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dhole (cuOn) posT-craNial remaiNs iN The upper pleisToceNe (mis 3) of cova de les malladeTes (barx, valeNcia)

The presence of the genus Cuon (dhole) in Pleistocene deposits of the Iberian peninsula has been determined 
mainly from cranial and dental remains, where the differences with respect to Canis are more evident. 
However, there is very little information on the post-cranial skeleton of these canids. In this paper, we present 
the morphological and metric analysis of ten post-cranial dhole bones found in one Upper Pleistocene level 
(MIS 3) of Cova de les Malladetes. The determination of the remains has been carried out thanks to the 
application of a comparative morphological database, based on current wolf and dhole remains, together 
with the references on published fossil materials. The new identification of post-cranial dhole material allows 
us to better characterize the Pleistocene populations of these canids in the Iberian Peninsula. The taphonomical 
study reaffirm the existence of interaction processes between dholes and humans.

Key words: Genus Cuon, Postcranial, Morphometry, Cova de les Malladetes, Upper Pleistocene.
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1. INTRODUCCIÓN

Durante el Paleolítico, predadores de diversas ta-
llas, estrictamente carnívoros y también omnívoros 
entre los que podemos incluir a los grupos humanos 
prehistóricos, compitieron por los recursos. Esto ex-
plica que en los conjuntos de fauna generados en los 
yacimientos, cavidades en muchos casos, abunden 
más los restos de las presas, herbívoros por lo general, 
que los de sus predadores. La presencia de carnívoros 
en estos enclaves puede estar relacionada con distin-
tas actividades, como el traslado y consumo de presas 
o la utilización del lugar como refugio, cubil de cría o 
letrina. Como consecuencia, se generan distintos ti-
pos de evidencias: por ejemplo, acumulaciones óseas 
de las presas que pueden presentar modificaciones 
por mordedura o digestión, dientes deciduales de las 
crías, camas en el suelo, señales de garras en las pare-
des, los restos de los propios carnívoros que pueden 
morir en las cavidades por diversas causas, y también 
conjuntos de heces (Binford 1981; Andrews 1990; 
Brugal y Fosse 2004; Bourdillat 2014). Si bien los pro-
pios carnívoros tanbién pueden ser presas de otros 
predadores, incluidos los humanos (ver síntesis en 
Gómez-Olivencia et al. 2018).

Durante el Pleistoceno medio y superior el regis-
tro de grandes y medianos carnívoros que habitaron 
la zona central del Mediterráneo ibérico está confor-
mado por los géneros Ursus, Crocuta, Panthera, Ca-
nis y Cuon (Pérez Ripoll 1977; Martínez Valle 1995; 
1996; Fernández Peris 2004; Sarrión y Fernández 
Peris 2006; Pérez Ripoll et al. 2010; Morales et al. 
2012; Sanchis 2015; Sanchis et al. 2015; 2017; en 
prensa). De todos ellos, solo dos especies, el oso pardo 
(Ursus arctos) y el lobo (Canis lupus), mantendrán 
poblaciones durante época histórica. En cambio, la 
hiena (Crocuta crocuta), el león (Panthera leo) y el 
leopardo (Panthera pardus) desaparecerán del Me-
diterráneo peninsular a lo largo del Pleistoceno su-
perior. En el caso del cuón (Cuon sp. Hodgson, 1838), 
se trata de un cánido extirpado de Europa al final del 
Pleistoceno, aunque en algunas zonas sus últimas 
poblaciones pudieron alcanzar el Holoceno inicial 
(Pérez Ripoll et al. 2010; Morales et al. 2012). El 
cuón actual (Cuon alpinus Pallas, 1811) es un cánido 
gregario de talla media distribuido por India, China, 
SE asiático e Indonesia, y que se encuentra muy bien 
adaptado a diversos hábitats. La especie no muestra 

un claro dimorfismo sexual, si bien los machos son 
algo más grandes que las hembras (Cohen 1978; Dur-
bin et al. 2004; Kamler et al. 2015).

En este trabajo se presenta el estudio morfométri-
co y tafonómico de un conjunto de diez restos post-
craneales de cuón hallados en un nivel del Pleistoce-
no superior (MIS 3) de la Cova de les Malladetes 
(Barx, Valencia). El conjunto fue recuperado en las 
excavaciones de los años 40 del s. XX bajo la direc-
ción de L. Pericot y F. Jordá. El género Cuon muestra 
pocas evidencias en el registro fósil del Mediterrá-
neo ibérico y en general de toda la península Ibérica 
(Pérez Ripoll et al. 2010). La bibliografía nos muestra 
que la mayoría de las identificaciones corresponden 
a restos craneales, sobre todo dentales, más fáciles 
de distinguir respecto a los de Canis, mientras que 
son menos frecuentes las de elementos postcranea-
les (Altuna 1983; García 2003; Pérez Ripoll et al. 
2010; Pionnier-Capitan et al. 2011; Ghezzo y Rook 
2014). Es conocida la dificultad de diferenciar por su 
similitud morfológica, y a pesar de que el criterio 
métrico es válido, los huesos de lobo de los de cuón. 
En este sentido, se está desarrollando un proyecto 
basado en el análisis comparativo de restos postcra-
neales de cuón y lobo correspondientes a poblacio-
nes actuales, con la intención de obtener caracterís-
ticas diferenciadoras entre géneros y poder clasificar 
de manera correcta material postcraneal de grandes 
cánidos procedente de contextos arqueológicos.

