos en 
el trabajo de Morales (1984). El 
tipo I presenta vestigios del canal 
notocordal y presenta un subtipo 
con facetas articulares (Ia) y otro 
sin ellas. Los tipos II, III y IV tie- 
nen centros cilindricos pudiendo 
carecer de una apofisis (la hemal 
en IVa) o de ambas (IVb y II). Los 
subtipos dentro de las vertebras 
troncales (tipo II) se diferencian  

por la arquitectura ventral de sus 
centros, siendo lisos (IIa), con un 
surco (IIb) o con dos crestas (IIc). 
Las vertebras caudales se diferen-
cian por presentar un arco hemal 
insinuado (IIIa) o simetrico (IIIb), 
pudiendo distinguirse dentro de 
este ultimo caso "infratipos" con 
arcos hemales simetricos o no en 
relacion con las apofisis neurales 
(IIIb.1 y IIIb.2, respectivamente).  

La forma poligonal de las tres ul- 
timas vertebras es suficiente para 
diferenciar los tres subtipos sin  

mayor complicacion (Va, Vb y Vc). 

III: RESULTADOS  

En la Tabla 1 se ofrece la relacion general de taxones por  

niveles. El resto de la informacion obtenida sera discutida  

grupo a grupo.  

IIIa: Salmo salar, L., 1758: salmon, Izoki, Ixokia.  

Material: 1 vertebra en el Nivel III.  

Descripcidn: Vertebra caudal del morfotipo IIIb.I, par-  

cialmente quemada en su mitad posterior. Los valores de  
esta pieza han sido: LV (7,8), HVa (9,5) y AVa (9,6).  

Discusi6n: La diferenciacion entre los restos de Salmo-  

nidos es particularmente diffcil agudizandose en el caso del  
genero Salmo, unico existente actualmente en la Peninsula  
Iberica. Fuera de algunos elementos craneales (el vomer,  

CONTEXTO ESTRATICRAFICO  NI NII NIII NIV NV NVI NVII TOTAL  

ESPECIE  Tabla 12.1:  

Relacion general de restos  

Salmo salar  1  - - - - 1  recuperados en el yacimiento de 
Cueva Amalda. 

Salmo sp. -  1 1 2  6 3 3 16  

Pagellus erythrinus 16 2  - - - 18  

Merluccius merluccius 1  - - - 1  

Perciformes (4Sparidae?) indet. - 2  - - - 2  

Pisces indet.  1 - 1  

TOTAL  17 5 2 2  6 4 3 39  
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pero, sobre todo, el ceratohial (LEPIKSAAR & HEINRICH, 
1977)) los unicos elementos diagnosticos vendrian propor-
cionados por la osteometria con el consiguiente riesgo que 
la misma entraña al ser utilizada en vertebrados ectoter- 
micos, de crecimiento continuo. 

La vertebra en cuestion, sin embargo, presentaba el cen-
tro con los diminutos foramenes que caracterizan a Salmo 
pero sin los foramenes ocasionalmente mayores que pre- 
sentan tanto truchas (S. trutta fario) como reos (S. t. trut-
ta). Ello, unido a su tamaño nos ha inclinado finalmente 
para asignarla a esta especie. La calcinacion de la pieza pa- 
rece apuntar hacia un consumo carnico. 

El salmon se encuentra en la actualidad repartido por 
todo el litoral cantabrico, pero la contaminacion de cier-
tos rios o tramos de los mismos impide su acceso a deter- 
minadas zonas. Este podria muy bien ser el caso del afluen- 
te semitorrencial del Urola que se situa 110 m por debajo 
del nivel de Cueva Amalda: la contaminacion del rio prin-
cipal impide hoy en dia que lleguen hasta dicho afluente 
los salmones a desovar (K. MARIEZKURRENA, corn. verb.). 

Illb: Salmonidae indet. 

Material: Todo el material recuperado esta constituido 
por vertebras o fragmentos vertebrales que se reparten den- 
tro de las diversas unidades cronoestratigraficas como in- 
dica la tabla 12.2.: 

Descripcidn: La totalidad de este material se compone 
de centros vertebrales, que pueden aparecer tanto comple- 

tos como rotos. En este ultimo caso solia resultar imposi- 
ble la asignacion morfotipica de los mismos. Los arcos ver- 
tebrales de las caudales se encuentran rotos en su porcion 
apical, persistiendo en cambio las bases de los mismos, lo 
que en algun caso concreto facilitO la asignacion morfoti- 
pica (IVb). 

