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Resumen. Se ha realizado el estudio palinológico y carpológico de dos yacimien- 
tos arqueológicos del Norte de Portugal: Povoado de San Juliiio y Castro da Sola. Los 
diagramas polínicos de ambas estaciones denotan el predominio de las herbáceas 
(Poaceae) y de Castanea y Quercus en el estrato arbóreo. Entre los macrorrestos iden- 
tificados, destacan numerosos glandes de Quercus y semillas de Vicia faba L. 

Sumrnary. The pollen analysis and the identification in seeds frorn two 
archaeological sites of North of Portugal: Povoado de San Juliiio and Castro da Sola, 
have been made. The pollen diagrams in both stations, to seem the predominante frorn 
herbaceous (Poaceae), Castanea and Quercus in the arboreal stratum. The study of 
macroremains has shown the presence of acorns (Quercus) and seeds of Vicia faba L. 

INTRODUCCION 

La importancia fitogeográfica del Norte de Portugal (Baixo Minho y Tras 
Os Montes), como área de difusión para numerosos elementos Mediterráneos 
y Eurosiberianos (PEINADO LORCA & RIVAS MARTÍNEZ, 19 87; IZCO SEVILLA- 
NO, 1989) contrasta con la reducida información paleobotánica, incluso para los 
penodos más recientes del Holoceno, restringida a los análisis polínicos de 
varios depósitos turbosos (BELLOT RODRÍGUEZ, 1950; COUDE-GAUSSEN & 
DENEFLE, 1980; ROCHETE CORDEIRO & al. 1991) y a los estudios 
paleocarpológicos y antracológicos efectuados en yacimientos arqueológicos 
(PINTO DA SILVA, 1988; FIGUEIRAL, 1990). 

En el presente trabajo se dan a conocer los resultados del estudio polínico 
y paleocarpológico llevado a cabo en los poblados de San Juliao y Castro da 
Sola, en los que se registran ocupaciones desde el Bronce Final al Hierro. La 
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interpretación y contextualización de la información paleobotánica se ha rea- 
lizado en función de la dinámica vegetacional establecida en el NO Penin- 
sular. 

MATERIAL Y METODOS 

El Povoado de San Julilio (Fig. l), se localiza en Vila Verde, distrito de 
Baixo Minho. Está situado sobre un monte (129 m) que domina el Valle del 
Homen, en el extremo de la cadena montañosa (orientación NE/SO) que des- 

Fig. 1. Situación de los yacimientos de San Julia0 y Casto da Sola. 
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ciende de Sena Amarela. El sustrato de esta zona corresponde a granitos de 
grano medio o medio-fino (TEIXEIRA & al., 1975), que dan lugar a suelos de 
tipo Ranker atlántico. 

Las campañas de excavación llevadas a cabo en este poblado desde 1989, 
han puesto en evidencia la existencia de varios niveles de ocupación, atribui- 
dos los más antiguos al Bronce final (MARTINS, 1985, 1988). El muestre0 
polínico se ha realizado en tres perfiles situados en el Sector B: En el Corte 3 
A, con una potencia de 135 cm, se han recogido 6 muestras, exclusivamente 
en los niveles de ocupación, resultando estéril la más profunda. En el corte 3 
(perfil W), se tomaron 24 muestras (150 cm), de las cuales las 16 más profun- 
das, que corresponderían al paleosuelo, tampoco han dado polen suficiente para 
realizar el recuento. Finalmente, en el Corte 6 (cuadrado C4, perfil E) se han 
recogido 7 muestras (130 cm) en los niveles de ocupación y únicamente la su- 
perior, no ha permitido la obtención polínica. Por su parte los rnacrorrestos ve- 
getales carbonizados se recogieron en el mismo sector del yacimiento, cor- 
tes 3A y 6. 

