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INTRODUCCIÓN 

La palinología arqueológica es una las disciplinas más válidas a la hora de aconte
cer el paisaje prehistórico de una zona determinada, permitiendo discernir el origen y la 
dinámica de los procesos de antropización dei entorno, y establecer las principales bases 
paleoeconómicas durante la Prehistoria (López Sáez et al., 2000; Galop & López Sáez, 
2002). 

El trabajo que proponemos viene a llenar un gran vacío dentro de los estudios 
paleoambientales y paleoeconómicos de la zona suroccidental de la Meseta Norte espafiola 
(López García, 1985, 1986), províncias de Ávila y Salamanca, donde si exceptuamos el 
análisis publicado para e! castro prerromano de El Raso de Candeleda (López Sáez et al., 
1991) no se conoce ningún otro tipo de investigación ai respecto. 

Aunque nuestro estudio procede únicamente de los resultados derivados de dos mues
tras, creemos que su importancia es notable en tanto y en cuanto constituyen la primera 
evidencia directa de las bases paleoeconómicas dei Calcolítico en la Submeseta Norte 
espafiola, así como dei paisaje existente en dicho período cultural. En todo caso, esta 
investigación se enmarca dentro de otra más general a todo el ámbito provincial. 

* Laboratorio de Arqueobotánica, Departamento de Prehistoria, Instituto de Historia, CSIC, Du
que de Medinaceli, 6. 28014 Madrid. 
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ZONA DE ESTUDIO 

E! Valle Amblés comprende una extensa nava de ca. 750 km2, que se extiende a lo 
largo de i valle alto y medio de río Adaja, siendo su núcleo urbano más importante la 
capital provincial, Ávila de los Caballeros (Fig. 1). Se trata de un valle amplio, situado por 
lo general por encima de los 1000 m, que ocupa la vertiente meridional de la Sierra de 
Ávila y las septentrionales de la Serrota y Parameras, sumando en su conjunto las tierras 
llanas que se extienden desde el Puerto de Villatoro, ai oeste, hasta la capital. Su principal 
actividades la agricultura cerealística y la explotación dei encinar adehesado para el ganado, 
así como la industria en torno a la capital. Actualmente, en la zona se cultivan básicamente 
tres cereales: centeno (Seca/e cereale), trigo (Triticum aestivum) y cebada (Hordeum 
vulgare); así como una leguminosa, la alfalfa (Medicago sativa) (Fuertes, 1989a, 1989b). 

Corológicamente, e! Valle Amblés pertenece a la província Carpetano-Ibérico
-Leonesa, sector Bejarano-Gredense, subsector Gredense, distrito Cornejano-Amblense, 
hallándose representados en e! territorio los pisos bioclimáticos supramediterráneo y 
oromediterráneo (Rivas Martínez, 1975). Fuertes & Ladero (1978), a quienes corresponde 
e! estudio fi tosociológico de este valle, consideran , no obstante, que por su particular 
situación y orientación, así como por su altitud, e! Valle Amblés debería constituir un 
distrito particular que denominan distrito Amblense, bien diferenciado dei que sería e! 
distrito correspondiente ai Valle dei Corneja, e! cual, por su carácter abierto hacia tierras 
salmantinas así como por una mayor pluviosidad media y por la regularidad de las 
precipitaciones, posee una temperatura más suave influenciada por los vientos húmedos de 
poniente, todo lo cual se traduce en una mayor amplitud de los bosques caducifolios en e! 
distrito Cornejano, y una mayor presencia de un encinar con tintes continentales en e! 
distrito Amblense. 

E! yacimiento de Los ltueros es un poblado dei Calcolítico precampaniforme, que se 
encuentra situado en torno a un promontorio granítico en e! reborde norte dei V alie Amblés 
en su zona central, en e! município abulense de Santa María dei Arroyo (Fig. 1). E! po
blado, en sí, se compone de unas pocas cabanas ubicadas ai amparo y protección de los 
berrocales graníticos, con una forma aproximadamente circular, materiales de construcción 
pobres y hogares centrales; por e! momento no ha aparecido fragmento alguno de vaso 
campaniforme (Fabián García, 1995). 