Las vertebras caudales en sentido estricto fueron todas 
ellas asignadas al morfotipo IIIb.2 ya que, aunque no siem- 
pre resultaba demasiado evidente, los canales neurales y he- 
males de los centros tendian claramente hacia una condi- 
cion simetrica. La vertebra del NVI es sin duda una pre- 
caudal mientras que las del NV parecen caudales. Nos ha 
parecido mas oportuno, sin embargo, situarlas como in- 
determinadas morfotipicamente. En todos los casos en don- 
de una unidad cronoestratigrafica presenta mas de una ver-
tebra las diferencias de tamaños entre estas no parecen su-
ficientes para elevar el NMI por encima del valor unitario. 
La unica excepcion la constituye el NVII en donde las ver-
tebras presentan diferencias de tamaño lo suficientemente 
apreciables como para considerarse pertenecientes a dis-
tintos individuos (ver relacion de medidas mas abajo). 

Ninguno de estos restos presenta quemaduras y la frag- 
mentacion exhibida, de tipo "dorsoventral" es la que se 
considera clasicamente causada por factores diageneticos 
(CASTEEL, 1976). 

La gran mayoria de esta muestra, aunque erosionados 
los bordes y ocasionalmente fragmentados los centros ver- 
tebrales, resultO mensurable. Los valores son los de la ta- 
bla 12.3.: 

Tabla 12.2.- 

VERTEBRAS 
MORFOTIPO 

PRECAUDALES 
Ia 	II 	IIc 

CAUDALES 
IIIb.2 	IVb 

INDET. TOTAL NMI 

NII - 1 1 1 
NIII 1 1 1 
NIV 1 1 2 1 
NV 1 1 4 6 1 
NVI 1 1 1 3 1 
NVII 3 3 3 

TOTAL 1 1 3 5 1 5 16 11 

Tabla 12.3: 

PARAMETROS 

LV 	  - (7,5) (7,7) 9,3 5,2-3,75 5,95 5,7 
AVA 	 - - - 12,2 9,15 9,3 6,8 
AVp 	  3,8 - - 12 8,7 (9,9) 6,75 
HVa 	  - (8,5) 12,7 7,05 8,8 6,2 
HVp 	 - - - (12,7) 6,85 (10,2) 5,95 
Morfotipo 	 IIc IIIb.2 IIc IIIb.2 Ia IVb IIc 
UC 	  NII NIII NIV NIV NV NV NVI 

LV 	  (4,9) 9,9 7,3 - 
AVa 	  11,4 (9,9) 4,3 
AVp 	  11,2 10,1 - 
HVa 	  - 10,9 (9) 4,2 
HVp 	 - 10,8 9 - 
Morfotipo 	 - IIIb.2 IIIb.2 IIIb.2 
UC 	  NVI NVII NVII NVII 



N°- ejemplares  

6'  

4 -  

2  
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Discusion: La diagnosis especifica de todas estas piezas  

resulta mucho mas conflictiva que en el caso de la verte-
bra de salmon antes mencionada.  

Aunque como ya adelantabamos la osteometria no es  

buen elemento diagnostico en estos casos, parece que los  

valores de las LV en truchas mariscas o reos (eusk: amo-
rroya), no alcanzan nunca los 9 mm a pesar de ser incluso  

de tamaños superiores a los del propio salmon (MORALES,  

1984; MORALES et al., en prensa). En salmones adultos pa-  

rece que estas LV se situan siempre por encima de los 9 mm.  

Un analisis mas detallado de la Tabla 12.4. nos eviden-  

cia, en primer lugar, una distribucion de LV en la muestra  

recuperada que, aun sin ser bimodal, exhibe grandes dife-
rencias de tamaño dentro de las vertebras de salmonidos  

de Cueva Amalda. Podriamos incluso postular que parece  

intuirse una distribucion normal si no fuese por lo men-  

guado de la representacion. En segundo lugar, la vertebra  

de salmon (identificada tambien por criterios osteomor-  

fologicos) entraria dentro de los valores que tradicional-  

mente se consideran como de "truchas" (s.1.). Esto no re-  
sulta extraño si pensamos que dicho criterio diagnostico  

esta concebido para individuos adultos y en teleosteos las  

vertebras no permiten calibrar este parametro con preci-
siOn (ver, no obstante, discusion posterior sobre estacio-  

nalidad).  

