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A BSTRACT 

A rather complete rhinoceros ske leton from lhe late Pli ocene (Vi llafranq uian, MN 16- 17) oF Crespi a (Banyoles
Besalú Basin, Gerona, Spain) is descri bed in deta il. Its prelimi nary determi nation as Slephanorhilllls elmSC/lS 

Falconer is confirmed. Other siles where S. etrUSClIS is present are considered for comparisons, as well as so me 
early middle Pleistocene sites wi th S. I/l/ndsheimensis Toula. The skeleton corresponds to an adull indi vidual, 
wi th an es li mated body mass o r 1200 kg. Morphometricall y, it shows clear similarities with respect 10 other 
Spani sh rcmai ns of S. el rusclIs such as those from La Puebla de Val verde 0 1' El Rincón- l. With respect to otller 
European remains, dimensions are genera lly below the average values establ ished fol' Ihi s species and lhe lower 
premolar se ries is re larively long. As characte ristic morpho logical dctai ls, it can be detached lhe shortened 
mandi bul ar symphysis and the relati vely low vertical rami of the mandible wirh respect to otile r contemporary 
remains, the upper den tition with less developed crochets than the early PleislOcene remains, and the postcranial 
bOlles more s lender tha n those from La Puebla de Val verde, a lth ough metapod ials have relati vely w ide 
epiphyses. 

Keywords: Stephallorhillus etrusClls, Rhinocerotidae, late Pliocene, VilIafranchia n, Crespia, Spain. 

R ESUMEN 

Se describe en deta lle UIl esqueleto bastan te completo de rinoceronte hallado en el yacimiento plioceno superior 
(V ilJ afranq ui ense, MN 16- 17) de Crespia (C uenca de Banyo les-Besalú , Gerona, España). Se confirma su 
atribuc ión pre li minar a Slephanorhilll/s etruscus Fa lconer. Se establecen comparaciones con yacim ientos 
comprendidos en el área de distribución bioestrat igráfica de la especie y con algunos situados en los ni veles 
inferi ores de l Pl e istoceno med io do nde aparece S. 11l/lldsheimell si s Tou la. El esq ueleto correspo nde a un 
individuo adulto, con una masa corporal esti mada en 1200 kg. A ni vel morfométrico, presenta claras semejanzas 
con otros res tos españoles de la especie, como los de La Puebl a de Val verde o El Rincón- l . Comparado con otros 
res tos europeos, las di mensiones en general están por debajo de la media establecida para la especie y la serie 
premolar inferior es re lati vamente la rga. Como deta ll es morfológicos característicos , des taca la sín fisis 
mandibular acon ada y las ramas ascendentes relati vamente bajas con respecto a algunos ejemplares coetáneos; 
dentic ión superior con gancho menos desarrollado que los ejemplares de l Pleistoceno inferior; y huesos largos 
más gráciles que los de La Puebla de Val verde, aunque los metápodos mantienen epífi sis re lati vamente anchas. 

Palabras clave: Stephallorhilllls etrusClls, Rhinocerotidae, Plioceno superior, VilIa franquiense, C respia, 
España. 
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Figura 1. Lo ca li zac ión geog rá fi ca de l yacim ie nto de 
Crespia (Gerona). 
Geograpltic locaríon ofr/¡e Crespid site (Gerona). 

INTRODUCCIÓN 

S ITUACIÓN GEOG RÁFICA Y HALLAZGO DE LOS 
RESTOS 

El yac imien to de Crespí n se encuentra en las cali zas 
de la Formación Incarcal, pertenecientes a un compl ejo 
fosi lífero de especiales características geológicas si tuado 
en e l noreste de España, en la provinci a de Gerona (Figs. 
1, 2). Dichas calizas son de origen lacustre y se formaron 
durante e l Plioceno final , abarcando un a g ran eX le nsión 
de te rreno. Es importante se ña lar qu e, e ntre los 
sed imentos de este yacimiento, se encuentran lIll OS husos 
de arc ill as de una edad del final de l Pleistoceno inferior, 
de gra n riqu eza e n fó s il es d e ve rt ebrados, y que 
correspo nde n al co mpl ejo de yaci mi e ntos de lncarcal 
(Gu lobart el a l. , 199 0; Maroto y Galoba rt , 1992; 
Galobart, 1996). 

E l yacim ie nto de Cres pia es conoc ido por la 
abun danc ia de res tos fósi les de vegetales (V il lalta y 
Vicente, 1972; Roiron, 1983) y hasta e l ha llazgo de l 

Figura 2. Marco geológico del área de Crespia. 
Geological map o/rile Crespici area. 

esq ue leto de rin ocero nte, obj e to de este trabajo, la 
p rese ncia de fós il es de ve rt e brados era nul a. La 
localización de este esqueleto en Crespia fue, por tanto, 
un hecho excepcion a l e n las cali zas de la Formación 
Incarca\. Una vis ita rutina ri a al conjunto de yac imientos 
de Incarcal permitió detectar, en la pared de un canal de 
desguace de la cantera, una serie de fragmentos de huesos 
qu e a la po s t re ser ía n las cos till as secc ionadas de l 
rin ocero nte. La recuperación de l fós il tuvo lu gar e n 
febrero de 1995 y cabe reseñar la realizac ión de un molde 
de sili cona del anima l en conexión anatómica (Fig. 3). 
Una rev isión preliminar de los restos ha ll ados permi tió a 
Galobart ( 1996) atribuirlos a Stephanorhilills etrUSClIS 
FaJconer, dete rminación que se confirma con el presente 
es tudio s is temát ico. Srephanorhillus e truscus es e l 
rinoceronte característ ico del Vi llafranquiense europeo, 
con una d istribuc ión bi oestrat igráfica desde la biozona 
MNI6 has ta la MN I9 (Guérin , 1980; Cerde ño, 1998). 
Fuera de España, está a mpliame nte represen tado y 
reemp laza a la especie ru sc ini e nse S. lII ega rhinus De 
Christol; puntualmente, aparece asociado a S. jeanvireli 
G uérin , en a lg unos yac imi e ntos de l Vill afranqui e nse 
inferio r de Francia (Guérin, 1972; 1980). En España, S. 
etruscl/s, q ue sust ituye a S. miguelcrusafonti Gué rin y 
Santafé, característi co de las biozonas MN 14 Y 15, es tá 
represe ntado en una decena de localidades (Santafé y 
Casanovas, 1987; Cerdeño, 1989a; 1993; Mazo, 1995; 
Mazo y To rres, 1990 ; Galobart, 1996; Alb e rd i el 

al., 1997). Es posible que restos pleistocenos, como los de 
Venta Micena, Cúllar de Baza y Huéscar- l, identificados 
como S. etrusclls (Cerdeño, 1993), pudieran corresponder 
aS. hUl1dsheimensis; no obstante, la confi rmación de esta 
posibilidad no e ntra de nt ro de los objeti vos de es te 
trabaj o. De acuerdo co n Forte liu s e l al., ( 1993), S. 
etruscus sería sustitui do por S. hundsheimellsis (~ D. 
etruscus brachycephalus sensu Forte liu s el al., o.c. ), 
característico de la parte inferior del Ple istoceno med io. 
El esquema filogenético propuesto por los autores citados 
v in c ul a a S. etrusc as y S. hundshe imensis co n S. 
jeallvireti. Mazza et al., ( 1993) determ inan como S. cf. 
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Figu ra 3. Dibujo esq uemático de los res tos de l esqueleto de S. elrusclfs hallado en las ca li zas de Crespia. La líneas 
discontinuas marcan pequeñas fracturas en la roca. 
Sc/¡elllalic dmltlll of S. etruscus ske/efol/ ji-ol11 Crespiá. Tit e dashed ¡¡nes sholV II/i/lor j i"Clclures il1 lile sedilllellfclly 
rack. 

IUlIldsheimellsis los restos del Pleistoceno inferior tardío 
de Pietrafitta y postulan que los de o tras loca lidades 
e uropeas de edad comparab le - Pirro, Weste rhoven
pudi e ran constituir una forma de trans ición altamente 
variabl e en el ámbito de pob laciones loca les. Fortelius el 
al. , (a.c.) consideran esta posibil idad , aunque apuntan la 
hip ó tes is de que S. el ruSCl/ S pudiera co ns tituir un 
morfotipo más derivado cuya expresión última fue se S. 
helllitoec/¡us puesto que e n ambas especies están ausentes 
caracteres dentales concurre ntes en S. /ulJ1dsheimensis y 
S. jea1/.Vireli. 

El yaci mi e nto de C re sp ia ocupa una pos ic ió n 
intermedia entre las biozonas MN I6 y MNI7 (Fig. 4), lo 
que permite corre lacionarlo, por ejemplo, con El Rincón-
1 (Albacete), en España, y Triversa en Italia. 

GEOLOGÍA REGIONAL Y LOCA L 
Los yacimientos de la Formación [ncarcal están situados 

en la Cuenca lacustre de Banyoles-Besalú , que ocupa una 
franja deprimida, orientada de Norte a Su r, situada entre las 
de re lieves levan tados de la Garrotxa, de edad eocena, y la 
depres ión de l Emporda, de material es mayori tariamente 
ne6genos (Figs. 1 y 2). 