2. LA COVA DE LES MALLADETES

La Cova de les Malladetes se localiza a 651 msnm 
sobre la zona montañosa del Mondúver en el S de la 
provincia de Valencia (fig. 1). Este yacimiento ar-
queológico ha sido objeto de tres fases de excavación 
e investigación durante los años 40 y 70 del siglo XX 
y recientemente en 2016-2017, aportando nuevas da-
taciones e información sobre aspectos culturales, 
ambientales y económicos de los grupos humanos 
del Paleolítico superior inicial (Villaverde et al. en 
prensa). Estos trabajos han permitido actualizar la 
secuencia establecida años atrás por Fortea y Jordá 
(1976), confirmando la entidad de los niveles del 
Auriñaciense evolucionado y final (XII-XIVA), rea-
signar el nivel XI al Gravetiense antiguo y confirmar 
la importancia del Gravetiense medio (VII-X). La 
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zona excavada, contigua al sector ZII de 1970, pre-
sentaba una importante alteración del resto superior 
de la secuencia, por lo que los niveles solutrenses no 
han podido ser objeto de actualización. La cavidad 
muestra, por tanto, una secuencia que abarca gran 
parte del Paleolítico superior (final del MIS 3 y MIS 
2), con restos industriales, hogares y fauna atribuibles 
al Auriñaciense, Gravetiense y Solutrense, corona-
da por niveles probablemente del Epimagdalenien-
se, así como otros niveles de cronología holocena 
(Fortea y Jordá 1976; Villaverde et al. en prensa). Es 
importante destacar que en las últimas campañas se 
ha podido determinar la presencia de grupos nean-
dertales en la cavidad, con cronologías que remiten 
a las etapas finales del Paleolítico medio (niveles 
XV y XVI). Se trata, a la vista de las evidencias ar-
queológicas recuperadas, de fases de muy escasa 
actividad antrópica, pero que se asocian a la pre-
sencia de estructuras de combustión y huellas del 
procesado de algunos restos faunísticos (Villaverde 
et al. en prensa).

Respecto a los restos de fauna que ha aportado el 
yacimiento, el primer trabajo se centró principalmente 
en los conjuntos solutrenses recuperados en los tra-
bajos arqueológicos de los 70 (Davidson 1989). En 
este estudio apenas se aportaron datos sobre el ori-
gen de las acumulaciones y los restos de carnívoros 
resultaron escasos. La mayor parte de la fauna co-
rrespondiente a las campañas antiguas de excava-
ción de los años 40 del s. XX se encuentra en fase 
de estudio en la actualidad, pero se puede avanzar 
que una parte de los restos de herbívoros corres-
pondiente a los niveles basales (musterienses y au-
riñacienses) presenta evidencias mixtas de consu-
mo. En concreto, en el nivel donde se hallan los 
huesos de cuón que presentamos en este trabajo 
aparecen también restos de ungulados entre los que 
predomina la cabra montés (Capra pyrenaica), con 
acumulaciones tanto de humanos (marcas de corte) 
como de carnívoros (mordeduras). Los conjuntos de 
conejo procedentes de estos mismos niveles se rela-
cionan mayoritariamente con aportes no antrópicos 

Fig. 1: Cova de les Malladetes. 
Localización del yacimiento y 
planta con los sectores de ex-
cavación.
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(Sanchis et al. 2016). En un trabajo anterior centra-
do en el registro fósil del leopardo en la península 
Ibérica se presentaron los restos de este felino ha-
llados en los niveles basales de Malladetes (Sanchis 
et al. 2015). La fauna recuperada en las recientes 
excavaciones (2017 y 2018) y perteneciente a los 
niveles del Paleolítico medio y del Paleolítico su-
perior inicial ha sido objeto de otro estudio arqueo-
zoológico y tafonómico (Villaverde et al. en pren-
sa). En este reciente trabajo y a lo largo de la 
secuencia se ha identificado la presencia de diver-
sos agentes acumuladores en la cavidad: humanos, 
carnívoros y aves rapaces. Los restos de ciervo co-
rresponden mayoritariamente a la acción antrópica; 
la cabra montés en los niveles del Paleolítico medio 
se relaciona con carnívoros, mientras que durante 
el Paleolítico superior inicial su aporte es mixto, de 
carnívoros y humanos. En el caso de los conjuntos 
de lepóridos, se vinculan preferentemente a la ali-
mentación de aves rapaces, tanto en los niveles del 
Paleolítico medio como en los auriñacienses, au-
mentando los aportes antrópicos durante los grave-
tienses (Villaverde et al. en prensa).