En este yacimiento se han llevado a cabo, por e! momento, dos campanas de exca
vación en los anos 1990 y 1991 (Caballero et ai., 1990; Fabián García, 1995), con resul
tados aceptables y abundancia de material, especialmente dei cerámico. Caracterizan a Los 
Itueros las cerámicas en tonos oscuros y superfícies generalmente brunidas, de formas 
cerradas o con tendencia a ello, decoraciones a base de pastillas repujadas en relieve, 
cordones plásticos con incisiones, oculados, etc, con una metalurgia rica y avanzada 
(Caballero et ai., 1990; Fabián García, 1992). 

Desde un punto de vista biogeográfico, Los Itueros se encuentra en e! piso supra
mediterráneo medio, siendo su vegetación climácica e! encinar carpetano sobre suelos 
ácidos (Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae) (Fuertes & Ladero, 1978; Rivas 
Martínez, 1975, 1987). Quizá por e! carácter rupestre dei territorio, la zona de estudio se 
encuentra en la actualidad poco alterada, y e! bosque autóctono (encinar) aparece bien 
desarrollado en e! entorno dei yacimiento. 
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En el poblado de Los ltueros se han excavado por el momento dos sectores (1 y 3), 
y en cada uno de ellos en concreto una cabana. De cada uno de estos sectores se ha podido 
estudiar una muestra palinológica en el denominado nível 1 o nível de habitación calcolítico 
(Fig. 2). 

Las muestras fueron tratadas químicamente utilizando la metodología clásica para 
yacimientos arqueológicos propuesta por Girard & Renault-Miskovsky (1969) con concen
tracción dei polen mediante flotación en licor denso de Thoulet, adoptando las modifica
ciones expuestas por Goeury & de Beaulieu (1979) y Burjachs (1990). 

La determinación de los tipos polínicos se realizó básicamente de acuerdo a Moore 
et ai. (199 1). Los microfósiles no polínicos fueron identificados siguiendo la tipología 
numérica establecida para cada uno de ellos por la Escuela dei Dr. B. van Geei de la 
Universidad de Amsterdam (Holanda) así como a partir de un trabajo nuestro previa (López 
Sáez et a/., 1998). 

El espectro polínico de cada muestra ha sido establecido a partir de la contabilización 
como término medio de alrededor de 200 pólenes, que constituye la suma base polínica 
(S.B.P.). Una suma de base así establecida junto a contaje mínimo de 20 táxones permiten 
albergar un estudio estadísticamente fiable (McAndrews & King, 1976; Janssen, 1981). 
Los valores relativos de los táxones, tanto arbóreos/arbustivos (AP) como no arbóreos 
(NAP) se han obtenido a partir de la suma de los valores absolutos de cada uno de ellos 
y vienen referidos a la suma base polínica, de la que se han excluído los pólenes de espe
cies hidro-higrófitas, las esporas de criptógamas, los pólenes indeterminados y los mi
crofósiles no polínicos; así como Cichorioideae, en las secuencias de yacimentos arqueo
lógicos, de acuerdo a su hipotética sobrerrepresentación por su carácter zoófilo (Bottema, 
1975; Carrión, 1992). 

Para este yacimiento se dispone de tres fechas radiocarbónicas (Fabián García, 1995): 
2460 ± 330 a.C. (4410 ± 330 BP; I-16229), 2170 ± 130 a.C. (41 20 ± 130 BP; I-16150) y 
1900 ± 100 a.C. (3850 ± 100 a.C.; 1-16149), que lo situarían cronológicamente hacia los 
momentos finales dei III milenio a.C., probablemente en la transición ai Il0

• 

RESULTADOS V DISCUSJÓN 

Los espectros polínicos de las dos muestras estudiadas (Fig. 2) parecen bastante 
concordantes, lo que nos permite considerarias en su conjunto, aunque es cierto que se 
denotan algunas diferencias menores entre ellas que, en cualquier caso, no parecen obede
cer a causas tafonómicas. La concentracción polínica no es demasiado alta (542-625 granas/ 
/cm3). 

El porcentaje de polen arbóreo-arbustivo (AP) en ambas está cercano a! 25%, siendo 
por tanto el polen herbáceo (NAP) e! mayoritario. Estos resultados demostrarían la 
existencia de un paisaje deforestado, abierto, dominado fis ionómicamente por herbáceas de 
diversa índole, donde la vegetación arbórea tendría escasa preponderancia, salvo quizá en 
los ambientes montanos aledaiios a la zona de estudio. 