La cuenca lacustre ha evolucionado desde el final de l 
Terciario y durante el Cuaternario. En ella se di stinguen tres 
unidades geomorfol6gicas que son, de NOrLe a Sur: el glacis 
de Maiá de Monteal, el Pla de l' Usall y la Cubeta lacustre 
de Banyoles (Juliá , 1980). E l yacimie nto de Cresp ia se 
encuen tra en la primera de estas tres unidades y su sustrato 
mayoritario está formado por las ca li zas lac ustres de la 
Formación Jncarcal (Juli a, 1980), que según Roiron ( 1983), 
a parti r de los restos vegetales, pueden ser de una edad de 

fin ales del Plioceno. 
Las ca li zas de Incarcal es tán cons tituidas de forma 

mayoritaria por caJcisiltitas y calc ilu titas, con ca pas de 
acumulación de fragm entos de carofíceas. Ti enen un color 
[otalmente blanco, con un contenido de CaCOJ próximo al 
100%, y están muy poco co nso lidadas . Con ti e nen gran 
cantidad de restos vegetales, tanto hojas (Vi lla lta y Vicente, 
1972: Roiron, 1983) como polen (Geurts, 1977, 1979; Sue, 

Epoca ~~~~:r~:iO~l:~S España Otras localldades 
continentales 

Pleistoceno Toringiense Cúllarde Baza-l Mosbach-2 
medio Isemia· 

Bihariense Huéscar-l Le Vallonet· 
superior ceO 

Pleistoceno 
in/erlor 

Cueva VICIofia Bihariense Capitana 
inferior Vilafranquiense """"" superior Venta Micena Chilhac 

Valdarno 

Villaniense Puebla de Senéze 
superior Villalranquiensa Valverde 

medio Crespia 
MN 17 _.~._~.~~-~!!.:_! ... __ . Cornille! 

Plioceno ViIlaniense Triversa 
superior inferior Villatranquiense 

Huélago Viallette 

inferior 
Vi!aroya Etouaires 

MN16 las Higueruelas 

Figura 4. Edad de las localidades europeas con S. efrusclIs y 
S. hUlldsheill/ensis (*) citadas en el texto y en las 
tablas. 
Age 01 fh e Ellropem¡ localities \\lit/¡ S. e trusc us 
{/Ild S. hundshe imensis (*) II/ellfiolled ill fex' alld 

rabies. 
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Crespiil Guérin 1980) 
Mínima Media Máxima 

Dist. cóndilo-extremo nasal 598 530 615 O 648 
Dist. vértice occioital-extremo nasal 620 530 6206 655 
Longitud escotadura nasal 183 138 191 7 209 
Dis!. escotadura nasal-inicio órbita 999 90 1055 123 
Dis!. borde nos!. M3-cóndilo occipital 300 252 2906 320 
Dis!. extremo nasal-inicio de la órbita 283 236 2984 327 
Altura del cráneo Dor encima del P2 114 1 124 1595 178 

Tabla 1. Dimensiones craneales de S. elruscl/s de Crespia comparadas con los datos de Guérin (1980). 
Comparalive dimensiol1s of rhe sku/I al S. etruscus j;ml1 Crespiá ({I/d some Frelleh al/el ¡rafian locafities (ajter 
GI/érin, 1980). 

1982). Estas calizas están muy fracturadas y basculadas. Se 
aprecian di scordancias angulares y algún slump. Las fallas, 
direc tas, son muy abundantes y algunos autores ven en e llas 
los indicios de una actividad paleosislllológica (Fleta ef al., 

1996) . La potencia total de la serie que atlo ra en la cantera 
es de linos 70 m (Juliá y Villalta, 1984) . 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 

Los restos es tudiados pertenecen a la co lecc ión de 
Pa leontología de Vertebrados del Museu Comarcal 
d' Arqueologia de Banyoles, aunque en el momento de su 
estudio se hallaban temporalmente depositados en el Institut 
de Paleontologia M. Crusafont de Sabadell. Cada ejemplar 
está identificado con la sigla CC seguida de un número. 
Algunos elementos esque léticos (crá neo, Mcs 111 ) es tán 
alterados por compresión diagenética. Otros huesos (radio, 
ulna y coxa!), muy deteriorados, han sido medidos sobre los 
negat ivos de poliéste r obtenidos a partir de l molde de 
sil icona realizado "i n situ". 

El es tudio comparativo se ha basado principalmeme en 
los trabajos de Guérin ( 1980), Mazza (1988) Y Forte lius el 
al., ( 1993 ). Lo s datos de l mater ia l comparado son 
básicamente bibliográficos, pero también se incluyen datos 
inéditos de algunos ejemp lares de La Puebla de Va lverde 
depositados en el Institut de Paleontologia M. Crusafont de 
Sabadell. 

Las abreviaturas utilizadas e n e l texto y la s tab las 
corresponden a: CC (Calizas de Crespia); CV (C ueva 
Victoria); Hu (Huéscar- I); IN (Incarcal); PV (La Puebla de 
Va lverde); VM (Venta Micena); IPS ( In st itut de 
Pal eo ntologia M. C ru safo nt); Anch. (anc hura); Ana l. 
(anatómica); art. (articu lar); DAP (diámetro anteroposterior); 
di. (diáfisis); dis. (d is tal) ; Dist.(distancia); DT (d iámetro 
transverso); L o Long (longitud); H (a ltura); inf (inferior); 
P/p (p remolar superior/infe rio r); M/m ( molar 
superior/inferior); Máx (máximo ); Mín (mínimo); prox. 
(proximal); supo (superior). 

Los valores numéricos que se citan entre paréntesis, tanto 
en e l texto como en las tab las, correspo nden a aqu e ll as 
medida s que son de difícil obtención o bi e n que la 
deformación del fósil sólo permite una aproximación a su 
valor real. 

PALEONTOLOGÍA SISTEMÁTICA 

ORDEN PERISSODACTYLA Owen, 1848 
Familia Rhinocerotidae Owen, 1845 

Subfami li a Rhinocerotinae Owell, 1845 
Tribu Rhinocerotini Owen, 1845 

Slephanorhifllfs Kretzoi, 1942 

Stephanorlúnus etruscus (Falconer, J 868) 

DESCRIPCIÓN COMPARATIVA 
Cráneo (CC-I; Tabla 1; Fig. 5a) 

El cráneo está completo, pero comprimido lateralmente y 
desplazado dorsoventralmente en la mitad posterior. De las 
med idas que se han podido tomar, la altura por encima del P2 
no alcanza el mínimo específico (G uérin, 1980 -"D. elruscus 

erfusclIs"-) y superarían los máx imos las que relacionan la 
distancia de l vért ice occipita l-proceso posto rbitario y la 
lon gitud de la fosa órbita-tempo ra l, lo que indicaría un 
neurocráneo relativamente la rgo respecto al rostro. 

Las distancias vértice occipital-extremo de l nasal y borde 
posterior del M3-cóndilo occi pital coinciden con los va lores 
medios. 

El cráneo es dolicocéfa lo, con perfil dorsal cóncavo y 
elevac ión del occipital en ángulo est imado inferior a 165° . 
La base para el cuerno nasal es una cúspide masiva, menos 
rugosa que en S. hUlldsheimensis Toula de Isernia La Pineta 
(Italia; Sala y Fortelius, 1993, Lám. 1) Y menos relevante 
que la obse rvada en "D. " elruSClIS de Chilhac (Fra ncia; 
Boeuf, 1994, Lálll . 52) . En e l cráneo de Capitone (Ital ia), 
atribuido a una hembra por Ambrose tt i ( 1972), la base de 
sustentación se manifiesta como un leve abu ltamiento. La 
base del cuerno nasal dista 45 Illm del extremo rostral; la del 
frontal es difusa y só lo a lgo rugosa latera lmente. Mazza 
(J 988) indica diferencias en el grado de señal ización de la 
base para el c uerno posterior, desde bien desarrollada a 
apenas distinguible. Mazo ( 1995) no la observa en e l cráneo 
de Las Higueruelas (Ciudad Real) y sí lo hace Boeuf ( 1994) 
e n el de C hilhac. Hay un fo ramen infraorb ita l gra nd e, 
ovalado y situado al nivel de P4-M l . La posición del fondo 
de la escotadura nasal -mitad anterior del P4- coincide con lo 
expuesto por Guérin (1980) Y Fortelius el ,,1 .. (1993) para S. 
efmscus. Comparando con S. hundsheimensis, la escotadura 
nasal alcanza el mismo nivel en Mosbach (Schroecler, 1903, 
Tabla 1, Lám. la) y se retrasa en Jserni a (Sala y Fortelius, 
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Figura 5. S. etrusclls de CrespHL 3. Cráneo; vista latero- superior. b . Serie superior izquierda P2- M3; vista oc lusa !. c. 
Hemimandíbula derecha; vista labial. 
S. etruscus fro ll1 Crespia. a. Sk/.lll, latero-superior view. b . Lef! upper series P2-M3, occll/ sal view. c . Righ! 
hemimandible, labial view. 

1993). El borde anterior de la órbita, sobre la parte posterior 
del M2, se adelan ta respecto a S. Ill/ndsheimensis de Isernia 
(Sala y Fortelius, a.c.) y al promedio de S. etrusclIS (Guérin, 
o.c. y Fortelius el al., o.c.) aunque coi ncide con Capitone 
(Ambrosell i, 1972), Las Hi gueruelas (Mazo, 1995) y Seneze 
-n°·96129- (en Guérin, o.c. Lám. 11E), en un cráneo de esta 
local idad, el borde orbitáreo es tá más adelantado (Bouchud, 
1966, LáI11. 8). 