Todos estos datos parecen confirmar el carácter 
de las ocupaciones humanas en la cavidad durante 
el Musteriense final y el Paleolítico superior ini-
cial, al menos con anterioridad al Gravetiense me-
dio, de poca intensidad y duración, en alternancia 
con la presencia de carnívoros.

3. MATERIALES Y MÉTODOS

La muestra la forman diez restos postcraneales 
osificados (NME 10) correspondientes, muy proba-
blemente, a un mismo individuo adulto de cuón 
(NMI 1): escápula derecha, radio izquierdo, pelvis 
derecha, tibia izquierda, dos vértebras cervicales, 
tres torácicas y una lumbar. Todos ellos proceden 
de la capa 15 del sector E (nº 134.345). Esta capa se 
corresponde con un nivel de ocupación de la cavi-
dad durante el Auriñaciense (XII-XIVA), si bien, 
teniendo en cuenta la potencia de la misma (80 
cm), podría tener mezclas de materiales del Paleolí-
tico medio en su base y no es posible descartar in-
cluso que el Gravetiense estuviera presente en su 
parte superior. Resulta difícil correlacionar el sec-
tor E con la cata ZII si bien la fecha del nivel XII, 

que ha proporcionado una datación de 29.6 +/- 0.5 
ky BP (nº17, KN-1/926) resulta indicativa del Auri-
ñaciense de este nivel (Fortea y Jordá 1976). Las re-
cientes excavaciones en ZIII aportan una serie de 
12 nuevas fechas para el Auriñaciense, y permiten 
situar el Auriñaciense final del nivel XII entre el 
33.700-34.700 cal BP y al Auriñaciense evoluciona-
do de los niveles XIII-XIVA entre el 35.500-38.300 
cal BP. Las dataciones obtenidas en los niveles XII-
XIVA confirman, por tanto, la fecha para el nivel XII 
en la campaña de 1970 (Villaverde et al. en prensa). 
Las nuevas dataciones, la posición relativa a la es-
tratigrafía de la serie XII-XIVA y la densidad de ma-
teriales industriales líticos y óseos de las capas an-
teriores al Gravetiense indican un momento de 
ocupación de baja intensidad por parte de los hu-
manos en las fases iniciales del Paleolítico supe-
rior. Algo que también se constató en la campaña de 
1973 (Fortea y Jordá 1976). 

La identificación de los huesos de cuón se ha es-
tablecido a partir de criterios morfométricos. Res-
pecto a la morfología, los nuevos materiales se han 
comparado con el esqueleto fósil de cuón de Obarre-
ta (Altuna 1983) que se encuentra alojado en el Ar-
keologi Museoa de Bilbao y con los restos postcra-
neales del cuón de Parpalló descritos por nosotros 
en un trabajo anterior (Pérez Ripoll et al. 2010). Del 
mismo modo, se han considerado diversos caracte-
res de diferenciación entre ejemplares actuales de 
Cuon y Canis (trabajo en preparación). En relación 
con las dimensiones, se aportan las medidas de otros 
restos fósiles de cuón de la península Ibérica, de 
ejemplares actuales de cuón (cinco machos) proce-
dentes del Museo Anatómico de la Universidad de 
Valladolid, y también de ejemplares actuales de lobo 
procedentes de las colecciones de la Estación Bioló-
gica de Doñana (un macho y una hembra) y del Mu-
seo Nacional de Ciencias Naturales (se aporta la me-
dia, mínima, máxima y desviación estándar de 
diversas medidas de la escápula y radio de 10 indi-
viduos, entre machos y hembras; Pérez Ripoll et al. 
2010). Es escasa la información métrica sobre el es-
queleto postcraneal de Canis lupus fósil de la penín-
sula Ibérica, por ello se han tenido en consideración 
medidas de lobo de yacimientos franceses del Pleis-
toceno superior (Boudadi-Maligne 2010). Las medi-
das han sido tomadas con calibre digital según el 
método de Driesch (1976).
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4. ESTUDIO MORFOMÉTRICO