0  Salsonidae indet.  

. Sal .o salar  

7

• 

	, 8  . ^  :  LV  (..) 

9 	10  

Tabla 12.2.- Histograma de reparticion de tallas vertebrales (LV en mili-  

metros), de las piezas de Salmbnidos recuperados en Cueva  

Amalda. Sin Ilegar a apreciarse una clara bimodalidad, lo  

cual en parte es posiblemente debido a lo reducido de la mues-
tra analizada, podemos notar una marcada diferencia de ta-  

maños entre los distintos centros vertebrales que componen  

la poblaciOn. La linea discontinua marca la frontera arbitra-  

ria que separaria a truchas de salmones en cuanto a LV se  

refiere y que, como se puede apreciar perfectamente, no coin-  

cidiria en este caso con lo que hemos determinado en el ya-
cimiento.  

Nuestra conclusion provisional sobre este tema de la diag-
nosis,  por tanto, es que esta muestra vertebral recuperada  
en Cueva Amalda sea posiblemente heterogenea incluyen-  
do tanto truchas de rio (Salmo trutta f. fario, eusk: amua-
rraya, arrankari, amorroia) como posiblemente salmones  
(caso del NIV y del NVII), aunque la morfologia osea no  
resulte concluyente al respecto. El reo (amorroya) es un pez  
mucho mas confinado al litoral ya que su nicho trofico rio  
arriba viene suplantado por el propio salmon, lo cual no  
significa en modo alguno que no puede tambien estar in-  
cluido dentro de esta pequeña coleccion de restos verte-  
brales.  

Un segundo aspecto que resulta interesante abordar aho-
ra es el referente a la representatividad de la muestra; esta  
cuestion nos suministra informacion de indole tafonomi- 

ca que puede resultar vital a la hora de extraer conclusio-  
nes globales acerca del asentamiento y de la asociacion fau-  
nistica. Una nueva ojeada a la tabla de material recogido  
nos habla de una marcada perdida de restos oseos. En efec-  
to, si todas las vertebras analizadas en esta seccion perte-  
neciesen a un solo ejemplar, estas no supondrian mas que  
el 34% de las piezas vertebrales, lo que significaria una per-  
dida (tafonomica o de otra indole) del 66%. Si, por el con-  
trario, es correcto el NMI de 11 ello supondria un total de  

627 vertebras potencialmente recuperables y entonces la per-  
dida de informacion superaria el 97% (porcentaje de recu-  
peracion de 2,5% del total original). Tal situacion se apro-  
ximaria al 1 00% de perdida de material si NR = NMI y  
seria del 100% si considerasemos a los huesos craneales.  

La ausencia de huesos craneales, que muchos autores han  
atribuido, con frecuencia erroneamente, a determinados ti-  
pos de practicas de proceso y consumo de los animales  
(CLARK, 1948) tiene su explicaciOn parcial en la naturale-  
za misma de estos tejidos. Los salmOnidos son peces con  
huesos craneales laminares cargados de materias lipidicas  
sin las cuales se tornan fragiles y quebradizos. Esta perdi-  
da de materia adiposa ocurre en las fases culminantes de  
la freza y, desde luego, en el sedimento (una vez que el hueso  
ha quedado incluido en el mismo) o con la simple exposi-  
cion al aire y al sol. Sucede, ademas, que por su consisten-
cia y valor nutritivo, este hueso craneal es apetecido y  fa-  
cilmente masticable y digerible por el hombre o por mu-  
chos otros animales. Con todo este cumulo de factores in-  
terviniendo es un verdadero milagro que alguno de estos  
huesos llegue ocasionalmente a manos de un zooarqueo-  
logo y, desde luego, no hay nada extraño que en Cueva  
Amalda no hayamos recuperado ni un solo fragmento hasta  
el momento, maxime si consideramos que la gran mayoria  
de los salmonidos proceden de los niveles paleoliticos.  

En las vertebras ocurre algo parecido. Porosas y  carga-
das de grasa, pueden ser masticadas y digeridas sin mayo-
res dificultades. Su mayor proporcion de hueso laminar les  
confiere algo mas de resistencia a la fracturacion y a ello  
contribuye tambien la morfologia cilindrica. Esto concuer-
da, por tanto, (1) con los enormes porcentajes de perdida  
tafonomica antes mencionados como (2) con que, a pesar  
de todo, continuen apareciendo en mayor proporcion que  
en el caso de piezas craneales.  