El Castro da Sola (Fig. 1) está situado en el lugar de Pintancinhos (Braga) 
y como el anterior pertenece al distrito del Baixo Minho. Este poblado 
protohistórico, se localiza en una colina granítica (127 m), encajada entre dos 
valles abiertos: el del Río Cávado al N y el de Outeiro al S y E. En dicho ya- 
cimiento se ha descubierto un solo nivel de ocupación, que se atribuye 
arqueológicamente al Bronce Finalmierro Antiguo. Las muestras para su aná- 
lisis polínico, corresponden al nivel ocupacional del Sector 1 (campaña de 
1991), mientras que los macrorrestos fueron encontradas, en su mayoría en 
fosas. 

El método utilizado para la extracción polínica en todas las muestras anali- 
zadas, ha sido el propuesto por R A ~  REGO (1992), basado en los trabajos clá- 
sicos de SITTLER (1 953,  FRENZEL (1 964), GIRARD & RENAULT-MISKOVSKY 
(1969) y GIRARD (1975). Para el estudio de los macrorrestos se han seguido 
las técnicas habituales (BIRKS & BIRKS, 1980; Buxo i CAPDEVILLA, 1990, 
1991). 

RESULTADOS 

De los tres diagramas polínicos de San Julia0 (Fig. 2, 3 y 4), se deduce un 
predominio de la vegetación abierta, con mayor representación de las herbá- 
ceas (sobre todo Poaceae) en la mayoría de los espectros. Los escasos granos 
de polen de cereal, aparecen en los niveles superiores del diagrama del Corte 
3 y en todos, son frecuentes las plantas de ambientes nitrófilos relacionadas con 
la actividad humana. En el estrato arbóreo, destaca principalmente Castanea, 
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Fig. 2. Diagrama polínico de San Juliao (Corte 3A). 
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Fig. 3. Diagrama polínico de San Julia0 (Corte 3). 
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Fig. 4. Diagrama polínico de San Julia0 (Corte 6). 
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Fig. 5. Diagrama polínico del Castro da Sola. 
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seguido en menores proporciones por Quercus, Alnus, Salix, Juglans, etc, aun- 
que en ningún caso, la suma de los porcentajes arbóreos sobrepasa el 30 %. 

En el diagrama del Castro da Sola (Fig. 5) los porcentajes arbóreos son li- 
geramente mayores, alcanzando valores del 40 % en las muestras 3 y 4. En estos 
espectros el taxón arbóreo mejor representado es Quercus, que progresivamente 
va disminuyendo para ceder su dominio a Castanea (muestra 7). Acompañan- 
do a dichos taxones, aparecen porcentajes variables de Alnus y Juglans y mu- 
cho más escasos de Betula, Corylus, Olea, etc. 

Pese a que el estrato arbóreo, en general, está más representado en este 
diagrama, el dominio sigue siendo de las herbáceas. Se mantienen valores con- 
siderables de Poaceae (no se ha identificado cereal) y es mayor la presencia 
de Asteroideae y Cichorioideae que en los diagramas de San Juliao. En los 
cuatro análisis realizados, la representación de las plantas arbustivas (Ericaceae, 
CWtaceae) es escasa. 

Entre los macrorrestos carbonizados de San Juliao (Cuadro 1) destacan prin- 
cipalmente dos tipos: los grandes de Quercus y las semillas de Vicia faba L., 
recuperándose igualmente una semilla de Vicia faba L. En el Castro da Sola 
(Cuadro 1), además de Quercus y Vicia faba L., se ha identificado un fragmento 
de pericarpo que a partir de su morfología externa y del estudio de su sección 
transversal (SCHOCH & al., 1988) fue identificado como perteneciente a Corylus 
avellana L. 

DISCUSION Y CONCLUSIONES 

La información arqueológica del Povoado de San Julia0 (MARTINS, 1990) 
perrniten situar la ocupación del yacimiento entre el 14C 3.010-35 B.P. ICEN- 
25 y el 2.150k45 B.P., periodo en el que igualmente tendría lugar la ocupación 
del Castro da Sola. Esta atribución cronológica es coherente con las caracte- 
risticas de numerosos espectros turbosos de Portugal (ROMANIZ, 1950; COUDE- 
GAUSSEN & DENEFLE, 1980; JANSSEN & WOLDRING, 1981; VAN DEN BRINK 
& JANSSEN, 1985; ROCHETE CORDERO & al., 1991) y de Galicia (VAN MOURIK, 
1986; AIRA RODRÍGUEZ & al., 1989,1990,1992; R m  REGO, 1992), que rnues- 
tran igualmente una escasa representación del bosque en el paisaje a partir del 
3.000/2.500 B.P. 