4.1. MIEMBRO ANTERIOR

Fragmento de escápula derecha (nº 134.345, 442). 
Se conserva la zona articular distal osificada y parte 
del cuerpo afectado por una fractura reciente. Des-
cripción morfológica (fig. 2): el margen torácico del 
cuello muestra un tubérculo infraglenoideo muy 
poco marcado (a, Pérez Ripoll et al. 2010) y de perfil 
plano (b, García 2003), triangular, con mucho desa-
rrollo y de perfil oblicuo en Canis. En vista lateral, el 
borde de la cavidad glenoidea (c, Pérez Ripoll et al. 
2010) presenta una disposición más rectilínea, 
mientras que en Canis tiene forma de entrante bien 
marcado. El acromion aparece con poca proyección 
hacia distal (d, Pérez Ripoll et al. 2010). La cavidad 

glenoidea en vista distal es subcircular (e, Pérez Ri-
poll et al. 2010), más subrectangular en Canis. Los 
caracteres descritos en la escápula de Malladetes 
aparecen también sobre los fósiles de Parpalló y 
Obarreta y en los ejemplares actuales de Cuon alpi-
nus. Las dimensiones relativas a la zona articular del 
ejemplar de Malladetes son coincidentes con las de 
otros fósiles ibéricos de cuón, como Obarreta, Parpa-
lló y Cova Negra, algo superiores a las de los cuones 
actuales (machos) y siempre inferiores a las mínimas 
de lobos actuales ibéricos (fig. 3).

Mitad distal de radio izquierdo (nº 134.345, 440). 
La zona media de la diáfisis está afectada por una 
fractura reciente; la articulación distal está completa 
y osificada. Descripción morfológica (fig. 2): el borde 
lateral de la articulación distal se muestra poco desa-
rrollado (a) y con tendencia curva (b, Pérez Ripoll et 

Fig. 2: Fragmento de escápula (nº 134.345, 442, en vista dorsal, ventral y distal) y de radio (nº 134.345, 440, en vista dorsal, 
palmar y distal) de cuón de la Cova de les Malladetes.
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al. 2010), más rectilíneo y con mayor desarrollo en 
Canis. El proceso estiloides no está muy desarrollado 
en sentido distal (c, Pérez Ripoll et al. 2010), mientras 
que en Canis sí lo está. La articulación con la ulna 
acaba en un pico y se proyecta en sentido lateral (d), 
mientras que en Canis no se proyecta. Los caracteres 
descritos en el radio de Malladetes aparecen sobre fó-
siles de cuón publicados como Parpalló y Obarreta e 
inéditos como el de Llonin, así como en radios actua-
les de Cuon alpinus. Las dimensiones de la articula-
ción distal del radio de Malladetes son similares a las 
de otros fósiles de cuón del Pleistoceno superior 
como Parpalló y Llonin, superiores a las de fósiles del 
Pleistoceno medio como Trinchera Galería y a Cuon 
actual (machos), y siempre inferiores a las medias de 
Canis actual (fig. 3) y de lobos del Pleistoceno supe-
rior de Francia (Boudadi-Maligne 2010).

4.2. MIEMBRO POSTERIOR

Fragmento de pelvis derecha (nº 134.345, 441) 
que conserva el acetábulo osificado, el cuello del 
ilion y parte del isquion; presenta fracturas recientes 
sobre el ilion e isquion. Descripción morfológica (fig. 
4): el borde ventral del cuello del ilion se muestra 
redondeado (a), mientras que en Canis las dos crestas 
del ilion, tanto la del borde interno como la externa, 
están muy marcadas y delimitan claramente un borde 
ventral plano. Sobre el foramen obturatum se obser-
va una cresta interna (b, García 2003) que no aparece 
en Canis. La incisura del acetábulo (c) es menos pro-
funda que en Canis. El borde posterior del isquion 
(d) se muestra menos oblicuo que en Canis. El fora-
men obturatum presenta una menor longitud (e) res-
pecto a Canis. Se trata del segundo fósil de pelvis de 
cuón hallado en la península Ibérica además del de 
Obarreta, por lo que solo se pueden realizar compa-
raciones a nivel morfométrico con este resto. Los 
caracteres descritos en el fósil de Malladetes están 
presentes en Cuon actuales y en Obarreta. Las di-
mensiones de la pelvis de Malladetes son similares a 
las de Obarreta y superan ligeramente las de los cuo-
nes actuales (machos), pero son muy inferiores a las 
de Canis actuales (fig. 5).