Los arcos cigomáticos, insertados sobre el intervalo M2-
M3, presentan yugales altos y de secc ión rec tangu lar y 
escamosos ovalados, delgados y vent ral mente recorridos por 
una aca naladura para e l tendón asoc iado a l mú sc ulo 
masetero. 

La apófis is postg lenoidea es robusta e inc linada hac ia 
delante como corresponde a la especie (Guérin , 1980); la 
postimpánica es más corta y se une a la anterior cerrando 
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Cresoj¡\ Guérin 1980) 
Mínima Media Máxima 

Longitud sínfisis-borde post. talón 457 430 47642 509 
Altura de la rama horizontal entre p2-p3 f7I 2) 55 S 6632 80 
Altura de la rama horizontal entre 03-04 (776) 62 S 7194 83.5 
Altura de la rama horizontal entre o4-m 1 (904\ 64 7623 85 S 
Altura de la rama horizontal entre m 1-m2 (91 9) 65 8279 91 
Altura de la rama horizontal entre m2-m3 (945) 70 8587 965 
Altura de la rama horizontal post. m3 (942) 79 9078 105 
DAP de la rama vertical (suP.oclusa!) 1282 115 14303 152 

Tabla 2. Dimensiones de la mandíbula de S. elrusCI/S de Crespia, comparadas con los datos de Guér in ( 1980). 
Comparative dimeJl.\·iol/s 01 the mandible o/ S. etruscus j i-o/JI Crespilt alld some Spanish, French, ludian and 
Germally localiries (after Guérin, /980). 

infe ri o rm e nte e l m eato a udi t ivo ex terno. Proceso 
paraocc ipita l diri gi do hac ia de la nte. La ca ra occi pital , 
trapezoida l, es más baja que en Las Hi guerue las ( 140 mm 
fre nte a 165 mm) y s imilar a la de a lguno s c rá neos de 
Valdarno superio r (Italia; Mazza, 1988). Los cóndilos son 
peq ueños. En el basioccip ita l, a lgo incompleto, es vis ible la 
escotadura es fe no -esp i nosa y un pequeño fo ramen 
condiliano accesorio circular. 

Ma ndíbula (CC-2; Tabla 2; Fig. 5e) 
La sínfisis es corta, con e l borde posterior a la allu ra de l 

va ll e ante rior de l p2, ade la nl'::ldo respecto a la med ia que 
señala Gué rin ( 1980) para S. etrusCIIS, aunque ajustado a los 
lími tes de la variabi lidad . El fo rame n pri nc ipal es e líptico, 
profundo. d ista 30 mm de l margen a lveolar y se sitúa bajo el 
lóbulo a nte r ior d el p2; e nt re p2 y p3 hay u n fora me n 
accesorio. Las ramas horizon tales son cortas y delgadas, con 
perfi l ventral ligeramente convexo y e l labia l ap lanado en la 
se ri e premo la r. S u alt ura, e ntre p4 y m2 , se enc ue ntra 
alterada por compresión diagenética. En la cara lingual, una 
concavidad recorre long itud ina lmente su parte ce ntra l. El 
ta lón es redondeado y poco saliente. Las ramas ascendentes 
mu est ran un a li ge ra in c lin ac ión hac ia a trás d e l bo rde 
an te rio r, mi como corresponde a la especie (Guérin, 1980). 
Los có ndil os, incomp letos, so n ro bu stos, triangulares y 
di spuestos en ángu lo de 230°. La incis ión sigmoidea es poco 
profunda. 

La impresión muscul ar del pterigoideo media l es difusa, 
ovalada y está s ituada s imé tricamente respecto a la fo sa 
masetérica que está delimitada inferio rmente por e l área de 
inserc ión de l tendón intermed io. 

Métricame nte, las ralllas ascendentes están dentro de la 
variabi lidad señalada por G ué rin ( 1980), pero son más bajas 
que e n los ejemplares de Valdarno superior (Mazza, 1988) y 
La s Hi g uer ue las (M azo, 1995), los cua les, a s u vez, 
presentan s ínfi sis más largas. 

Dentición superior (Tabla 3; Fig. 5b) 
No hay alvéolos para la de nt ic ión anterior. En la serie 

yugal, e l esmalte se es tría vertical mente en el tercio infe rior 
de los die ntes. Hay una ligera c renulación e n la pared lingual 
de l gancho e n P3 y M3. Esta peculiaridad se aprecia en un 
M3 de Huéscar-I (Granada; Mazo et al., 1985, Lám. 11) y en 
un M 1 de Vill arroya (La Ri oja; Vi ll alta, 1952). 

En los premo lare s, los p li eg ues de l para s til o y de l 
paraco no se ace ntúan g radua lmen te de P2 a P4 . E l del 
mc tacono se insinúa en P3 y se señali za bien e n P4, no así en 

su homólogo de lneareal - IN- I-740- (Galobart, 1996) donde 
no se desa rro ll a. El va lle med io forma una foseta central 
tri a ng ul ar e n P2 y co n forma de " L" e n P 3 y P4. Los 
ganchos son pequeños. En e l P4 hay una pequeña crista y un 
surco vert ical an te ri o r recorre e l protocono. El cíng ul o 
mesia l es alLa y grueso en P3 y P4; el li ngual apa rece 
débil me nte a la entrada de l va lle medio y e n la mi tad 
ante rio r del hipocono. 

Comparando con las di mensiones aportadas por Guérin 
(1980) para S. etruscus ("D. etruscus elrusclIs"), se observa 
que la anchura se mant iene en locla la serie por e ncima de los 
mínimos específicos; la longitud, en cambio, se aproxima 
gradualmente a éstos en tre P2 y P3 Y se sitúa por debajo e n 
el P4. 

In di vidualme nte , los P2 y P 3 de Cres pi a so n más 
estrechos y largos que los de l m ax il ar "A"de C hi lhac 
(Boeuf, 1994), s im il a res a los de Venta M icena IPSVM-
15.567 (G ranada; Santafé y Casanovas, 1987) y más cortos 
que los de Huéscar- I (Cerde ño, 1989a) y Cueva Vic toria 
(Tabla 3). 

En los molares, el pliegue de l metacono está marcado en 
MI, a di fe rencia de lo observado e n Huéscar- I (Santafé y 
Casanovas, 1987; Cerdeño, 1 989a) y Venta Mieena (SaJlIafé 
y Casanovas, 1987); hay mesost ilo en M2 y leve pinzam iento 
del paras tilo en M3 . El protocono aparece estrangu lado en 
M I Y M2 ; en M3, con menos desgaste, sólo se ve un surco 
ve rtical an terior en la mitad in fe rio r. Gancho redondeado en 
M I Y más es tili zado en los o tros dos molares. En M3 hay 
crista. En M I Y M2 hay restos de cíngul o a la en trada de l 
valle medio y e n la pared interna de l hipocono de M l. 

La longitud de los molares está por debajo del mínimo 
específi co (Guéri n, 1980). La anchura es algo superior sólo en 
M2. Los molares de Crespia son más cortos y en general más 
es trechos que los de Huéscar 1 y Venta Micena (Tabla 3). 

Dentición inferior (Tabla 4) 
La serie carece de p l . La longitud respecti va de las ser ies 

premolar y molar es de 92,7 mm y de 11 8 mm. La primera 
supe ra má s neta me nte e l mínim o d e S. etruSClI s (" D. 
elrllscus etrusclls") señalado por G uérin ( 1980, Tabla 90). 
El índice 100 x L serie molar / L p3-p4 (1 80,82) coincide 
con e l mínimo específico. La longitud relat iva de los dos 
últimos premolares (179,6) es infe rior a la mínima calculada 
a part ir de Guérin (1980, Tabla 89). 

El protocónido es sa lie nte e n p4, m 1 y m2. E l hi pocónido 
se hace más anguloso de In I a m3. El p2 carece de cíngulos 
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Crespiil Venta M icena (2) Huéscar-I CV 
P2 L 31, 1 (29,5) 33,5 33.2 

A 374 - 349 362 
P3 L 34,9 40 37 41 ,3 

A 468 - 46 53,4 
P4 L 36,1 (37,3) - (>42) (>43,5) (42)(2) - (41)(2) 

A 50,6 (49,9) 60 (54,5) - (54)(2) 54,4 (1) (51 )(2) 

MI L 39,0 (45) 42 52 (49) 48,7 48,6 49/(43)(1) 
A 48,2 (51,2) 58 53 51 ,7 55,6 (55) 52/51/50( 1) 

M2 L 42,9 - 5 1 50,5 49 53,5(2) 47(2) 
A 50,4 56 - 49 - 56 (2) 5i2) 

M3 L 44,5 49 (42) 464(1) , 
A 45,2 48 - 50 él) 

Ana. 34 - - , 
49(1) 

Tabla 3. Dimensiones de la dentición superi or de S. elmscus de Crespi a comparadas con los datos de Cerdeño ( 1989a); (1) 
Mazo el al., ( 1985); (2) Santafé y Casanovas ( 1987). 
COlllparatil1e dil1lellSioll s ofllle upper leel/¡ ofS. etruscus ji'Olll Crespiit al/d some Spal/ ish localities {(¡fter Cerdelio, 
1989a; (1) Mazo et al. , 1985; (2) Sallta!é alld Casallovas ( 1987)j. 

laterales: el labia l es fuerte en p4 y en los molares, donde 
desciende sobre el lóbulo anteri or, sin alcanzar la base del 
surco de separación; hay restos de cíngu lo en la base del 
lóbu lo posterior en 1'3 y p4. La fo sa del trigó nido es tá 
cerrada en m I dado su mayor desgaste; la del talón ido es tá 
por debajo de la anteri or en p3 (unos 3 mm) y en 1112 (unos 5 
mm). El perfil de los valles en m2 y 1113 es en "V". 