En los espectros obtenidos en poblados, la débil representación arbórea se 
suele interpretar bien como una suprarrepresentación local de las comunidades 
ruderales del asentamiento, o como el reflejo extralocal de un paisaje fuerte- 
mente desarbolado (AIRA RODRÍGUEZ & al. 1989; RAMIL REGO, 1992). 

En las turberas del extremo NO Peninsular (VAN MOURIK, 1986; RAMIL 
REGO, 1992) durante el intervalo 3.500-1.500 B.P., que coincide con el auge 
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MUESTRA CORTE OBSERVACIONES 

SAN JULIA0 

CASTRO DA SOLA 

Semilla actual. Contaminación 
Semilla de Vitis (4x3~2  mm). 
Cúpula fragmentada y restos de glandes de Quercus 
Resto no identificable 
Restos no identificables. Bellota inmadura de Quercus 
Hemiglande de Quercus (18x7~6 mm) 
Fragmentos de glande de Quercus 
Hemiglande de Quercus (13x11~6 rnrn) 
Fragmentos de glande de Quercus 
Fragmento de glande de Quercus 
Cotiledón de Vicia faba L. (8x7~3  mm). 
Dos semillas de Vicia faba L. (9x7~6; 9 x 7 ~ 6  mm). 
Fragmento de glande de Quercus. 
Semilla de Vicia faba L. (10x7~6 mm) 
Glande de Quercus fragmentado. 
Fragmentos y cotiledón de Vicia faba L. (9x6~3  mm) 
No identificable 
Semilla de Vicia faba L. (8x7~6  mm) 
Restos de glande de Quercus. 
Semilla de Vicia faba L. (8x6~5  mm). 
Resto de madera carbonizada. 
Glande de Quercus (20x1 1x1 1  mm) 
Resto de madera carbonizada. 
Fragmento de glande de Quercus. 
Glande Quercus (15x11~9 mrn) 
Semilla de Vicia faba L. (9x6~7  mm). 

Hemiglande Quercus (L 21 mm) 
Restos de cúpula y glande de Quercus. 
Fragmentos y hemiglande de Quercus (22x1 1x 16 mm). 
Pericarpo de Corylus avellana L. 
Fragmento leñoso. 
Fragmento de semilla de Vicia faba L. 

Cuadro 1. Determinación y biometría de los macrorrestos. 
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-- 

Medidas L/A Observaciones Ocupación 

Media = 8,85 x 6,57 x 6,00 
an = 0,63 x 0,49 x 0,63 
m-1 = 0,69 x 0,53 x 0,70 

Cotiledón Hierro 
Hierro 
Hierro 
Hierro 

Cotiledón Hierro 
Deteriorada Hierro 

Hierro 
Hierro 

Cuadro 11. Biometría de las semillas de Vicia de San Juliao. 

de las culturas del Bronce y Hierro, se observa un fuerte detrimento porcen- 
tual y cuantitativo del polen arbóreo que permite considerar la generalización 
en el territorio de los procesos deforestadores, provocando la desaparición del 
bosque en beneficio tanto de los terrenos de cultivo como de las formaciones 
seriales. 

En este periodo la presencia, aunque puntual de polen de Olea, es igual- 
mente registrada en las turberas del Norte de Portugal (ROCHETE CORDEIRO & 
al., 1991), estando sin embargo ausente de los diagramas de Galicia hasta pe- 
riodos posthistóricos ( R A ~  REGO, 1992). La información actual no permite 
evaluar si su presencia corresponde a una difusión natural o inducida por el 
hombre. 