Tibia izquierda (nº 134.345, 439) a la que le falta 
un pequeño fragmento de la articulación proximal 
afectada por una fractura reciente. Presenta las dos 
zonas articulares osificadas. Descripción morfológica 

Fig. 3: Dimensiones de la escápula y del radio de cuón de 
la Cova de les Malladetes (MAL), de restos fósiles de cuón 
de la península Ibérica (LLO: Llonin; PAR: Parpalló; CN: 
Cova Negra; OBA: Obarreta; BOK IV: Bolinkoba IV; TG: 
Trinchera Galería) y de ejemplares actuales de cuón (Mu-
seo Anatómico de la Universidad de Valladolid) y de lobo 
(Museo Nacional de Ciencias Naturales y Estación Bioló-
gica de Doñana).
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(fig. 6): en vista craneal, la articulación distal presen-
ta el borde medial poco desarrollado y huidizo (a, 
Pionnier-Capitan et al. 2011), mientras que en Canis 
esta zona está más desarrollada, característica ya 
descrita en los cánidos de Pont Ambon del Tardiglaciar 

y en los lobos actuales de Francia (Pionnier-Capitan 
et al. 2011). El borde distal de la articulación en vista 
craneal presenta un proceso muy agudizado o pro-
minente que forma un saliente bien definido de mor-
fología triangular (b), también presente en los cuones 

Fig. 4: Fragmento de pelvis (nº 134.345, 441, en vista lateral, medial, dorsal y ventral) de cuón de la Cova de les Malladetes.

Fig. 5: Dimensiones de la pelvis y de la tibia de cuón de la Cova de les Malladetes (MAL), de restos fósiles de cuón de la 
península Ibérica (CN: Cova Negra; OBA: Obarreta; AX I: Axlor I; AX IV: Axlor IV) y actuales de cuón (Museo Anatómico 
de la Universidad de Valladolid) y lobo (Estación Biológica de Doñana).
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Fig. 6: Tibia (nº 134.345, 439, en vista medial, lateral, craneal, caudal y distal, y detalle de la articulación distal en vista 
craneal y caudal) de cuón de la Cova de les Malladetes.
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Fig. 7: Vértebras de cuón de la Cova de les Malladetes (en vista dorsal, lateral y craneal). Tercera cervical (nº 134.345, 444), 
quinta cervical (nº 134.345, 445), octava torácica (nº 134.345, 448), novena torácica (nº 134.345, 449), decimotercera toráci-
ca (nº 134.345, 446) y primera lumbar (nº 134.345, 447).
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actuales pero más matizado, mientras que en Canis 
actual ibérico y en perros y lobos franceses citados an-
teriormente presenta un borde más suavizado que 
tiende hacia un plano rectilíneo. Este mismo rasgo se 
puede apreciar en vista caudal, con un perfil oblicuo 
en Malladetes (c) y rectilíneo en Canis. La articulación 
distal en cara caudal muestra una menor proyección 
del maléolo hacia distal (d, Pionnier-Capitan et al. 
2011) si lo comparamos con Canis. En Malladetes la 
articulación distal en vista distal presenta un menor 
desarrollo antero-posterior que transversal, resultando 
una morfología más rectangular (e), más cuadrangular 
en Canis. Las características descritas en el fósil de 
Malladetes también se han observado en Obarreta y en 
Cuon actual. Las dimensiones de la articulación distal 
de Malladetes superan ligeramente las de Obarreta 
pero son coincidentes con otros fósiles como Axlor, 
todavía inéditos. Respecto a la longitud total, la tibia 
de Malladetes es claramente más larga que la de Oba-
rreta y que las de Cuon actual (machos). Las dimensio-
nes de la tibia de Malladetes son inferiores a las de 
Canis actual (fig. 5) y a las de lobos del Pleistoceno 
superior de Francia (Boudadi-Maligne 2010).

4.3. AXIAL-VÉRTEBRAS

Tercera vértebra cervical (nº 134.345, 444). Se 
conserva casi completa a excepción de los tubérculos 
dorsales de los procesos transversos que se encuen-
tran fracturados desde su base. Se encuentra com-
pletamente osificada. El tubérculo ventral ha perdi-
do su forma original (superficie irregular y rugosa 
con un orificio) lo que puede ser patológico. Descrip-
ción morfológica (fig. 7): ejemplar de pequeño tama-
ño que presenta un foramen medular comprimido en 
sentido latero-medial y de tendencia redondeada (a), 
mientras que en Canis está comprimido dorso-ven-
tralmente. El proceso articular caudal muestra esca-
so desarrollo (b), al contrario que en Canis.

La longitud del cuerpo es inferior a la de lobos 
(machos y hembras) y cuones (machos) actuales. Pre-
senta dimensiones cercanas a las de Obarreta (fig. 8).