Para apreciar si en nuestra muestra se ha producido al-  
gun tipo de perdida diferencial de elementos en diferentes  
secciones de la columna, recurrimos al empleo de las fre-
cuencias de morfotipos vertebrales. Esto, a su vez, nos pue-  
de proporcionar informacion complementaria relativa al  
aprovechamiento que de los peces se llevo a cabo en su mo-
mento. Comenzando por el caso mas general de vertebras  

caudales y precaudales tendriamos los valores de represen-  
tatividad indicados en la tabla 12.5.  

Si ampliamos el analisis para incluir los diferentes mor-
fotipos recuperados (recordemos que la vertebra de salmon  

perteneceria al morfotipo IIIb.1) tendriamos los valores in-  
dicados en la tabla 12.6.  

De todo esto podemos concluir que:  
(1) A grandes rasgos (e.d. precaudales vs. caudales) no  

apreciamos diferencias significativas de representatividad  
entre lo observado y lo esperado. Esto nos viene a confir-  
mar un "uso" similar de toda la columna vertebral tanto  

	J 

4 	5  



PRECAUDALES 

E 0  

37,5% 46,55% 
46,55% 35,29% 

VERTEBRAS 

observado/esperado 

Muestra sin salmon 
Muestra con salmon 

CAUDALES 

0 	E 

	

62,5% 	53,44% 

	

64,70% 	53,44% 
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Tabla 12.5.- 

Tabla 12.6: 

MORFOTIPO 

O/E 

Sin salmon 	9% 	1,75% 36,27% 45,6% 
Con salmon 8,33% 1,75% 33,3% 	45,6% 

IIIb.+ 

0 	E 

	

27,27% 35,09% 45,45% 	31,58% 
2507o 	35,09% 	41,66% 	31,58% 

Ia 
	

II 
	

IIc 

0 	E 
	

0 	E 
	

0 	E 

IVb 

0 	E 

9% 	3,51% 
8,33% 	3,51% 

por el hombre como por el sedimento que actuo sobre los 
restos. En relacion con el primero no parece que hubiese 
existido un uso preferencial de determinadas porciones del 
cuerpo de los peces, lo que concuerda con los datos obser- 
vados en otros salmonidos procedentes de yacimientos pa- 
leoliticos de la cornisa cantabrica (MORALES, Op. cit.). 
Como confirmacion de esto mismo tampoco parece haber 
existido una perdida mas marcada de algunos de estos hue- 
sos una vez incluidos en los depositos, lo cual hubiese po- 
dido contribuir a crear una falsa imagen de aprovechamien- 
to diferencial de los peces por parte de los hombres. 

(2) Si descendemos de nivel observamos diferencias sig- 
nificativas (p = 0,95) entre lo observado y lo esperado en 
algunos morfotipos (Ia y IVb). Aunque esto en principio 
parece contradecir lo que acabamos de manifestar, no de- 
bemos enfatizarlo demasiado. Probablemente se trate de 
un "artefacto" numerico derivado de lo reducido de la 
muestra manejada. Esto ultimo se refuerza al comprobar 
que, en efecto, en ambos casos se trata de los morfotipos 
con una presencia mas exigua dentro de una columna ver-
tebral (en Ia, f=1 y en IVb, f=2) mientras que en los res-
tantes morfotipos, mucho mas abundantes dentro de la co- 
lumna vertebral, las diferencias exhibidas no resultan par- 
ticularmente significativas. 

Itic: Pagellus erythrinus L., 1758: breca, lamote (San Se-
bastian). 

Material: Los 18 restos de esta especie vienen repartidos 
del siguiente modo: 

ELEMENTO OSEO NI NII TOTAL 	NMI 
NEUROCRANEO 1 1 	1 
PALATINO 3 (D) 3 	3 
PREMAXILAR 3 (2D) 3 	3 
HIOMANDIBULAR 2 (1D) 2 	2 
DENTARIO 2 (D) 2 	2 
ARTICULAR 2 (1D) 2 	1 
ARCO BRANQUIOS- 
TEGO 1 1 	1 

VERTEBRA 1 1 	1 
OTOL ITO 1 (D) 2 (1D) 3 	3 
TOTAL 16 2 18 3(NI)+2(NII) 

Ademas de estos, hemos identificado una escama tron- 
cal de un Perciforme, cortada distalmente lo que impide 
la determinaciOn especffica, pero que por la morfologfa de 
la mitad craneal podrfa tratarse de un esparido. Por ulti-
mo, un radio espinoso de un Acantopterigio que resulta 
imposible de identificar a nivel especffico dentro de Teleos- 
teos. Ha sido asignado provisionalmente al nivel de Perci- 
formes Indet. 