A l ig ual que en la se ri e superior, la longi tud de los 
premolares apenas alcanza el mínimo establecido por Guérin 
(1980). La anchura. en cambio. supera en p3 y p4 el valor 
medio. Comparat ivamente, e l p2 es más es trecho y sobre 
todo más corto que sus homólogos de Huéscar- I. Por e l 
co ntrari o, lo s p3 y los 1'4 de C res pi a y Hu é lago so n 
propo rc iona lmente más anchos que los de Venta Micena 
(Tabla 4). 

En mi y m2 , las d imen s iones ro ndan los mín im os 
específi cos de S. elruscus (UD . elruSCl/S etruscus ") indicados 
por Guérin ( 1980, Tabla 89). siendo algo in fe riores en m3. 
Los molares de Crespi a son proporcionalmente más anchos 
y cortos que los de Huéscar- I. Huélago y Venta Micena 
(Tabla 4). 

CC Huélago (l 
p2 L 27,0 34,2 

A 18 1 249 
p3 L 31 ,7 33,9 (38,3) 

A 247 22 I 255 
p4 L 34,0 (36,5) 

A 278 285 
mi L 37,8 (38,7) 42,6 

A 274 i>25í 279 
m2 L 41 ,1 50,4 - 45 

A 273 326 28 3 292 
m3 L 39,1 45,5 45,2 45 45,8 

A 25 I 267 267 27 2,76 

Esqueleto postcraneal 
Escápula (CC-3) . La nula se"ali zación del cue llo y el 

desarro ll o de l tubérculo suprag leno ideo y de la apó fi sis 
co raco ides co in ciden con S. cf. /¡l/lIds/¡ e illlensis de Pirro 
(Ita li a; Mazza el al. , 1993 , Lám. 6, Fig. 4) Y di fie ren de S. 
elrusc /l s (Ambrosetti . 1972 , Fig. 2; Forte lius el al. , 1993 . 
Lám. 1, Fig 1 a). Los diámetros de la cavidad glenoidea (70 / 
>60) son superi ores a los de S. elrusclIs (Fortel ius el al. , o.c. 
Tab la 10B) e igua les a los de S. c f. hUlld~'h e ill1 ell s is de 
Pie trafitta (Mazza e l al. , 1993. Tabla 3). Respec to a esta 
localidad. e l DT di stal en Crespia es ligeramente superior 
(l I S frente a 110). 

Húm e ro. Se c on se rva un fragm e nto (CC -4 ) qu e 
comprende la articulación prox imal y 2/3 de la diáfisis. La 
di á fi s is e s de secció n subt ria ng ula r. co n e l vé rti ce e n 
posición antero interna. El surco de separación de la tróclea 
e s e st rec ho y pro fun do. Hay un a déb il imp re s ió n de l 
ligamento colateral medio del codo. El DT prox imal supera 
el valor Illedio aportado por Guérin ( 1980, Tabla 9 1) para S. 
elruSC/l S (" D. e lru scus e lr I/ SCus" ). Los di ámetros de la 
di áfi sis entran en los lími te s de variación de la espec ie. 

Huéscar- I 1\ Venta M icena (2) 
38,4 35 ,3 36,3 38,2 (30) 
25 253 27,7 265 18 

36 1 (35) 34 35 
20 (22) 24 22 

(38,5) 40 -
26 255. 26 

44 43,2 - 1 (42) 44 43 
26 253 26 26 25 

47,2 46,7 (42) 
3 1 4 288 27 
48 42 
28 27 

Tabla 4. Di mensiones de la dentición inferior de S. eln/scl/S de Crespia. ( 1) Cerdeño ( 1989a); (2) Santafé y Casanovas ( 1987). 
Compa ralive d imensiol1s of lile 10IVer leelll of S. etrusc us ji'OIII Crespiit al/d some Spanisll localilies (ajter ( J) 

Cerderío, / 989a; (2) Santafé al/d Casanovas, 1987]. 
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Art.orox Diafisis Eo. Distal Art. distal 
Lon~. DT DAP DT DAP DT DAP DT DAP 

Cresniil 350 1681 (49)" 39 (40) 745 542 67 (32) 
Puebla deValverde (1) 415 - 60 54 40 81 69 

407 86 58 49 41 85 58 

Min. 386 84 55 42 32 86 58 
Sto Vallier Media 386,5 88,2 57,6 48 35,1 87,5 59,5 
(1) Max. 387 91 60 52 39 89 61 

Min. 342 82 58 40 30 86 60 
Seneze (1) Media 362,2 84,5 61 45,3 34,8 89,7 61,9 

Max. 382 87 59,3 50 39 94 63 

Venta CL98-5 - 74 46,5 (40) (37) - - - -
Micena (2) CI-458 - (80) (43) 50 (34) - - - -

Min. 342 77,5 50,5 40 30 79 49 73 ,5 38,5 
S. etruscus Media 373,55 86, 14 57,49 47,57 36,04 86,92 57,38 74,83 39,83 
(3) Max. 415 94 65 56 42 93,5 63 76,5 41 

Min . 354 (65) (40,2) 41 27 (71) 47 53 37 
S. etruscus Media 371,5 82,6 54,1 46,0 33 ,3 84, 1 52,4 66,3 39,7 
(4) Max. 386 89 68,2 55 37 90 60 74 42 

Tabla S. Dimensiones comparadas del radio de S. efruscus de Crespia. (1) Guérin y Heintz (197 1); (2) Santafé y Casanovas 
(1987); (3) Guérin (1980); (4) Forte lius el al ., (1993). 
COlllparative di/J1el1siol1s ollhe radius of S. etru $C US ¡mm Crespiá and some Spanish, Frene/¡ and ludian focaliries 
[afier (1) GlIérill and HeinlZ, 1971; (2) Salllafé alld Casanavas, 1987; (3) GlIérin, 1980; (4) Forlelills et al., 1993]. 

aunque e l DT tiende al mínimo y e l DA? al máximo. El DT 
co inc ide co n e l del eje m plar del Pozo de Piedrabuena 
(Ciudad Real; Mazo y Torres, 1990) y es inferior al de La 
Pueb la de Va l verde (G uérin y Heinrz , 197 1) y aún má s 
respecto a Huéscar-I (Cerdeño, 1989a). Las dimensiones 
que han pod ido (Qmarse son: DT prox., 160 mm; DT cabeza 
art icular, 71 mm ; DT a nivel de la tuberosidad delto idea, 
(92) mm ; DT diáfi sis, 53,7 mm ; DAP diáfi sis, 65,7 mm ; H 
ant. surco troclea, (49,4) mm. 

Radio (Tablas 5-6; Fig. 6a). E l ejemplar CC-S ostenta la 
mayor g rac ilidad de las cal cul adas (Tabl a 6), para una 
longitud inferior a la media indicada para S. etrUSClIS ("D. 
etruseus etrusclIs") por Guéri n ( 1980, T ab la 92) y a la 
mínima dada por Fortelius et al. , ( 1993, Tabla 12B). El DAP 
en la diáfisis es menor en e l Pleistoceno inferior de Venta 
Micena y Vo igste dt (S antafé y Casa no va s, 1987). El 
perímetro proximal di fiere de l figurado por Guér in ( 1980, 
Fig. 6 1) por el ángulo más redondeado que forman las caras 
anterior e interna. La face ta proximal ex terna es profunda; la 
interna, aplanada y con DT de 28 mm . La tuberosidad lateral 
no alcanza e l borde articular. En la epífi sis distal , la cresta 

externa que de limita el surco para e l tendón extensor es más 
oblicua y masiva para fac ilitar la in serción del ligamento 
co latera l latera l del carpo. La faceta para el escafoides es 
su btrapezo id a l , exte ndida poster iormen te e incl in ada 
ex te rnamente (DT máx. : 12 mm ). La de l se mi lun a r es 
cóncava anlero pos leri ormente, tiene forma de tri ángulo 
rec tángu lo y está recorri da transversa lmente por un surco 
(H: 10 mm). 

Ulna (CC-6; Tabla 7; Fig . 6a). El perfil ex terno de la 
epífisis proximal es igua l al de Seneze y Valdarno superi or 
(G uérin, 1980, Fig . 62; Forteliu s el al. , 1993, Lám. 3) . El 
olécranon presenta una inclinaci ón posterior en ángulo de 
120 0 y se ensa ncha grad ualmen te a la pa r que se curva 
in te rnam ente. La superfi c ie medial es li sa y la externa 
rugosa proximal mente para proporcionar inserción al tríceps 
braqui a l, a l te ndón del antebrazo y a l ancóneo lateral y 
caudal mente. La faceta para e l piramidal es más cóncava 
tran sversalmente que co nvexa anteroposteriormente. La 
escotad ura t roc lear es más baja que en La Pueb la de 
Val verde (PV 040; (?) 47 mm frente a 53 mm), más convexa 
y está dividida por una arista más roma. 