Entre los táxones arbóreos los mayoritarios son Quercus pyrenaica type con e! 15-
-17% sobre el total, mostrando la existencia de robledales de roble melojo o melojares 
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(Quercus pyrenaica), relativamente bien conservados en las estribaciones montaiiosas más 
cercanas, ya sea ai norte en la Si erra de Ávi la o hac ia sur en Las Para meras. La vegetación 
potencial actual dei territorio (encinares carpetanos con enebro de la asociac ión Junipero 
oxycedri-Quercetum rotundifoliae), aparece representada en el diagrama polínico pero no 
en porcentajes que nos hagan suponer una buena conservación y presencia en el territorio 
de esta vegetación climácica, por lo que su baja presencia es el mejor reflejo de ese paisaje 
deforestado y abierto antes comentado, ai menos en el área inmediata el yacimiento de Los 
ltueros, que no tanto en las zonas montanas aledaiias donde muy posiblemente se desarro
llaron bosques caducifolios mejor conservados. La encina (Quercus ilex type) no supera 
siquiera el 5% dei total , mientras que el enebro (Juniperus type) presenta porcentajes 
similares (2-6%). 

Un hecho bastante importante que debemos considerares el hallazgo en Los Itueros 
de fragmentos cerâmicos muy ilustrativos, en los cuales dentro de la pasta se habían 
colocado cuidadosamente hojas de jara estepa (Cistus laurifolius) (Caballero et al., 1990), 
las cuales quizá por su carácter pegojoso - gracias ai contenido en ládano - habrían favo
recido una mayor adherencia o compacticidad de la pasta (Fabián García, 1995). La jara 
estepa forma, en la actualidad, parte de los jarales supramediterráneos de la asociación 
Santolino rosmarinifoliae-Cistetum /aurifolii que ella misma preside, cuyo óptimo se 
encuentra en el sector corológico Guadarrámense, aunque también penetran ai Bejarano
-Gredense (Fuertes, 1989b; Sánchez Mata, 1989). Estos jarales ocupan en nuestra zona de 
estudio las zonas de umbría (exposiciones N y NO), desarrollándose sobre litosuelos, como 
es el caso en la zona de Los ltueros donde la abundancia de un sustrato granítico limita 
el desarrollo de una vegetación de tipo arbóreo. En todo caso, quizá lo más importante es 
que los jarales supramediterráneos de jara estepa representan etapas degradativas de los 
melojares supramediteJTáneos, en sus aspectos más degradados (Sánchez Mata, op. cit.). 
Estos hechos nos vendrían a confirmar que durante el período de ocupación de Los ltueros 
la vegetación potencial dei territorio correspondería posiblemente ai melojar supramedi
terráneo (Luz1llo forsteri-Quercetum pyrenaicae) y no a la que supuestamente corresponde 
en la actualidad, el encinar carpetano (Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae). 

Considerar ai melojar como el bosque climácico de la zona de estudio durante el 
Calcolítico nos permitiría, además, entender que sea Quercus pyrenaica type el palinomorfo 
dominante dei AP, muy por encima dei porcentaje mostrado por Quercus ilex type (Fig. 2). 
No obstante, también es cierto que en ambos espectros polínicos no se ha identi ficado 
polen de jara estepa o dei pa1inomorfo correspondiente, lo que limita ciertamente nuestra 
hipótesis. De hecho, el roble melojo, en la actualidad, también entra a formar parte de las 
fresnedas supramediterráneas cabeza de formación de las geomacroseries riparias silicícolas 
comarcales (Rivas Martínez, 1975), por lo que una mayor preponderancia en Los Itueros 
de los melojos podría no estar indicando el desarrollo in situ dei melojar, s ino de esos 
bosques mixtos de fresno y melojo adehesados que se extenderían en los fondos aluviales. 
Cercano a la zona de estudio se encuentra el arroyo Hocino, hábitat más que probable de 
esas fresnedas supramediterráneas provistas de melojo. 

La vegetación ribereiia vendría representada fundamentalmente por el fresno (Fra
xinus) y el chopo/álamo (Populus), en ambos casos con porcentajes ínfimos no superiores 
ai 3%, lo que sería igualmente reflejo de una deforestación manifiesta dei bosque ripario. 
Fresnedas y alamedas poblarían los cauces dei arroyo Hocino sin constituir bosques den
sos, posiblemente a causa de la alteración de estos entornos. Es importante seiialar aquí la 
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presencia dei fresno, el mejor indicador de la existencia de fresnedas, cabeza de las geoseries 
riparias silicífilas supramediterráneas de esta área carpetana. La presencia dei acebo (llex) 
es testimonial en la muestra analizada dei sector 3, siendo un taxon que posiblemente se 
refugiaría en el seno dei melojar o en su caso dei bosque ripario, de donde se habría 
extinguido ya que actualmente no forma parte de la flora dei V alie Amblés (Fuertes, 1989a, 
1989b). 