Descripci6n: La practica totalidad de la muestra se en- 
cuentra constituida por huesos craneales (83,3%) y limita- 
da al Nivel I (88,8%) del yacimiento, que representa un ho-
rizonte tardorromano. La diagnosis especffica, debido a lo 
caracterfstico de la osteomorfologfa de las piezas recupe-
radas, no presento mayores problemas salvo en el caso del 
arco branquiostego que ha sido incluido dentro de esta 
muestra a pesar de que no parecen existir diferencias apre- 
ciables dentro del genero. Pagellus (vease tambien Figuras). 
El neurocraneo esta constituido por una porcion del com- 
plejo occipital derecho. Los tres palatinos estan comple- 
tos. A uno de los premaxilares derechos le falta la porcion 
aboral de la Apbfisis posterior, mientras que el segundo 
se reduce a un fragmento del cuerpo. Al premaxilar izquier- 
do, de talla notablemente superior a los derechos, le falta 
por completo la Apofisis ascendente. El hiomandibular de- 
recho presenta rota la Cresta anterior mientras que el iz- 
quierdo presenta rota ventralmente el extremo de la Apo- 
fisis simplectica. De los dos dentarios uno carece de la por- 
cion sinfisaria mientras que el otro tiene fracturada la Apo- 
fisis aboral inferior. Los dos articulares estan completos 
mientras que el arco branquiostego tan solo retiene la mi- 
tad proximal. La vertebra es caudal, concretamente la n° 
21 de la columna vertebral del pez. 

Por ultimo, los tres otolitos se corresponden con sagit-
tas. El izquierdo se encuentra roto medialmente. Ningun 
resto de la muestra aparece quemado o cortado intencio-
nadamente. 

Los valores de las piezas mensurables se indican en la 
tabla 12.7. 

Discusidn: La abundancia de restos craneales contrasta 
con lo relatado en salmonidos pero sin duda obedece a las 
mismas causas ya que en esparidos son los huesos del cra- 
neo los mas robustos y duraderos de todo el esqueleto. En 
parte por ello no suelen ser consumidas las cabezas en la 



260 	 ARTURO MORALES MUÑIZ - EUFRASIA ROSELLO IZQUIERDO 

labia  12.7.- 

I. Dentario II. Palatino III Premaxilar 

LI 	 23 L 	 (26,5) — H 	 32,6 
LC 	 25,35 H 	 15,4 (19,4) D/S 	 D 
HA 	 (8,6) D/S 	 D D UC 	 NI 
D/S 	 D UC 	 NI 
UC 	 NI 

IV. Hiomandibular V. Articular VI. Vertebra 

L 	 16,4 (20,8) H 	 (19,7) 18,8 LV 	 8,65 
D/S 	 D S L 	 25,8 (25,3) AVa 	 (8) 
UC 	 - NI NI AA 	 4,65 5 AVp 	 7,2 

D/S 	 D S HVa 	 (7,1) 
UC 	 NI NI HVp 	 (7) 

UC 	 NI 

VII. Sagitta 

LM 	 14,4 (17,95) 
HM 	 9,7 (10,4) 
D/S 	 D D 
UC 	 NI NII 

Fig. 12.2.- Morfologla diferencial de los premaxilares derechos de Pagellus 
erythrinus (A - Norma lateral; A' - Norma medial), A.30.235 (B 
- Norma lateral; B' - Norma medial) y Pagellus acarne (C - Nor-
ma lateral; C' - Norma medial). A pesar de carecer de dientes (de 
los que iinicamente apreciamos su implantaci6n) y de presentar 
caudalmente roto el cuerpo, los premaxilares de los ejemplares 
aparecidos en Cueva Amalda presentan siempre una Ap6fisis an-
terior  mfis puntiaguda (1) y una Ap6fisis ascendente mds estre-
cha e inclinada (2) que en el aligote. Tambibn concordantes con 
los premaxilares de la breca son el margen dorsal ligeramente con-
cavo, nunca convexo (3) y los alveolos profundos del extremo oral 
que denotan la presencia de caninos (4) no incisivos como en Pa- 
gellus acarne. 