Quinta vértebra cervical (nº 134.345, 445). Apa-
rece casi completa a excepción del extremo de un 
proceso articular craneal afectado por una fractura 
reciente. Se encuentra osificada. Descripción mor-
fológica (fig. 7): ejemplar de pequeño tamaño que 

Fig. 8: Dimensiones de las vér-
tebras de cuón de la Cova de les 
Malladetes (MAL), de restos fó-
siles de cuón de la península 
Ibérica (OBA: Obarreta) y actua-
les de cuón (Museo Anatómico 
de la Universidad de Vallado-
lid) y lobo (Estación Biológica 
de Doñana).
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presenta un foramen medular comprimido en senti-
do latero-medial y de tendencia redondeada (a) que 
en Canis está comprimido dorso-ventralmente. Si se 

compara con Canis y Cuon actual, el ejemplar de 
Malladetes es de menor tamaño. Presenta dimensio-
nes cercanas a las de Obarreta (fig. 8).

Fig. 9: Huesos de cuón con marcas de corte. Incisiones transversales sobre el borde medial-dorsal de la diáfisis distal del 
radio (a). Incisión transversal sobre el borde caudal de la diáfisis media-distal de la tibia (b). Incisión oblicua sobre el borde 
medial-caudal de la diáfisis media-distal de la tibia (c).
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Fragmento de octava vértebra torácica (nº 134.345, 
448). Se conserva únicamente el cuerpo, afectado 
por fracturas recientes. Se encuentra osificada. La 
mala conservación del resto impide su comparación, 
pero la morfología es coincidente con Cuon actual 
(fig. 7). Las dimensiones son bastante similares a las 
de los cuones machos actuales e inferiores a las de 
Canis actual. Presenta dimensiones cercanas a las de 
Obarreta (fig. 8).

Fragmento de novena vértebra torácica (nº 134.345, 
449). Se conserva únicamente el cuerpo y un proce-
so articular craneal. Se encuentra osificada. La vérte-
bra está afectada por fracturas recientes. La mala 
conservación del resto impide su comparación, pero 
la morfología es coincidente con Cuon actual (fig. 7). 
Las dimensiones son bastante similares a las de los 
cuones machos actuales e inferiores a las de Canis 
actual. Presenta dimensiones cercanas a las de Oba-
rreta (fig. 8). Esta vértebra y la anterior descrita arti-
culan entre sí.

Decimotercera vértebra torácica (nº 134.345, 446). 
Está casi completa y le falta únicamente el extremo 
de un proceso articular craneal y los extremos de los 
procesos transversos caudales. Se encuentra osifica-
da y tiene un foramen medular comprimido en sen-
tido latero-medial y de tendencia redondeada (a) que 
en Canis está comprimido dorso-ventralmente (fig. 
7). Dimensiones inferiores a Canis pero bastante si-
milares a Cuon macho actual. Presenta dimensiones 
cercanas a las de Obarreta (fig. 8).

Primera vértebra lumbar (nº 134.345, 447). Se 
muestra casi completa, ya que le faltan únicamente 
los extremos de algunos procesos. La vértebra está 
osificada y presenta un foramen medular comprimi-
do en sentido latero-medial y de tendencia redon-
deada (a) que en Canis está comprimido dorso-ven-
tralmente (fig. 7). Se ha comparado con Canis hembra 
actual y el tamaño del ejemplar de Malladetes es 
algo inferior. La talla es bastante similar a Cuon ma-
cho actual. Presenta dimensiones cercanas a las de 
Obarreta (fig. 8). Esta vértebra y la anterior descrita 
(torácica XIII) articulan entre sí. 

Es interesante anotar que las dimensiones de las 
vértebras de Malladetes son bastante coincidentes 
con las de los cuones actuales. Esto está indicando 
que las diferencias de tamaño entre individuos fósi-
les y actuales son más patentes en los huesos de los 
miembros (fig. 3, 5) que en el esqueleto axial (fig. 8). 

Las vértebras del ejemplar de Obarreta poseen di-
mensiones similares a las de Malladetes pero en 
cambio las de los huesos de los miembros son infe-
riores a las del yacimiento valenciano. En este senti-
do y como hipótesis, es posible que en el caso de 
Malladetes estemos ante los restos de un macho, 
mientras que el de Obarreta corresponda a una hem-
bra (Altuna 1983).

5. ESTUDIO TAFONÓMICO

La conservación de los materiales es en general 
muy buena. Los fósiles presentan una coloración 
amarillenta y las superficies no muestran ni concre-
ciones ni apenas modificaciones diagenéticas, tan 
solo algunas manchas dispersas de óxidos de manga-
neso y de hierro, lo que ha permitido examinar los 
materiales de manera adecuada.

La fragmentación de los restos se vincula a even-
tos recientes, posiblemente durante el proceso de 
excavación en los años 40 del siglo pasado. Única-
mente una de las vértebras (tercera cervical) presen-
ta facturas arqueológicas sobre los procesos (fig. 7), 
pero desconocemos su origen.