Figura 6. Esq ue leto postcraneal de S etrusclIs de Crespia. a . Ul na y rad io derechos en conexión; vista latera l. b. Huesos del 
carpo derecho (escafo ides, semilunar y piramidal); vis ta proxi mal. c . Pi siforme de recho; vista ante ri or. d. 
Trapezoides derecho ; vis ta anterior. e. Magno derecho; vis ta anter ior. f. Unciforme derecho; vista ante rior. g . 
Primera falange late ra l; vista posterior; la flecha indica una pos ible patología. h. Metacarpos de S etruseus de La 
Puebla de Valverde (izquierda) y Crespin (derecha): h l , Mc 11, vistas medial y proximal ; h2 , Mc lIl , vistas anterior 
y proximal; h3, Mc IV, vistas medial y proximal. 
S. etruscus from Crespia. a. Right ulna anel radius, lateral view. b. Right carpal bones in anatoll1ical conneclioll 
(scaphoiel, semilllnar, anel pyrall1ida/). c. Right pisifonn, a/Uerior view. d. Right trapezoid, anterior view. e. Right 
lIIagl1l/lII, anterior view. f Right uneiform, anterior vielV. g. First lateral pila/al/X, posterior view; the arrow 
indica tes a possible pathology. h . Meraccupals ofS. etruscusfroll1 La Puebla ele Va/verde (leltJ alle! Crespia (righ t): 
hl, Mc 11, medial alld proximal views; h2, Mc l/I, anterior al7d proxill/al views; /13, Me IV, medial and proximal 
views. 
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Cre~llia I I I 
Puebla de Valverde (1) 12 0-130 

Mínima 13,4 
Saínt Vallier (1) Media 12, 1 

Máxima 108 
Mínima 13,2 

Seneze (1) Media 12,3 
Máxima 114 
Mínima 13,4 

S. e/ruseus (2) Media 12,7 
Máxima II 6 
Mínima 12,6 

S. e/ruseus (3) Media \2,3 
Máxima 12, \ 

S. hundsheimensis (4) Mínima 13,4 
Media 13, I 

Máxima 128 
S. cf hundsheimensis (5) 1253-1456 

Tabla 6. índice de gracil idad (DTd x 100 1 Longitud) de los 
radios de S. elrusclIs ( 1) Guérin y Heintz ( 1971); 
(2) a parti r de Guérin ( 1980); (3) a partir de 
Forte lius el al. ( 1993); (4) para S. hundsheilllcJ/ sis 
a partir de Fortelill s el a/. (1993); (S ) para S. cf. 
hlflldsheimel/sis a partir de Mazza el al, ( 1993). 
Compara/ive gracility hu/ex (DTd x 100 ¡ Length) 
oJ Ihe rae/ius al S. e lru scus frol/1 some Spallish, 
Frell e/¡, 1101;CII1 , and Dl/Ich focalities (afier ( 1) 

Guérin al/d H eil1 !z, /97/ ; (2) Guérin, 1980; (3) 
Forlelills et al., 1993; (4) for S. hllndsheimensis 
fro lll Fo rre lills e t a l. , 1993; (5) for S. cf 
hundsheimensisfro11/ MaZla el al., 1993]. 

Escafoid es (CC-7; Fi g. 6b). Es tá inco mpl e to y 
permanece fu sionado al piramidal y al semi lunar. El perfi l 
de l borde Imeral coincide con los ejemplares de Va lda rno 
(Fortel ius el (¡/., 1993, Lám. S) y Cúllar de Baza (Cerdeño, 
1989a, Fig. 3). La faceta para el radio es menos cóncava 
anteroposteriormente que en e l escafoides de La Puebla de 
Val verde PV (026). El ejemplar de Crespia es más corto 
(>65 mm ) que e l PV (026) y no alcanza e l valor med io 

Olécranon 
Long, DT DAP 

Crespia (440) (40) (98) 
Puebla deValverde (1) 

Min. 
SI. V.llier Media 
(1) Max. 

Min. 
Senéze (1) Media 

Max . 
Min. 432 37 68 

S. elruscus Media 462,46 52,13 86,87 
(2) Max. 501 68 101 

considerado por Forte lius el a/ .. ( 1993, Tabla 13 B) ni e l 
mín imo específi co ("D . el ruscus elrUSCI/S") obtenido po r 
Guérin ( 1980, Tabla 94). La lo ngitud de la artic ul ación 
superior (42,7 mm) coincide con e l mín imo de la especie 
(G uérin, a.c.) y el DAP es ligeramente menor que e l de PV 
(026) (4 1 mm frente a 43,S mm). 

Semilunar (CC-8; Tab la 8; Fig. 6b). In co mpl e to. 
Perímetro anterior coincidente con el de S. elruscus ("D. 
elruscus elrl/SCl/S") de Seneze (G uéri n, 1980). Articulac ión 
prox imal cóncava transversalemnte y ap lanada en la Puebla 
ele Val verde. El surco que infe rior y posteriormente delimita 
la face ta latera l superior en los semilunares de La Puebl a de 
Yalverde PY (02 1) Y PY (03 1) Y en el CR-9 de El Rincón- I 
(A lberdi el al., 1997), no ex iste en Crespia. 

Piramidal (CC-9; Tabla 9; Fig. 6b). La ca ra 
anteroexte rna es más estrecha y baja que en los ejemplares 
de La Pueb la de Yalverde PY (032) Y PY (025). En PY 
(032), la articulación proximal es más aplanada que en CC-
9. El perímetro distal coincide con e l pi ramidal de Seneze 
("D. efruscus efruscus") representado por Guérin ( 1980, Fig. 
64). Las dimensiones son iguales a las mínimas establecidas 
por Gu éri n ( 1980 , T ab la 96) . Compara ti va me nt e, lo s 
piramidal es de Seneze y Cú llar de Baza (Cerdeñ.o, I 989a, 
T abla 5) so n mayore s qu e e l el e Cresp iil., co n meno res 
diferencias en el DAP. 

Pisiforme (CC- I O; Tabla 10; Fig. 6c) . Es comparable al 
ejempl ar de Senéze (Gllérin, 1980, Fig 6SD-2). El pi siforme 
de S. /1IIndsheimensis de Isernia (Forte lius el al .. 1993, Lám 
6, Fi g. 4) es más asimétrico, robusto y re lativamente más 
largo. El ejemplar de S. cL hUlldsheimensis de Pietrafitta es, 
por e l contrario, algo más ancho y alto. 

Trapezoides (CC- II ; Tabla 11 ; Fig. 6d). Fortelills el al. , 
( 1993) obse r va n gra n var ia bili dad e n las medid as y 
proporciones de este hueso en S. elruscus. La facera para el 
escafoid es es tan cóncava an te ro posterio rme nte como 
convexa transversa lmente. La del magno es aplanada y la del 
Mc n convexo-cóncava en sentido interno-externo, ovalada 
y con e l vértice desplazado hacia la cara ex terna. 

Magno (CC-12; Fig. 6e). Ejemplar muy incompleto del 
q ue sólo se pud o obtener el DT de 38,5 mm. En vi sta 
ante ri or, su perímetro coi ncide con e l de sus homólogos de 

Art.~rox . Diatisis Art. distal 
DT DAP DT DAP DT DAP 
- 152 - (>28) (31) -
78 32 43 40 63 
77 32 38 - -

71 29 37 31 50 
75 ,7 35,6 40 36,3 58,0 
82 36 45 42 66 

77 33 44 36 60 
77,7 34,6 44,6 36,6 63,3 
79 36 45 38 65 
63 112 28 30 26 SO 

73,77 131 ,81 34,80 39,80 36,53 59,29 
82 146 45 52 44 66 

Tabla 7. Dimensiones comparadas de la ulna de S. el rusc l/S de Crespia. ( 1) Guérin y Heintz (197 1); (2) Guérin ( 1980). 
COl1'1pa rmive ditnensioJls ollhe u/na 01 S. etruscus ji'oll1 Crespic't a l1d some Spanish, Frene/I, (/lid / fCl lian localities 
r afler (1) Gllérill alld Heintz, 1971; (2) Gllérill , 1980 J. 
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DAP DT H H. articular 

Cresoi<l 56 O >40 
[PSPV-031 63,2 44, 1 48,5 48,0 
IPSPV-02 1 65,2 45,1 51,1 47, 1 

Min. 56 35 43,5 51,5 
S. elruSClIS (1) Media 62,22 44,33 47,97 51,75 

M",. 68 52,5 51,5 52 

Cúllar de Baza (2) 66 482 455 478 
El Rincón- I 3 616 456 45 473 
Pietrafitta (4) 60 4 1 42,7 44,2 

572 48 492 
Valdamo (5) 11 70 51 49 50 

86 61 45 45 47 
Olivola (5) 87 61 47 45 48 

88 60 47 43 46 

Tabla 8. Dim ensiones comparadas del se milunar de S. 
elrl/scus de Crespiá, ( 1) Gué rin (1980); (2) 
Cerdeño (l989a); (3) Alberdi el al., ( 1997); (4) 
Mazza el al., ( 1993) para S. cf. lutdsheill1ensis; (5) 
Fortelius el al. (1993). 
Comparative dimensio/1.s of the semilunate of S. 
etruscus from Crespia and som.e Spanish, French 
and Italian localities [after (1) Guérin, 1980; (2) 

Cerdello, /989a; (3) Alberdi et al., 1997; (4) 
Mazza et al., /993, for S. ef hudsheimensis; (5) 
Fortelius el al., 1993j. 