Entre los palinomorfos de carácter arbóreo debe sefialarse la ausencia total de pólenes 
atribuibles al género Pinus, particularmente de Pinus syivestris type, lo que podría ser 
indicativo de la lejanía de los pinares respecto al área de estudio, o lo que podría ser más 
significati vo, la desaparición o gran deforestación de este tipo de bosques dei piso orome
diterráneo de Las Parameras, la única zona serrana donde por su altitud el pino albar pudo 
vivir en el pasado. 

Entre las herbáceas (NAP) el dominio porcentual corresponde a Cichorioideae (exclui
das de la suma base polínica) y a Gramineae, que aparecen con porcentajes en ambos casos 
dei 36-39% y 22-27% respectivamente. Táxones igualmente importantes, con porcentajes su
periores o cercanos al 5%, serían Aster type, Cardueae, Rwnex acetosa type y Rumex ace
tosella type. No se ha identificado polen de cereal. El espectro polínico conjunto dei NAP 
reflejaría que ese paisaje abierto comentado con anterioridad estaría dominado básicamente 
por pastizales graminoides relativamente extensos, acompafíados en las zonas más antropizadas 
por elementos de carácter nitrófilo favorecidos por la presencia del hombre, tales como Aster 
type, Boraginaceae, Cichorioideae, Cardueae, Rumex sp, etc. (Behre, 1981). 

La presencia de Artemisia, Chenopodiaceae/Amaranthaceae, así como la preponde
rancia de amerosporas (ca. 80% con referencia a la S.B.P.) sería el reflejo de un clima con 
tendencia a ser seco y posiblemente térmico, lo cual viene también apoyado por los bajos 
porcentajes con que aparecen Fi licales monoletes. 

Entre los microfósiles no polínicos es destacable la presencia en ambas muestras de 
dos tipos correspondientes a especies coprófilas de la familia Sordariaceae, el type 55 (con 
porcentajes dei 13 y 32%) y Cercophora sp (type 112; 3,5-5%). Estos palinomorfos no 
polínicos serían testigos de la existencia de animales en el entorno próximo a las muestras 
estudiadas, y por lo tanto nos darían cuenta dei desarrollo de actividades ganaderas por los 
pobladores de Los ltureros (López Sáez et ai., 2000). Entre el resto de palinomorfos cabe 
igualmente sefíalarse la identificación de algunos indicadores de este mismo tipo de acti
vidades, fundamentalmente de Piantago lanceolata type (2-4,3%), Chenopodiaceae/Ama
ranthaceae (ca. 1,5%) y Urtica dioica type (ca. 2-3%) (Galop, 1998). Sea como fuere, lo 
que parece ser cierto es que estas palinomorfos relacionados con la presencia de animales 
en el entorno aparecen representados en ambas muestras, aunque con mayor valor cuan
titativo en la analizada en el sector 3, sobre todo en lo referente al type 55, estando posi
blemente este sector más influenciado por este tipo de actividades que el otro. 

Ciertas esporas de origen fúngico, como Chaetonzium sp (type 7 A) y Conioclraeta cf. 
ligniaria (type 172), reflejarían la ocurrencia de fenómenos que implirían la existencia dei 
fuego, tanto a nivel local (fuego de hogares, procesos de aclarado dei bosque) como regio
nal (incendios forestales) (López Sáez et ai., 1998, 2000), aunque el disponer únicamente 
de dos muestras, sin evolución temporal definida entre ellas, no nos permite realizar mayor 
precisión a tales fines, ni en su origen ni en su carácter. En todo caso, la concentracción 
de carbones es muy baja, dei orden de ca. 40 x 103 fragmentos/cm\ por lo que cabe pensar 
en un aparte alóctono de dichas palinodebris y en una incidencia más bien lejana o regional 
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de los incendios que no local. Estos datos corroboran que sea precisamente Coniochaera 
cf. ligniaria el microfósil no polínico mejor representado en el diagrama polínico, pues no 
en vano sus porcentajes representan el 86-147% con respecto a la S.B.P. Tan altos porcen
tajes de dicho palinomorfo no polínico podrían relacionarse con la ocurrencia de incendios 
con carácter regional (López Sáez et al., 1998, 2000) que no local, que habrían afectado 
posiblemente a los pinares montanos - cuya ausencia es total en ambos espectros - e in
cluso a nivel regional ai encinar, pues no en vano esta vegetación que representada la 
climax territorial apenas aparece representada. 