Es interesante resaltar que se han identificado 
marcas producidas por útiles líticos sobre dos hue-
sos largos del zigopodio, el radio y la tibia. El radio 
presenta una serie de pequeñas incisiones transver-
sales localizadas sobre el borde medial-dorsal de la 
diáfisis distal (fig. 9, a). Por otro lado, la tibia mues-
tra una incisión transversal sobre el borde caudal 
de la diáfisis media-distal (fig. 9, b); en este mismo 
hueso se documenta una incisión oblicua y profun-
da sobre el borde medial-caudal de la diáfisis me-
dia-distal (fig. 9, c). Los restos no presentan modifi-
caciones originadas por la acción de carnívoros.

6. DISCUSIÓN

6.1. ASPECTOS DE LA MORFOMETRÍA POSTCRA-
NEAL DE CUON

Los restos óseos descritos presentan caracterís-
ticas morfológicas distintivas que los relacionan 
con el género Cuon y los separan de Canis. Su 
comparación con otros restos fósiles de cuón de 



Sagvntvm-Extra 21:
HomEnajE al ProfESor manuEl PérEz riPoll

215

rEStoS PoStcranEalES dE cuon En El PlEiStocEno SuPErior (miS 3) dE la cova dE lES malladEtES (barx, valEncia)

yacimientos de la península Ibérica y con indivi-
duos actuales de Cuon alpinus y de Canis lupus 
así lo confirman. El registro fósil postcraneal de 
cuón en la península Ibérica es realmente pobre y 
resulta, por tanto, complicado una comparativa al 
respecto. En todo caso, por su situación estratigrá-
fica los restos de Malladetes corresponden a Cuon 
alpinus europaeus Bourguignat, 1868, la pobla-
ción típica del Pleistoceno superior europeo. Este 
cuón se caracteriza por presentar dientes de pe-
queño tamaño que muestran una gran adaptación 
al hipercarnivorismo, y un esqueleto postcraneal 
de talla destacada (Brugal y Boudadi-Maligne 
2011; Sanchis et al. en prensa). En la península 
Ibérica, los yacimientos de Parpalló, Llonin y 
Axlor aportan diversos restos postcraneales de 
cuón del Pleistoceno superior, en general coinci-
dentes morfométricamente con los de Malladetes 
(escápula, radio, pelvis y tibia). Respecto a Obarre-
ta, aunque se trata de un esqueleto hallado en un 
contexto paleontológico, sus características mor-
fométricas lo situarían también con los cuones del 
Pleistoceno superior. Del Pleistoceno medio con-
tamos tan solo con restos de dos yacimientos, 
Trinchera Galería y Cova Negra, donde se podrían 
comparar el radio y la escápula respectivamente. 
La población presente en Europa durante el Pleis-
toceno medio se asocia preferentemente a Cuon 
priscus Thenius, 1954, un cuón con dientes más 
grandes y de morfología menos hipercarnívora, 
pero con un esqueleto postcraneal de talla menor 
que el de los cuones del Pleistoceno superior, 
como parecen señalar las dimensiones de la es-
cápula de Cova Negra y del radio de Trinchera Ga-
lería (Sanchis et al. en prensa). En todo caso, hay 
que tener en cuenta que la muestra de cuones de 
esta fase todavía es muy escasa para que esta hipó-
tesis sea viable. Los restos de cuón del Pleistoceno 
medio de la península Ibérica publicados con an-
terioridad han sido asignados tanto a Cuon cf. 
priscus, hemimandíbula de Cova Negra (Sanchis 
et al. en prensa) clasificada en primera instancia 
como Cuon cf. alpinus (Pérez Ripoll et al. 2010), 
como a Cuon alpinus, hemimandíbulas de Trin-
chera Galería (García 2003). Por el momento, el 
registro fósil de Cuon del Pleistoceno medio es 
muy escaso por lo que es arriesgado, de momento, 
profundizar más en cuestiones taxonómicas.

6.2. INTERACCIONES HOMO-CUON

En la península Ibérica la aparición de restos de 
grandes y pequeños carnívoros con modificaciones 
antrópicas parece remontarse al Pleistoceno medio 
en yacimientos como Gran Dolina (Atapuerca). A lo 
largo del Pleistoceno superior estas evidencias se 
suceden en el registro de manera intermitente en 
contextos arqueológicos del Paleolítico medio, lo 
que parece ser consecuencia de eventos aislados de 
caza o del aprovechamiento de cadáveres por parte 
de los grupos humanos dentro de un modelo opor-
tunista (ver recopilación de citas en Gómez-Oliven-
cia et al. 2018 y en Sanchis et al. 2019). A lo largo 
del Paleolítico superior proliferan las citas del pro-
cesado de carnívoros, fundamentalmente centrado 
en los de pequeño tamaño como el lince (Yravedra 
2005; Real et al. 2017).