ONINIMM=1 
o 	 i 
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Fig. 12.3.- Morfologia diferencial de los dentarios de Pagellus erythri-
nus (A - Norma lateral; A' - Norma medial), A.6G.228 (B - 
Norma lateral; B' - Norma medial) y Pagellus acarne (C - Nor-
ma lateral; C' - Norma medial). A pesar de la ausencia de dien-
tes y de la fragmentacion, los dentarios de Cueva Amalda coin- 

ciden con los de P  erythrinus en la morfologia de la Apofisis 
aboral superior (1) mucho menos desarrollada que en P acar-
ne, y de la ApOfisis aboral inferior (2) netamente truncada en 
su apice. (Ejemplares actuales tomados de Rosen& 1988). 
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Fig. 12.4.- Morfologia diferencial de los articulares de Pagellus erythri-
nus (A - Norma medial; A' - Norma lateral), A.6H.243 (B - 
Norma medial; B' - Norma lateral) y Pagellus acarne (C - Nor-
ma medial; C' - Norma lateral). Los dos articulares recupera- 

medida en que to son en otras especies de huesos mas fra- 
giles. Esto es particularmente cierto en los individuos de 
tallas apreciables como los que se recuperaron en este ya-
cimiento. 

Aunque resulta imposible convertir por el momento los 
valores de las piezas mensurables en tallas o pesos concre-
tos debido a la ausencia de abundante material compara- 
tivo si podemos decir que no hemos apreciado en la mues-
tra desviaciones marcadas con el tamaño de los huesos de 
nuestros ejemplares actuales. Estos tienen tallas alrededor 
de los 30 cm y pesos de aproximadamente 400 g. Las tallas 
maximas en esta especie protandrica se situan en tomb al 
medio metro pero carecemos de informacion precisa sobre 
los tamaños en los que ocurre la inversion sexual. 

La breca es un esparido de came codiciada que en la ac- 
tualidad se distribuye desde el Mar del Norte hasta el Mar 
Negro pero suele ser comun solo en el Mediterraneo. Aun- 
que sus habitos no son bien conocidos parece ser que, at 
igual que ocurre en otros esparidos, gusta de los fondos 
arenosos pero con abundante roca sobre los mismos. Mi-
grador en profundidad, se acerca a las costas en verano, 
cuando freza, penetrando en estuarios y puertos.  

dos en Cueva Amalda presentan, al igual que ocurre en P. erythrinus la 
orientaci6n de la Ap6fisis ventral vertical (1), la cortedad y robustez de 
la Ap6fisis coronoidea (2) y la morfologia del angular (3). (Ejemplares 
actuales tomados de Roselle), 1988). 

Es interesante notar que la gran mayoria de esta mues-
tra procede del NI que se identifica con un horizonte tar- 
dorromano, mucho mas posterior a las UC en donde se 
concentran las muestras de salmonidos (paleoliticas). 

IIId: Merluccius merluccius L., 1758; merluza, legatza. 

Material: 1 vertebra en el Nivel I. 

Descripcidn: Novena vertebra caudal con los arcos he- 
mal y neural rotos apicalmente. No presenta cortes, que- 
maduras ni trazas de manipulacion alguna. Las medidas 
son: LV (11), HVa (9,7), AVa (9,2), HVp (9,7) y AVp (9,3). 
Los anillos del centro vertebral indican que se trata de un 
ejemplar de 12 años. Los bordes se encuentran deteriora- 
dos, por lo que no ha sido posible la asignaci6n estacional 
de la pieza. 

Discusidn: El valor de la LV nos indica que la longitud 
aproximada del animal seria de unos 70 cm. Actualmente 
tal talla corresponde a un peso total de 2.750 gramos (t 
2%), pero se consigue a los 20-21 años. De todo ello dedu-
cimos que en aquellos momentos el crecimiento del ani- 
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3 
Fig. 12.5.- Morfologia diferencial de los hiomandibulares de Pagellus ery-

thrimus (A - Norma lateral; A' - Norma medial), A.6H.243 
(B - Norma lateral; B' - Norma medial) y Pagellus acarne (C 
- Norma lateral; C' - Norma medial). Los restos recuperados 
en Cueva Amalda, como el especimen representado, presen-
tan, como en la breca, espina en la Apofisis simpl^ ctica (1), 
foramen en la cara medial del cuerpo (2) y una Apofisis infe- 

mal resultaba mucho mas rapido que en la actualidad, de- 
bido quizas, entre otros, a una menor predopresion sobre 
las poblaciones explotadas. 