Valdarno (Fortelius el al., 1993, Lám. 7) y Pietrafitta - 5. cf. 
IUlIldsheimensis- (Mazza el al., 1993, Lám 3, Fig. 12). 

Unciforme (CC-l3; Tabla 12; Fig. 6f). Algo incompleto 
y de dimensiones ligeramente superiores a las mínimas 
establecidas, salvo la longitud absolu ta que es menor. La 
cara anterior es trapezoidal, con el borde medial más bajo 
que e l latera l. El perfi l infer io r es convexo-cóncavo en 
sentido med ial-lateral, distinto a l recti líneo de Seneze ("D . 
etruscus etrl/SClls") figurado por Ouérin (1980, Fig. 640) Y 
al convexo del ej emplar de Valdarno superior (Fortelius el 
al., 1993, Lám. 7). La faceta para el piramidal es rectangular, 
con moderada convexidad anteroposterior. La faceta para e l 
magno es trapezoidal, con perfil anteroposte ri or cóncavo
convexo y transve rsal ap lanado hasta e l borde inferior, 
donde se e leva. La articulación para el Mc IV tiene forma de 
"L"; la correspondiente al Mc V reducido es oval y pequeña. 

Metacarpo (Tablas 13-16). El Mc 1I izqu ierdo (CC- 14; 
Fi g. 611 1) está comp leto, aunque deformado; es corto y 
grácil. Articulación proximal a lgo cóncava transversalmente. 
La di s posi c ión y mor fo logía de las facetas media les 
coinciden con las del fragmento de Cúllar de Baza (Cerdeilo, 
1989a). La que responde al magno es rectangular, con una 
a ltura de 10 mm y ocupa toda la longitud de la cara. En la 
mitad anterior, la faceta para e l Mc III es trapezoida l; la 
faceta posterior se reduce a un reborde. 

Lo s Mes 111 (CC-15d y CC-15e; Fig. 6 h2) están 
aplastados anteroposte riormente en e l tercio distal. Son más 
robu stos que sus homólogos de La Puebla de Val verde 
(Tabla 14) y presentan unos valores a l nivel proximal y de la 
diáfis is afines a los de un Mc III de Cornillet (Dubar el al., 
1978). La faceta para e l Mc IV tiene forma de triángulo 
rectángulo y un DT máximo de 15,6 mm . En Crespia, e l 
acortamiento del metápodo respecto al radio es menor que 
en la Puebla de Val verde, muy simi lar a l mínimo de Olivola 
y próximo a los de Seneze y Valdarno. El índice 100 x LMc 
1I1 / L rad io, calculado es e l siguiente: 

DT DAP Altura DAP roximal 

Cresoia (409) 328 425 270 
IPSPV-025 45 39.0 45 O 309 
Puebla de Valverde (1) 46 40 52 

St 
Mín 47 35 -

St .Vallier (1) Media 50,0 35,5 48 
Máxima 53 36 -
Mln. 50 33 49 
Media 50,8 34,8 49,8 

Seneze (1) Máxima 52 38 50 
Seneze (2) 47,5 (35,9) 49,2 33 

45 39.2 507 332 
Cú[[ar de Baza 2 496 367 48 31 8 

Mínima 41 32 42 
S. efruscus (3) Media 49,88 36 49,19 

Máxima 565 40 55 

Tabla 9. Dimensiones comparadas del piramidal de S. 
etrusclls de Crespia. (1) Guérin y Heintz ( 1971); 
(2) Cerdeño ( 1989a); (3) G llérin (1980). 
COll1parmive dimensions of the pyramida/ of S. 
etrusclls from O"espió and some Spanish, Frellc/I 
and lraliall localities [after (j) Guérin al/d Heintz, 
/971; (2) Cerdeno, 1989a; (3) Gl/érin, /980j. 

- Crespiá: 49,42 
- La Puebla de Val verde; 47,7 1-48,64 a partir de Guérin 

y Heintz (1971, Tabla 4) 
- Saint Vallier: 53,62-56,99, a partir de Guérin y Heintz 

(1971, Tabla 4) 
- Seneze: 5 1,30-60,23, a partir de Guérin y Heintz ( 197 1, 

Tabla 4) 
- Olivola: 50,52-55,64, a partir de Fortelius el al. , ( 1993, 

Tablas 12a y 2 1a) 
- Vald arno: 51,81-55,71, a partir de Fortelius et al., 

(1993, Tablas 12a y 21a) 
- 53,95, en Guérin (1980, Tabla 117) 
- Pietrafitta, S. d. hUlldsheimensis: 53,21-54,59, a partir 

de Mazza el al.,(1993). 
- S. hundsheimensis: 51,56, a partir de los valores medios 

de Fortelills el al., (1993). 
El Me IV (CC-16; Fig. 6h3) es un hueso esbelto, similar 

métricamente al IOF-l1 6 de Valdarno, salvo por la menor 
longitud de éste. La epífisis proximal apenas tiene torsión 
respecto al eje vert ica l del metápodo, a diferencia de PV 

Longitud Anchura Altura 
CreSnü't 563 22 130 

Mínima 58 25 35,5 
S. etruscus· (1) Media 59 26, 10 38,20 

Máxima 60 27 40,5 

S. hundsheimensis (2 688 425 30 
56 41 24,2 

S. cf. hundsheimensis (3) 57 41,2 25 
57 36,5 28 

Tabla 10. Dimens iones comparadas del pi siforme de S. 
elruscl/s de Crespiá. (1) Guérin (1980); (2) Sala y 
Fortelius (1993); (3) Mazza el al. (1993) para S. 
cL hl/l1dsheimensis. 
Comparative dimensiol1s of the pisifor1l1 of S. 
etruscus from. O'espió and .'lome Spanish, French 
and l ralia1/. localilies (after (1) Guér¡l/., 1980; (2) 
Sala and Forlelills, 1993; (3) Mazza et al., /993, 
for s. el Ilundslleimensisj. 
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e res in Guerin 1980 
Mínima Media Máxima 

Lon ,j lud 32 O 35 3794 40 
Altura 21 4 22 2750 32 
Anchura 28.1 255 30.38 36 

Al ! L x 100 (1 6687 6285 72 48 80 
A / Lx 100 1) 8781 72 85 8007 90 

Tabla 11. Dimensiones de l trapezo ides de S. ef ruSClIS de 
Cresp iií. co mpa radas co n los dalos de Guérin 
(1980). ( 1) índi ce ca lcu lado por Sa nta fé y 
Casanovas ( 1989). 
COlllparative diJllensiolls 01 rhe trapezoid of S. 
e l r u SC u $ f roll/ Crespiá al/e/ some Frene/¡ Gnd 
ludian locafiries (afier Guérin. 1980; (1) flu/ex 
calcl/lated by Sallfafé ami Casallovas, /989 j. 

(009) donde ex iste una potente cresta en la cara anterior. La 
arti cul ación proxima l es tria ngul ar, más cóncava medial que 
late ralme nte, siendo aplanada e n la parte central. En e l límite 
co n el lado posterior de la a rt ic ulación, se observa una 
superfic ie de apoyo pequeña y mal delimitada para e l Mc V, 
tal como indi ca G uérin ( 1980). En vista med ia l, las dos 
facetas para el Mc 111 están separadas por un estrecho istmo, 
mientras que e n PV (009) están un idas. La sección media de 
la diá fi sis es pentagonal, si milar a la del ejemplar de Seneze 
fi g urad o por Guérin ( 1980, Fi g 68 H-I ), pe ro co n un a 
pequeña acanaladura e n la cara latera l. 