Aunque la aparición de huesos de cuón con 
marcas de corte no es un hecho aislado en el regis-
tro fósil de la península Ibérica, sí es poco frecuen-
te. Por el momento no hay otras referencias en el 
resto de Europa (Gómez-Olivencia et al. 2018) y, 
hasta este trabajo, los únicos restos de cuón con 
modificaciones antrópicas eran la hemimandíbula 
de Cova Negra y el cráneo de les Coves de Santa 
Maira, publicados por nosotros anteriormente (Pé-
rez Ripoll et al. 2010; Morales et al. 2012). La hemi-
mandíbula se halló en un contexto arqueológico del 
Paleolítico medio (Pleistoceno medio) y el cráneo 
en uno del Paleolítico superior, con una datación 
directa de 17.130 ± 80 BP. En ambos casos el origen 
de las marcas líticas parece estar relacionado con el 
despellejado de estos animales y la obtención de la 
piel. Teniendo en cuenta que ambos son restos cra-
neales, la presencia de nuevas marcas en Mallade-
tes representaría la primera cita sobre restos post-
craneales de cuón en el registro fósil ibérico, 
registro que podría ampliarse si sumamos el radio 
de gran cánido (Canis/Cuon) con marcas de descar-
nado hallado en un nivel musteriense (MIS 3) de la 
Cueva de Llonin, en Asturias (Sanchis et al. 2019). 
Como ya indicamos en un trabajo anterior (Gómez-
Olivencia et al. 2018), la aparición de marcas de 
corte sobre huesos de cuón en la península Ibérica 
podría ser un elemento cultural específico de las 
poblaciones neandertales que ocuparon esta parte 
del continente, aunque no hay que olvidar tampoco 
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que este hecho podría estar relacionado con la par-
cialidad del registro de este cánido debido a la escasa 
identificación de sus restos postcraneales.

Respecto a la localización concreta de las marcas 
líticas halladas sobre el radio y la tibia de Mallade-
tes, aparecen sobre la parte media-distal de la diáfi-
sis, y no se ha hallado ninguna otra modificación 
sobre las zonas articulares ni sobre la parte proximal 
de la diáfisis. A partir de los estudios actualistas rea-
lizados sobre otros carnívoros, estas marcas podrían 
estar relacionadas preferentemente con procesos de 
descarnado de estos elementos anatómicos de cara a 
la obtención y consumo de la carne. En cambio, las 
marcas relacionadas con la extracción de la piel, lo 
que también es visible en los conjuntos arqueológi-
cos de pequeños carnívoros, por ejemplo de zorro o 
lince, se sitúan principalmente sobre las falanges, 
metapodios, cráneo y mandíbulas (Pérez Ripoll y 
Morales 2008; Real et al. 2017). En Malladetes, la lo-
calización de las marcas unido al perfil anatómico 
representado (huesos del zigopodio de un mismo in-
dividuo) parece estar más en consonancia con un 
consumo de la carne del animal, si bien la piel tam-
bién pudo ser aprovechada. Además de la obtención 
de la carne, de otras materias blandas, de la piel o de 
los huesos, la caza ocasional de estos carnívoros 
también pudo estar vinculada a la eliminación de 
competidores (Rosell y Blasco 2008).

En el caso concreto del contexto de aparición de 
los restos de cuón que presentamos en este trabajo 
(capa 15 del sector E), se han hallado evidencias de 
la presencia humana en estos niveles basales (hue-
sos de ungulados y de cuón con marcas de corte) 
pero también de la ocupación de la cavidad por par-
te de carnívoros (caprinos con mordeduras). Estas 
características junto al escaso conjunto lítico hallado 
confirman el carácter esporádico de las ocupaciones 
humanas.

7. CONCLUSIONES

El estudio morfométrico de un conjunto de diez 
restos postcraneales de cuón de la Cova de les Malla-
detes aporta nuevos datos sobre las características de 
las poblaciones de estos cánidos en el Pleistoceno su-
perior del Mediterráneo ibérico. Los huesos largos y 
cinturas del individuo de Malladetes, que asignamos 

a Cuon alpinus europaeus, poseen dimensiones supe-
riores a las de los cuones actuales, sin embargo en el 
caso de las vértebras los valores son bastante coinci-
dentes. Las diferencias de tamaño entre el individuo 
de Malladetes y el de Obarreta podrían ser consecuen-
cia del dimorfismo sexual presente entre las poblacio-
nes de cuón de la península ibérica.

Se han identificado modificaciones antrópicas 
sobre dos de los restos de cuón de Malladetes que 
relacionamos con el consumo de la carne, dentro de 
un modelo de competencia por el acceso a las presas 
y a las cavidades.
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