La merluza tan solo ha sido citada hasta la fecha en el 
Nivel II (Neolftico) de la Cueva de Lumentxa en Lequeitio 
(Vizcaya). 

IV: EDADES Y ESTACIONALIDAD DE LAS 
MUESTRAS 

El analisis de las lfneas de incremento en huesos, otoli- 
tos y escamas de peces provee importante informacion so- 
bre edades y estacionalidad de las capturas a condicion que 
se conozcan los patrons de crecimiento de las especies exa-
minadas (CASTEEL, 1976). Incluso en estos ultimos casos 
los datos sobre la naturaleza de las bandas de incremento 
"rapidas" (correspondientes a las ^ pocas favorables del 
año) y las "lentas" (̂pocas desfavorables) varfan de zona 
en zona por lo que tales datos deberfan basarse en los co- 
nocidos de las poblaciones locales actuales lo que casi nun- 

rior (simpl8ctica) mucho mas gruesa que en el caso del aligote (3). Al 
mismo tiempo el margen superior de la cresta opercular en la zona de 
la inflexion es liso (4) careciendo de la tipica espina que caracteriza a P. 
acarne. 

ca es posible. MUGIYA (1964), con poblaciones del genero 
Salmo de Hokkaido determino que las bandas transluci- 
das corresponderian a las epocas de crecimiento ralentiza- 
do y las opacas a las ̂ pocas de crecimiento rapido. Aun- 
que en nuestra muestra las vertebras de salmones se encuen-
tran deterioradas, especialmente-en la periferia, y ocasio- 
nalmente rotuladas, en aquellas cuyos centros vertebrales 
podfan verse enteros, el analisis de las bandas de incremento 
arrojo los siguientes datos: 

1.-NIII (L4, 27B): Centro vertebral con un minimo de 
10 anillos. 

2.-NIII (L4-3): minimo 12 anillos y periferia aparente-
mente dentro de la banda opaca (salmon). 

3.- NIV (L6-15E-39): minimo 7 anillos. 
4.-NIV (L10): minimo 8 anillos y periferia bien en zona 

opaca bien al comienzo de la banda translucida (posible 
salmon). 

5.-NV (A16D - 12): minimo 6 anillos. 
6.-NVI (112f + 84): minimo 8 anillos. Pequeña banda 

translucida en la periferia. 
7.- NVI (7F.201): minimo 7 anillos. 
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8.-NVII (L27A): minimo 9 anillos. Pequeña banda trans- 
lucida en la periferia. 

9.-NVII (L27A): minimo 9 anillos. Pequeña banda trans- 
lucida en la periferia. 

10.-NVII (L27C'): minimo 8-9 anillos (vertebra peque- 
ña muy facil de observar). Borde comienza a formar la ban- 
da translucida. 

De este modo podemos concluir tentativamente: 
1)Heterogeneidad de la muestra de salmonidos. En efec- 

to, con numero similar de anulaciones (8-9) existen verte-
bras de tamaños muy diferentes entre si como para ser con- 
sideradas de una misma columna vertebral. Esto refuerza 
la nocion antes avanzada que en salmonidos indet. posi- 
blemente hayamos.  incluido truchas y salmones. 

2) Edades de los ejemplares. Todos los animales supe- 
ran los 6 anillos anuales y algunos los 12. La moda de esta 
reducida muestra se situa en 9 anillos anuales. 

3) Estacionalidad de las capturas. Esta, independiente-
mente de la naturaleza de las bandas translucidas u opa-
cas, viene determinada por el hecho de que la mayoria de 
las vertebras en las cuales resulta posible constatar el dato, 
los anillos se situan en la transicion opaca-translucida. En 
unos pocos casos la banda translucida aun no parece ha- 
berse iniciado pero en la mayoria si esta presente ya. Si se- 
guimos fielmente las directrices de MuGIYA (Op. cit.), lo 
cual puede resultar aventurado, situariamos la epoca de 
muerte de estos ejemplares entre el final de la ̂poca desfa- 
vorable del año y la epoca favorable del mismo (Lprimave- 
ra/verano?). 