Falanges. La In falan ge de l Mc 111 (CC- 17) tiene 
con lOmo trapezoidal ; su arti c ul ación prox im a l es oval-

Epífisis proximal 
Long. DT DAP 

Cresoiá 154 (0) (5) 
Puebla deValverde (1) 47 39 

45 39 
Mín 33 40 

Sr. Vallier Media 38,2 42,7 
(1) Máxima 43 46 

Mín 34 35 
Seneze (1) Media 39,7 4 1,3 

Máxima 43 46 
179 34,6 47,7 

Seneze (2) 180 34,7 48 
181 30 40,6 

Cullar Baza (2) - 349 48 1 
Solihac (2) 192 4 332 473 
Venta Micena 3) 392 36 

Mínima 162 27 34 
S. etruscus Media 176 37,34 40,66 
(4) Máxima 186 47 465 
CaDitone (5) 172 40 

11 166 44 32 
Valdarno (6) 102 - 46 40 

103 173 43 39 

Olivola (6) 104 - 4 1 37 

um . Absoluta Lon . Anatóm ica Anchura Altura 
eres ia 722 557 -
Puebla de Valvcrde ( 1) 83 59 62 46 

- 60 - -
MI, " 59 61 

SI. Vallier(l) Media 83 59,5 61,5 48 
Máxima 84 60 62 
Mín 79 55 55 46 

Seneze (1) Media 81.1 62.9 59 47 
Máxima 83 73 61 48 
Mlnima 75 53 55,5 44 

S. elrusclIs (2) Media 81.94 59,50 60,75 46,72 
Máxima 875 67 73 52 

T ab la 12. Dimens iones co mparadas de l unc iform e de S. 
etrusclfs de Crespia. ( 1) G uéri n y Heintz ( 197 1); 
(2) Guérin ( 1980). 
Comparalive dimellsiolls of lhe 1I1lcifo rlll oJ S. 
e lrusc lI s I roll1 Crespilí alld some Spallish, Frenc/¡ 
am/ludian localilies (afler (J ) Cuérin ol1d Heilltz. 
/97/: (2) Gl/érill, /980]. 

e líp tica y co n un li gero e ntra nte e n e l centro de l borde 
poster io r. La 2n falang e (CC-18) es de co ntorno más 
rectangular; la articulac ión d istal presenta un perfil convexo, 
as imétrico en sent ido dorsopalmar. 

La 33 falange central (CC- 19) tiene la faceta proximal 
a la rgada, aplanada y con DAP reducido. El borde dista l 
presenta abu ndantes forámenes nUlricios. 

La In fa la nge del Mc IV (CC-20; Fi g. 6g) tie ne e n e l 
cuad rante s upe roexte rn o poste rior un orific io poro so 
interna me nte, con e l área que lo c irc unda a lgo a lbultada. 
Es ta condic ión nos recuerda las observadas por Miralles y 

Art. proximal Diafis is Art. distlÍl 
DT DAP DT DAP DT DAP 
(24) (2) (23) (28) (33) 39 

25 41,3 34 2 1 38,4 38 
26,5 40,2 36 2 1 37 38 
24 34,8 32 20 34,8 36,4 

244 428 327 
229 (39) 342 20 407 (85) 

28 19 (5) 
24 17 30 36 

32,47 22,6 1 38, 18 37,89 
38 28 455 41 

36 37 
39 32,4 31 19 31 
- 39,3 - - -

39 37,8 33 37 33 

(37) 335 (6) (15) -
Tabla 13. Dimensiones comparadas del Me 11 de S. elmseus de Crespi li. ( 1) GlIérin y Heintz (1971); (2) Cerdeño ( 1989a); (3) 

Santafé y Casanovas ( 1987) ; (4) GlIérin ( 1980); (5) Ambroseui (1972); (6) Forteli us el al. ( 1993). 
COlllparative dimel/siolls of Ihe Me 11 of S . et ruscus frolll Crespiá Cll/d some Spallish, Frellc/I aud lIalian /ocalilies 
[afier (1) Cltérill aJ/{/ Heintz, 1971 ; (2) CerdeFío, /989a; (3) Sallwfé and CaswlOvas, 1987; (4) ClIérill, /980; (5) 
Alllbrosetti, / 972; (6) Fortelius et al.. /99Jf. 
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Eo. oroximal Diáfisis Eo.distal Art. distal 
. Localidad Long. DT DAP DT DAP DT DT DAP 

CrespiA (173) (49) (40) (46,3) (15) (53) (46) (36) 

Rincón-l (1) (49) . 457 443 
196 53 46 48 20 55 47 4 1 

Puebla de Valverde (2) 198 52 45 49 21 54 44 39 
- 52 51 47 2 1 - - -

Mín 207 52 4 1 49 55 47 
St. Vallier Media 213,7 54,6 45 ,3 50,5 18 56 48,5 35 
(2) Máxima 220 58 47 52 57 50 

Mín 196 47 49 2 1 57 48 40 
Seneze (2) Media 202,5 56 48,1 50,6 2 1,6 57,3 48,3 41 ,0 

Máxima 206 49 53 22 58 49 42 
Ravin du Comillet (3) 49 41 5 465 (165) 

Mínima 192 48,5 42 45 18 49 43 35 
S. etruscus Media 20 1,55 53,52 45,76 48,83 20,70 56,48 46, 19 40,55 
(4\ Máxima 2205 58 5 1 535 245 6 1 50 43 

11 200 53 - 48 20 58 42,3 
Valdamo (5) 103 200 53 45 45 19 54 41 

105 - 53 39 (47) (18) - -
187 uvenil 189 49 - 44 17 59 382 
106 - 52 43 - (20) - -

107 197 - - - - - -

Olivo la (5) 108 - 58 42 - (17) - 40 
108 194 51 45 49 20 54 
109 - - - 48 - (58) -

Tabla 14. Dimensiones comparadas de l Me 111 de S. el/"llsel/S de Crespi'\. (1) Alberdi el al. ( 1997); (2) Guérin y Heintz ( 1971); 
(3) Dubar el al. ( 1978) ; (4) Guérin ( 1980); (5) Fonel ius el al. ( 1993). 
COl1lparalive dil1lellsiolls of lile M c 111 of S. etruscus fi"Oll1 Crespic) alld some Spmlisll, Frellcll al1d lta fiall localiries 
¡afier ( 1) Alberdi et a l., 1997; (2) Cuérin and HeiulZ, 1971; (3) Dubar et al. , 1978; (4) CI/érill, 1980; (5) Fonelíl/s 
et a l., 1993]. 

Crusafont ( 1952, Lám. XV) en dos fal anges de Gazellospira 
de ViII arroya, atribuidas a un proceso de os teomielitis. 

C intura pelviana. Sólo se co nserva e l cox al derecho 
(CC -2 1). Le fa lta bu e na parte de l isqui o n y prese nt a 
deteriorado el borde de la cavidad ace tabul ar (80 mm x (60) 
mm). El ilion es pequeño y triangular. La tuberosidad sacral 
es más gruesa y rugosa que la coxal, con una dis tancia entre 
los punlos más d istantes de 140 mm. La altu ra desde la 
cresta ilíaca al borde opuesto es de 6 1 mm . 

Extrem id a d es posteriores . Desaparecie ron por la 
acción de las máquinas excavadoras de la cantera , de forma 
que sólo se preservó la cabeza de articulación proximal del 
fémur derecho (CC-20), cuyos diámetros máx imo y mínimo 
son 72 mm y 5 1 ml11 , respec ti vamente. 

Como resume n de esta descripci ó n comparati va, se 
puede co nclu ir que los res tos de S. elruscus de Crespia 
son comparables a los ya co noc ido s de la especie, 
presentan do a lg una s parti c ularidade s morfo lógi cas 
atr ibuibl es a vari ac ió n intraespec ífi ca. E n parti cul ar, 
presentan mayor afinidad con los restos vill afran quienses 
de España, manteniendo una ta ll a re lati vamente pequeña 
con respecto a la media europea, ta l como ya había sido 
notado para otros res tos españoles (Cerdeño, 1993). 

Co n res pec to a S. hUl1dsheimensis , especi e 
estrechamente re lac io nada con S. etruscus (Fortelius el 
al., 1993; Mazza el al. , 1993) , la mo rfo logía cranea l 
comparada ra ti fica las afinid ades e n lo re ferente a la 

di s posic ió n de las a pófi s is ó ti cas y a l períme Lro 
trapezoidal de la cara occ ipital (Fortelius el al., a.c.) y las 
dife re nc ias por és to s indi cadas re lativa s a l ma yo r 
desarrollo de los nasa les, a la mejo r seña li zación de las 
in se rc iones para los c ue rnos y al aco rta mi e nto de la 
porció n fac ial en S. hUlldsheimellsis. 

Respecto a la dentición superior, S. hundsheimensis de 
Isernia presenta premolares con pli egues secundarios más 
desarro ll ados y complejos (Sala y Forte lius, 1993, Lám. 
2). A ni vel postcranea l, e l ejemplar de S. elrUSC /lS de 
C resp ia os te nta un ni ve l de aco n am ie nto de l radio 
respecto al Mc IU li geramente superior y se di stingue por 
la m ayor g rac ilid ad del p rim e ro, po r la s red uc ida s 
dimen s io ne s y proporc io nes de lo s hu esos carpa les 
comparados, por la menor longitud de los metacarpos, 
por la mayor graci lidad de los latera les y mayor robustez 
de lo s ce ntr a le s (T a b la 15). Res pec to a S. c f. 
hunds17ei ll/. ensis de Pi e Lrafitta , Pirro y Wes te rho ven 
(Mazza el al. , 1993), e l ejemplar de S. elrllSClIS de Crespi a 
comparte la morfo metría de la escápu la y la lo ng itud de 
los metacarpos late rales y se disting ue, además de por las 
d i ferencia s ind icadas para S. huudsheimensis, po r e l 
mayo r grado de acortamiento de sus radios respecto al 
Me Ill. 

