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RESUMEN 

La Sierra del Aramo es un macizo calcáreo de media montaña situado en el centro de 
Asturias, predominantemente rural donde se han atestiguado actividades ganaderas, forestales 
y agrícolas desde de la Edad del Bronce mediante prospecciones arqueológicas. A pesar de que 
actualmente está experimentando fuertes transformaciones paisajísticas (expansión arbustiva y 
arbórea), la plataforma kárstica culminante, entre 1.400 y 1.791 m s.n.m. (pico Gamoniteiro), 
muestra una fuerte inercia geohistórica permaneciendo prácticamente deforestada, dominada 
por pastizales con algunas manchas arbustivas. El objetivo es presentar un análisis 
pedoantracológico preliminar en la Sierra del Aramo con el fin de complementar la información 
paleoecológica disponible en el Macizo Central Asturiano. En este caso, se trata de una 
metodología de alta resolución espacial que aporta datos locales necesarios a añadir a los 
obtenidos mediante análisis de polen realizados en turberas y algunos yacimientos 
arqueológicos. Con este propósito se han efectuado dos sondeos pedoantracológicos en la 
plataforma culminante, que han sido excavadas en depresiones kársticas deforestadas a 1.611 y 
1.702 m s.n.m. respectivamente. El resultado más relevante es el hallazgo de fragmentos de 
carbón de taxones potencialmente arbóreos y su datación en consonancia con la información de 
los yacimientos arqueológicos.  
Palabras clave: herbazales montanos, pastos subalpinos, antropización secular, estudio 
paleoecológico, Cordillera Cantábrica. 
 
 
ABSTRACT 

The Sierra del Aramo is a medium mountain limestone massif located in the center of 
Asturias. It is a predominantly rural area where livestock, forestry and agricultural activities 
have been witnessed since the Bronze Age through archaeological surveys. Although it is 
currently undergoing strong landscape transformations, the highest platform, between 1,400 
and 1,791 m a.s.l. (Gamoniteiro Peak), shows a strong geohistoric inertia because remaining 
practically deforested. It is a karstified area dominated by grasslands with some shrubby spots. 
Therefore, the objective of this communication is to present a preliminary pedoantracological 
project in the Sierra del Aramo with the ultimate goal of complement the history of long-term 
vegetation in the Central Asturian Massif with high spatial resolution (at local level). For this 
purpose, two pedoantracological pits have been carried out on the culminating platform, which 
have been excavated in deforested karst depressions at 1,611 and 1,702 m a.s.l. respectively. 
The most relevant result is the discovery of coal fragments of potentially arboreal taxa and their 
dating in line with the information of archaeological sites. 
Keywords: mountain grasslands, subalpine pastures, secular anthropization, paleoecological 
study, Cantabrian mountains. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estado actual de los sistemas ecológicos es el resultado de procesos naturales y antrópicos 
interrelacionados a escalas espaciales y temporales diferentes y jerárquicamente conectadas en 
sistemas complejos que requieren metodologías transversales e interdisciplinares (Nadal, 
2009). Por ejemplo, la arqueología, la antracología, la pedoantracología y la palinología han 
sido aplicadas permitiendo una validación mutua en las montañas del Sur de Europa. En este 
sentido, es recomendable la combinación de varias técnicas geohistóricas y paleoecológicas 
siempre que sea posible (Carcaillet et al., 2007; Robin et al., 2013a; Carracedo et al., 2017). 
Las aportaciones de la pedoantracología son muchas, especialmente sobre la historia de la 
vegetación de los paisajes montanos construidos (Ball et al., 2011; García et al., 2017) y las 
variaciones en el límite superior del bosque en los Alpes (Talon, 1997; Talon et al., 1998) y en 
los Pirineos (Pèlachs, 2005; Cunill, 2010; Cunill et al., 2012 y 2013). Además, han sido 
estudiados los carbones resultado de incendios forestales naturales (Quednau y Ludemann 
2017), la evolución de especies forestales concretas a media altitud y las diferencias en la 
dinámica de la vegetación de desiguales puntos geoecológicos dentro de una misma zona 
analizada (Cunill et al., 2015; Saulnier et al., 2015). Por otro lado, la pedoantracología también 
ha ayudado a la identificación de claves locales en el origen de pastizales europeos (Robin et 
al., 2018), la definición de paisajes culturales de elevado valor patrimonial en aras de su 
protección (Bal et al., 2015) y, por el contrario, a la justificación de la naturalidad de un espacio 
como elemento clave para su valoración (Robin et al., 2013b). En conclusión, el recurso a esta 
metodología permite conocer la relación directa entre los cambios en los usos del suelo y el 
clima, retrocediendo incluso hasta el comienzo del Holoceno, y proporciona también la 
capacidad de reflexionar sobre escenarios futuros (Talon et al., 1998). 