A I no haberse identificado polen de cereal en este yacimiento, no podemos poner en 
relación la utilización dei fuego con los procesos de aclarado previos a la cerealicultura. 
No obstante, Glomus cf. fasciculatum (type 207) daría cuenta de la ocurrencia de ciertos 
procesos de carácter erosivo en el medio de sedimentación (López Sáez er al., 2000), 
posiblemente relacionados con la naturaleza granítica dei medio más que con fenómenos 
de origen antrópico. 

CONCLUSIONES 

El análisis palinológico de dos muestras (Fig. 2), procedentes de dos sectores dife
rentes dei poblado calcolítico precampaniforme de Los Itueros, ofrece un panorama de un 
paisaje muy abierto, altamente deforestado, donde la vegetación potencial (encinar carpe
tano) apenas estaría representada por pies dispersos de encina y enebro o, en su caso, por 
basquetes aislados; mientras que las zonas montanas cercanas (Sierra de Ávi la, Las Para
meras) aparecerían pobladas, ai menos en su pie de monte, por robledales de melojo 
(melojares) relativamente bien conservados, en los que posiblemente el pinar habría desa
parecido mayoritariamente de los niveles superiores. 

La dominancia porcentual dei melojo sobre la encina, así como la abundancia de 
fresno y el hallazgo de hojas de jara estepa en el seno de material cerámico, nos llevan a 
considerar la hipótesis de que el melojar fuera realmente la vegetación climácica de la zona 
de estudio durante el Calcolítico y no el encinar, sin desdeiiar la posibilidad de que real
mente el melojo formara parte de las fresnedas que poblarían las zonas aluviales. Incluso, 
podríamos adivinar cierta movilidad de los pisos bioclimáticos, de tal manera que si bien 
en la actualidad Los Itueros se ubica en el piso supramediterráneo medio, al menos durante 
el Calcolítico la vegetación de la zona se adscribía fundamentalmente al piso suprame
diterráneo superior, más propio al desarrollo actual en la comarca de bosques caducifolios 
(melojares). 

Los incendios, que tendrían un carácter regional que no local, habrían conducido 
posiblemente a la desaparición dei pinar montano e incluso de ciertos enclaves de encinar 
en otras zonas más alejadas ai yacimiento. 

El dominio paisajístico dei entorno de Los Itueros correspondería a amplias planicies 
de pastizales vivaces ricos en gramíneas, posiblemente con un uso ganadero y con un claro 
origen antropozoógeno, pues así lo atestigua el alto porcentaje de gramíneas así como la 
presencia de ciertos microfósiles no polínicos indicadores de la existencia de animales en 
el medio. 

Las zonas más visitadas por el hombre, o las mayormente influenciadas por éste, 
estarían pobladas de una flora ruderal rica en elementos de origen antrópico y marcado 
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carácter nitrófilo, fundamentalmente por especies de Asteraceae. Aquellas zonas nitrificadas 
relacionadas con la estabulación o paso de ganado se poblarían de una flora nitrófila de 
marcado carácter zoógeno, dominada por ortigas (Urtica dioica type) y llantén (Plamago 
lanceo/ata type). No ha podido identificarse ningún polen de cereal en las dos muestras 
estudiadas de Los Itueros, aunque sí otra serie de palinomorfos que normalmente acompafían 
a los cultivos cerealísticos, plantas arvenses como Cruciferae o Rumex sp (Behre, 1981), 
que en todo caso podrían indicamos la posible existencia de cultivos de cereal en el 
entorno de Los Itueros, aunque no sería más que una evidencia en todo caso indirecta. Sea 
como fuere, e! análisis palinológico emprendido en Los Itueros parece demostrar que la 
economía básica en este poblado fue la ganadería. 
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Análisis palinológico dei poblado calcolítico de Los ltueros 
(Santa María dei Arroyo. Vai/e Amblés, Ávila, EspCII!a) 

Fig. 1 - Mapa de situación dei Yalle Amblés (Ávila) y dei yacimiento 
calcolítico precampaniforme de Los ltueros. 
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Fig. 2 - Diagrama paleopalinológico dei yacimiento arqueológico 
de Los Itueros (Santa María dei Arroyo, Áv ila). 
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