E l esq ue le to ha ll ado e n C res pi a perte nec ió a un 
animal adulto de S. elrUSCl/S, de ta ll a pequeña-med ia y 
masa corporal estimada en 1200 kg (a parti r de la fó rmula 
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Ep. fOX. Diatisis Ep.distal Art.distal 
Longitud DT DAP DT DAP OT DT DAP 

Crespiá 146 6 38 324 232 20 (35) (30) (27) 
IPSPV-009 - 41 342 32 S 20 O 
Puebla de Val verde (1) 162 42 32 30 22 38 35 36 

- 44 35 - - - - -

Min 41 36 30 
SI. Vallier (1) Media 176 42,8 37,7 30,5 21 46 42 -

Máxima 45 40 31 
Min. 158 40 33 28 20 40 34 37 

Senoze (1) Media 167 41,3 35,8 31,1 22,0 42,7 37,0 37,9 
Máxima 171 45 38 34 24 46 39 39 

Capitone (2) - 43 38 38 
Mínima 157 40 32 27 19 38 34 31 ,5 

S. etruscus Media 166,26 41,98 36,25 31,95 22 42,17 37,72 37,56 
m Máxima 177 455 40 38 265 46 42 43 
Valdarno (4) 11 165 37 37 32 17 42 33 

110 169 43 38 39 20 46 (35) 
111 176 40 41 36 19 42 36 
112 157 (37) 40 35 17 40 32 
113 - - - 34 19 37 34 

Olivola (4) 114 - - - (39) - - -
115 - (36) (29) (37) (12) - -

116 (149) (38) 32 32 21 33 (32) 
117 - 39 (31) (36) (17) - -

167 45,5 44,5 33,7 22 42,2 37 
Isemia (5) - 41,8 44,3 - - - -

- 42 O 44 O - - - -

Tabla 15. Dimensiones comparadas del MclV de S. elrusclIs de Crespia. (1) Guérin y Heintz (l97 1); (2) Ambrosetti (1972); 
(3) Guérin ( 1980); (4) Fortelius el al. ( 1993); (S) Sala y Fortelius ( 1993) para S. /lI/1lels/¡eimellsis. 
COll1parative dimel1sions of rhe Me IV of S. etruscus f1"ol1l Crespiá CIl/d SDme Spanish, Frenc/I alId ltalian locaüfies 
[ajier (1) Cuérin (/1"/ Heintz, /97/; (2) Ambrosetti, 1972; (3) ClIérin, /980; (4) Forle/ills et al., 1993; (5) Sala anel 
Forte/ius, /993, for S. hundsheimensisj. 

de Legendre, 1986), inferior a la calculada por Cerdeño 
(1998, Fig. 7) a partir de la media europea, estimada en 
1763,9 kg (datos de E.C.). 

Las proporciones de los huesos largos son gráci les, 
a unqu e los m e tápodo s mu es tran un as ep íf is is 
re lat ivamente anchas . 

Esta característica se ha observado en otras especies 
de ri nocerontes y se ha interpre tado como una mayor 
adaptación a suelos blandos (Cerdeño, 1989b, 1998), lo 
c ual esta ría d e acuerdo co n la s inferenc ias 
pa leoambi e nta les ded uc id as para C resp iit (V ill a lta y 
Vicente , 1972; Roiron , 1983; Ga loba rt , 1996) . Segú n 
d ichos autores, e l hábitat de Crespi a es taría constituido 
po r un bosq ue húmedo y ab ierto donde, salvo algunas 
extensio nes herbáceas pobladas por g ramíneas - Arundo 
s p. ( Villaita y V ice nte, o.c.)-, p re dominaba un a 
vegetación propia de las ribe ras de ríos y lagos, co n 
Populus alba, Alnus glutinosa o Fraxin.us excelsior. El 
nivel de humedad ambie nta l era a lto y e l rég imen de 
tem peraturas permi tía la asociación de especies propias 
de un clima fresco de tipo atl ántico -!lex aquifolium o 
Quercus cerris- con otras de tipo mediterráneo -Quercus 
ilex- y a lg unas propiamente termófil as, co mo Laurus 
cClnariensis (Villal ta y Vicente, o.c.). 

Me n Me Ill Me IV 
Crespia 1493) (2676 15 82 
Puebla de Val verde (1) 24,48 18,5 1 

2474 
23,67 17,04 

Saim Val lier ( l) 23,63 17,32 
2363 176\ 

25 17,72 
Seneze (1) 24,98 18,62 

2572 1988 
Máxima 14,8 1 23,43 17, 19 

S. elruscus (2) Media \8,44 24,22 19,21 
M[nima 2043 2426 2146 

S. elruscus 3 Media 19 66 2396 2 1 78 
S. hundsheimensis Media 19 59 2429 2108 
S. cf. hundsheimensis 4 1918-1943 23 11-2395 1850-1933 

Tabla 16. Índice de graci lidad (DTd x lOO /Longitud) de los 
metacarpos de S. elruseus, S. hl/l1dsheimensis y S. 
cf. /ulIldsheimensis a partir de: ( 1) Guérin y Heintz 
( 197 1 : Tabla 4); (2) Guérin (l980); (3) Fortelius el 
al. (1993); (4) Mazza el al. (1993). 
Comparalive graciliry index (DTd x 100/ Lengl/¡ ) 
01 lile me/aca/pals of S. etruscus, S. hundshei men
sis and S. cf hundsheimensis /1:0111 some Spanish, 
Frenc/¡, ltalicl1I Clnd Duleh localit ies [after (/) 
Guérin Cinc! Heintl" /97/; (2) Guérill, /980; (3) 

Forle/i"s et al. . /993; (4) Mazza et al., 1993]. 
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CONCLUSIONES 

Este estudi o confi rma la at ribuc ió n prelimin ar del 
r inocero nte de Cresp ia a la es pec ie Step hal10rh inus 
elruscus. rea li zada por uno de los firmantes (Galobart , 
1996), y permite aumentar e l conocimi ento de la especie. 
escasamente representada en España. 

E l es tudi o mo rfo mé tri c o de tallad o de lo s res tos 
permite resaltar las siguientes conclusiones: 

- En conjunto, presentan una morfo logía co mparable a 
la de o t ros res tos de S. elrusc u s y c ontribu ye n al 
co noc imi e nto de la vari abilid ad de e sta espec ie. Las 
dim e ns io nes so n, e n ge ne ral , in fe ri o res a la medi a 
europea es tabl ec ida para la espec ie. 

- La morfología craneal es característica de S. elruscus, 
de acuerdo con las descripciones de Guérin ( 1980), Mazza 
( 1988) Y FOrlelius el al. ( 1993). A ni vel métrico, só lo dos 
valores superan los máximos espec íficos y uno es inferior 
a éstos, e l res to no alcanza la media. 

- La ma nd íbul a presenta la s ínfi s is aco rtada y las 
ramas ascendentes rela ti vamente más bajas con respecto 
a o tros res tos v ill a franqui e nse s, c om o los d e Las 
Higueruelas y Valdarno. 

- De ntic ió n superi o r de ta ll a pequeña, respecto a la 
media general y a los otros restos españoles; los dientes 
infe ri ores son pequeños respecto a la media, salvo el p2. 
que es más ancho que los de otras localidades españo las. 

- La serie pre molar inferi or es relati vamente larga en 
relac ión con los valores medios de la especie. 

- Mo rfo lógicamente. los P4 y M 1 de Crespi a ti enen 
pli eg ue de l me tacono y fa lta e l de l mesos lil o e n los 
segundos. En la superficie oclusal, los ganchos son sim
ples y las c rislas, débiles. En los dientes del Pleistoceno 
inferio r penin su lar los p lieg ues secundarios es tán más 
desarro llados, ta l y como ex pone Cerdeño ( 1993). 

- E l pe rfil de los va ll es e n e l m 3 es di s t into a l 
mayoritario e n "U" ancha considerado por FOrLel ius el 
al., ( 1993, Tabla 4). 

- En el m3, no hay diferencia de ni vel entre los va lles, 
a l contrar io de lo que ocurre e n sendos ej empl ares de 
Venta Miccna (Santafé y Casanovas, 1987) y C úllar de 
Baza (Cerdeño, 1989a). 

- E l radi o y la ulna son más cortos y grác il es que los 
d e L a Pu e bl a de Va l ve rd e a unque mu y s imil a res 
morfo lóg icamente (Gu érin y Heintz, 197 1; Santa fé y 
Casanovas, 1989). 

- Los huesos carpa les apenas s upera n e n ta ll a, en 
alg unos casos, los mínimos específicos establecidos. A 
ni vel morfo lógico, sólo la cara lateral de l semilunar no 
concuerda con las carac terís ticas de S. etruscas (Guérin , 
1980 ; Mazza, 1988; Cerde ño, 1989a; Fo rte liu s el al., 
1993; Alberd i el al ., 1997). 

- Los me taca rpo s la te ra les de C res pi a p resent a n, 
respec to a los de La Puebl a de Val verde , di áfi sis más 
esbeltas, menos curvadas e impresiones musculares más 
débiles. 

- En general, los metápodos son gráciles pero con las 
epífi s is re lati vamente anchas, ya que se ad vierte menor 
diferencia de los DTs de las epífi sis que de la long itud 
respecto a los mínimos de la especie. Esta parti cul aridad 

pod ría in terpre tarse como un a mayo r ada ptac ió n a un 
sue lo blando, tal como se ha in ferido para otras especies 
(Cerdeño, 1989b, 1998), lo e llal eSLaría en concordanc ia 
con la reconstrucció n de un hábita t lacustre con un alto 
grado de humedad para Crespi " (Vill a lta y Vicente, 1972; 
Roiron, 1983; Galo bart , 1996). 
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