El análisis de la evolución del paisaje es un objetivo fundamental de la Geografía. Un buen 
ejemplo se presenta en el Macizo Central Asturiano donde la investigación geográfica ha puesto 
de manifiesto en las últimas décadas un fuerte proceso de cambio paisajístico (Beato et al., 
2019a). A este tenor, los estudios paleoecológicos son una fuente de conocimiento básica: hasta 
la fecha, los resultados paleontológicos, palinológicos y arqueológicos han demostrado ser muy 
útiles para establecer los hilos conductores de las relaciones evolutivas en la Cordillera 
Cantábrica. Sin embargo, algunos aspectos concretos han pasado desapercibidos o se conocen 
únicamente en parte. Así, por ejemplo, los pólenes tienen una capacidad de dispersión elevada 
por lo que su interpretación no ofrece una gran precisión. Además, algunas especies no aparecen 
representadas en los diagramas polínicos cantábricos obtenidos hasta la fecha (Beato et al., 
2019b). Por tanto, es necesaria la aplicación de técnicas que nos permitan construir de forma 
precisa el relato geohistórico del medioambiente cantábrico. Así, el objetivo de esta 
comunicación es presentar los primeros resultados pedoantracológicos en la Sierra del Aramo, 
en orden a satisfacer la premisa anterior. 
 
 
2. MÉTODOS Y MATERIALES 

La Sierra del Aramo (Mapa 1) es una montaña calcárea de media altitud (Gamoniterio, 1.791 
m s.n.m.) del Macizo Central Asturiano, coronada por una plataforma culminante karstificada, 
situada por debajo del límite superior del bosque, pero deforestada desde tiempos inmemoriales 
(Beato, 2018). En esta zona cacuminal no hay corrientes hídricas superficiales, pues toda el 
agua es drenada por un sistema subterráneo y, por tanto, no se hallan turberas ni otros depósitos 
sedimentarios (únicamente arcillas de descalcificación muy lavadas por las abundantes 
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precipitaciones) que permitan obtener testigos sedimentarios reseñables con información 
palinológica completa. En este sentido, el método pedoantracológico supone una herramienta 
fundamental para emplear en este enclave carbonatado y, por esto, se ha realizado este primer 
acercamiento.  

La metodología empleada parte de la premisa de que en todos los suelos existen carbones 
producidos por la calcinación de plantas leñosas (Thinon, 1992). Por tanto, la extracción, 
identificación taxonómica y la datación de dichos restos vegetales carbonizados constituyen 
una fuente de información magnífica, toda vez que aportan datos locales con una gran 
resolución espacial. Además, su alto contenido en carbono permite la datación por C14, 
actualmente una de las técnicas más económicas para establecer cronologías.  

El proceso consiste en sondeos mediante la excavación de fosas hasta alcanzar la roca madre. 
Tras realizar la correspondiente descripción edáfica, se extraen muestras (de unos 5 kg) de todos 
los horizontes cada 10-20 cm. Posteriormente se secan las muestras para obtener su peso con la 
menor humedad posible. La siguiente etapa es la de tamizado en húmedo, esto es, las muestras 
se pasan al agua por una columna de tres tamices (de 50 cm de diámetro) para obtener las 
fracciones de 5 mm, 2 mm y 0,8 mm por nivel de muestreo. Tras volver a secar los materiales 
obtenidos se extraen las partículas de carbón manualmente con la ayuda de unas pinzas 
entomológicas y una lupa binocular. Los fragmentos de carbón son pesados para establecer la 
antracomasa (relación entre los carbones y el peso en seco del nivel completo muestreado). El 
paso posterior es el de identificación de los fragmentos de carbón mediante la inspección, al 
microscopio, de la anatomía celular de la madera. La identificación es posible por la utilización 
de claves taxonómicas ya publicadas, la consulta de atlas de anatomía de la madera y de 
carbones vegetales y por comparación con los fragmentos de colecciones de referencia. El 
reconocimiento de los carbones se lleva a cabo bajo microscopio, utilizándose lentes de 
magnificación de 100x, 200x y 500x. 
 

Mapa 1. Localización de los sondeos pedoantracológicos 
Fuente: elaboración propia a partir de los materiales digitales del Instituto Geográfico Nacional. 