Por lo que se refiere a la breca desconocemos informa- 
cion en torno a sus patrones de crecimiento. Sus huesos 
son, ademas, demasiado compactos y gruesos como para 
evidenciar bandeado en superficie. Esto tambien es apli- 
cable a los otolitos. En cualquier caso la vertebra del NI 
presentaba, cuando minimo, 6 anillos anuales de crecimien- 
to y el borde en la plena region opaca. El otolito roto me- 
dialmente del NII presentaba, en cambio, un minimo de 
4 anillos y borde en la region translucida mientras que en 
el otolito completo de este mismo nivel se intuian dos ban- 
das opacas marginales pero resultaba imposible determi-
nar (sin romperlo) si el borde estaba en la zona opaca o 
en la translucida. La escama del NII presentaba con enor- 
me claridad un minimo de 6 anillos y el borde plenamente 
dentro de la region translucida. Independientemente de 
otros datos, por tanto, los ejemplares de esta especie pare- 
cen haber sido de edades menores a las de los salmonidos 
y no parecen haber presentado una constancia tan marca-
da en la epoca de su muerte como sus congeneres paleoli- 
ticos. Si la inversion sexual en esta especie se consuma en- 
tre los 2-4 años, como suele ser norma en otros esparidos 
de talla similar, los ejemplares de Cueva Amalda habrian 
sido hembras. 

V.- DISCUSION 

Aunque no deja de resultar aventurado avanzar hipote- 
sis en torno al significado biologico y paleocultural de una 
muestra con 38 restos identificados, el analisis ictiofaunis- 
tico de Cueva Amalda parece evidenciar: 

1) Dos conjuntos ictiofaunisticos bien caracterizados, uno 
paleolitico dominado por los Salmonidos (salmon y  tru-
cha) y otro tardorromano en donde la presencia de brecas 
resulta mayoritaria mientras que los Salmonidos y las mer- 

luzas representan un elemento marginal. Este momento tar- 
dorromano evidencia la existencia de un comercio con la 
costa mientras que en el conjunto paleolitico no es necesa-
rio invocar tal hipotesis de aloctonia ya que las especies 
aparecidas formaban sin duda parte de la fauna local. 

2) La relativa homogeneidad constatada en la ̂ poca de 
muerte de los ejemplares paleoliticos evidenciada por sus 
anillos de crecimiento. Esta homogeneidad, que se situa 
en un momento coincidente con el final de la ̂poca desfa- 
vorable del año o principios de la favorable (Lprimavera?), 
contrasta con la aparente falta de estacionalidad que pare- 
cen exhibir los restos de breca. Este dato podemos inter- 
pretarlo en el sentido de considerar a la pesca en Cueva 
Amalda como un fenomeno temporalmente localizado 
coincidente quizas con algun tipo de concentracion migra-
dora o reproductora. La falta de estacionalidad en la mues- 
tra de niveles tardorromanos, por su parte, es mas acorde 
con la idea de un comercio realizado a lo largo de todo 
el año. 

3) En lo que se refiere a datos estrictamente biologicos 
tan solo merece la pena comentar la presencia de la  breca, 
un esparido amante de aguas mas calidas que las canta- 
bricas actuales en las que aparece ocasionalmente. La 
"abundancia" de brecas en los niveles tardorromanos po- 
dria ser indicativa de un momento climatologicamente mas 
benigno que el actual. Pero asegurar esto, con los datos 
disponibles, resulta harto dificil ya que no tenemos cons- 
tancia ni modo de saber si los ejemplares aparecidos pro- 
cedian de las costas vascas o de otros lugares. Por otra parte 
tampoco hay modo de saber si la presencia de brecas pre- 
cisamente y no de otra especie se debe a razones no nece-
sariamente biologicas. 

En conclusion, lo que podemos decir es que a la vista 
de lo fructifero que ha resultado el analisis de una muestra 
num^ ricamente tan menguada, seria muy deseable que se 
prodigaran en el futuro los estudios sobre las faunas de pe-
ces que contribuiran a esclarecer gran numero de cuestio-
nes paleoculturales, biologicas y paleoclimatologicas de la 
Prehistoria e Historia peninsulares. 
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