Así mismo cabe resaltar la existencia de Juglans, cuya expansión Holocena, 
de carácter antrópico, es utilizada en Francia (REILLE, 1990) para establecer el 
inicio del período Subatlántico. Dinamismo que dificilmente se evidencia en 
las secuencias polínicas del NO Peninsular (VAN M~URIK, 1986; RAMIL REGO, 
1992) donde al igual que en el Norte de Portugal (ROCHETE CORDEIRO & al., 
199 1) mantendrá una presencia siempre discontínua, 

A pesar de la vegetación fuertemente desarbolada establecida en los 
diagramas polínicos, los análisis carpológicos evidencian una actividad reco- 
lectora centrada en glandes de Quercus, de los que no puede obtenerse una 
determinación inferior al nivel genérico, debido a su amplitud bioménica, tal 
como se ha comentado por diversos autores (PINTO DA SILVA, 1988; AIRA 
RODRÍGUEZ & al., 1990). 
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Rivera et al 
( 1988) 

Vitis silvestris L. (Vs) V i t i s  v i n i f e r a  L. (Vv) 

Fig. 6. Relación LP para la semilla de Vitis (*) de San Juliao. 

El cultivo de cereales se complementaría con el de leguminosas, fundamen- 
talmente de habas (Vicia faba L.). El reducido número de macrorrestos recu- 
perados (Cuadros 1 y 11), limita considerablemente el análisis estadístico. Pese 
a ello, los valores obtenidos mantienen un alto grado de homogeneidad, 
evidenciandose un tamaño similar al obtenido en el yacimiento Eneolítico de 
Pepim, por PINTO DA SILVA (1954) esto es: 7,2 x 4,9 x 4,8; L/I= 0,66. Estas 
medidas también concuerdan con los datos recogidos por RENFREW (1973) en 
diversos yacimientos de Europa y Oriente. 
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El tamaño de estas semillas, claramente inferior al de las variedades tradi- 
cionales que todavía se cultivan de Vicia faba L., ha llevado a diversos auto- 
res (TRABUT, 1911; PINTO DA SILVA, 1988 ; MARINVAL, 1988; BUXO i 
CAPDEVILLA, 1991) a relacionar estos macrorrestos con Vicia faba L. var. minor 
cuyo ancestro probablemente sería Vicia galilea Plitm & Zohary (ZOHARDY & 
HOPF, 1973). En la Península Ibérica se ha jugado un papel importante en la 
domesticación de las habas (RENFREW, 1973) aunque los restos recuperados que 
aparecen en los yacimientos modernos: Eneolítico-Bronce (HOPF, 1972) son 
posteriores al desarrollo de los cereales y claramente anteriores a los testimo- 
nios de Vicia faba L. en las regiones de Centroeuropa. 

Finalmente cabe resaltar la existencia de una semilla, no carbonizada de 
Vitis, sus medidas son: L= 4 mm, 1= 3 mm; h= 2 mm; 1/L= 0.75; h/l= 0.66., 
que presenta un agujero en su cara dorsal (1 mm O), pico corto (0.30 mm) pero 
patente y surcos claros y paralelos en su cara ventral. La diferenciación entre 
Vitis vinifera L. y Vitis sylvestris L. a partir de semillas, es muy problemática 
debido a la existencia de tipos intermedios entre ambas formas y al 
solapamiento de los diferentes parámetros. Por otra parte, debido a la escasez 
de muestra de San Juliiio, no ha sido posible confirmar la determinación a ni- 
vel específico de dicha semilla, aunque el índice L/1= 0.75 obtenido, es relati- 
vamente superior al valor considerado por la mayoría de los autores (STUMMER, 
191 1; SCHIEMANN, 1953; RENFREW, 1973; JONES & LEGGE, 1987; KROLL, 
1988; RIVERA & WALKER, 1988) como representativo de la vid silvestre 
(Fig. 6). 

Con respecto a las actividades agrícolas realizadas por los pobladores de 
estos asentarnientos, es importante destacar que debido a la escasa dispersión 
del polen de los cereales, es frecuente que no aparezcan señalados en los 
diagramas altos porcentajes de dichas plantas. Por otra parte, la inexistencia de 
macrorrestos de cereales, no permite excluir la posibilidad de su cultivo. 
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