 

 
 
Por último, la datación de algunos carbones (los más relevantes para la investigación) es 

realizada en laboratorios especializados. En concreto, se han efectuado dataciones de siete 
fragmentos de carbón de los dos sondeos realizados (ARAMO 1 y ARAMO 2) (Mapa 1) que 
fueron fechados por carbono 14 (AMS radiocarbono) en el Poznań Radiocarbon Laboratory 
(Polonia). Las edades de radiocarbono obtenidas se han calibrado a cal. BP utilizando el 
programa OXCAL 4.3 y la curva de calibración IntCal13.  
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3. RESULTADOS 
 

3.1. Descripciones edáficas  
El sondeo ARAMO 1 se excavó en la cara Sur del Gamoniteiro, a 1.701 m s.n.m. de altitud 

en una dolina colmatada por arcillas de descalcificación. La vegetación actual es el pastizal 
subalpino moderadamente acidificado con algunas matas dispersas de matorral petrano, 
Daphne laureola básicamente. Se profundizó hasta los 160 cm para obtener un corte limpio de 
140 cm. A pesar del desarrollo vertical alcanzado no se consiguió llegar hasta el fondo del 
depósito. El perfil edáfico consta de un horizonte A de 30 cm y una pequeña transición de 10 
cm hacia la roca madre, esto es, las arcillas de descalcificación (Tabla 1). Las características 
del suelo se corresponden con una formación de tipo Eutrudept. 
 

Tabla 1. Descripción edáfica de ARAMO 1 (1.701 m s.n.m.) 
Fuente: elaboración propia. 

 
Característica / Horizonte A B C1 C2 

Profundidad 0-30 30-40 40-120 120-140 
Color 7,5 YR 4/4 5 YR 4/6 2,5 YR 3/6 2,5 YR 4/8 
Humedad Algo húmedo Húmedo Húmedo Húmedo 

M
an

ch
as

 Proporción 1-2% 1-2% 2-20% 2-20% 
Medida 1-2 mm 1-2 mm > 15 mm > 15 mm 
Forma Irregular Irregular Irregular Irregular 
Naturaleza Hu. Hu. Hu. Ox. Hu. Ox. 

E
le

m
en

to
s 

G
ru

es
os

 Proporción 1-5% 1-5 % 1-5 % 1-5 % 
Medida 0,6-2 cm 0,6-2 cm 2-6cm, 2-25cm 2-6cm 2-25cm 
Forma Subang-pla Subang-pla Subang-pla-tab Subang-pla-tab 
Litología Caliza Caliza Caliza Caliza 

Clase textural F Ac Ac Ac Ac 
Estructura Débil Fuerte Fuerte Fuerte 

T
ra

ns
. 

co
n 

lím
ite

 
in

f. Amplitud Gradual Gradual Gradual  

Forma Plana Plana Plana  

C
on

s. Plasticidad No plástico Plástico Muy plástico Muy plástico 
Dureza Suelto Algo duro Algo duro Algo duro 

Materia Orgánica Hor. org.? 0,2-3% 0,2-3% 0,2-3% 
Humus Mull carbo. Mull carbo.   

 
El sondeo ARAMO 2 se efectuó en la zona cimera al NE de El Angliru, a 1.611 m s.n.m. de 

altitud. En concreto, es una depresión abierta con cierta inclinación hacia el N, cubierta por 
arcillas y bloques, con pasto montano acidificado y un tanto nitrificado. Los afloramientos 
rocosos circundantes presentan matas de Genista hispanica subsp. occidentalis y vegetación 
casmófita con Ribes alpinum, Berberis vulgaris subsp. cantabrica y Rhamnus alpina. Se 
alcanzó la roca madre profundizando hasta los 100 cm, obteniéndose un perfil limpio de 90 cm. 
Su descripción es sencilla: un suelo Cryorthent típico con un horizonte A de 10-15 cm y una 
transición mínima a las arcillas de descalcificación con un mayor contenido rocoso hacia el 
fondo (Tabla 2). 
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Tabla 2. Descripción edáfica de ARAMO 2 (1.611 m s.n.m.) 
Fuente: elaboración propia. 

 
Característica / Horizonte A B-C C1 C2 

Profundidad 0-10 10-20 20-60 60-90 
Color 5 YR 3/4 5 YR 3/4 2,5 YR 4/6 2,5 YR 3/6 
Humedad Algo húmedo Algo húmedo Algo húmedo Algo húmedo 

M
an

ch
as

 Proporción <1% <1% <1% <1% 
Medida 1-2 mm 1-2 mm 1-2 mm 5-15 mm 
Forma Irregular Irregular Irregular Irregular 
Naturaleza Hu. Hu. Hu. Ox. Hu. Ox. 

E
le

m
en

to
s 

G
ru

es
os

 Proporción 0 0 0 16-35% 
Medida - - - 2-25 cm 
Forma - - - Angular-tab-esf 
Litología - - - Caliza 

Clase textural F Ac Ac Ac Ac 
Estructura Débil Fuerte Fuerte Fuerte 

T
ra

ns
. 

co
n 

lím
ite

 
in

f. Amplitud Gradual Neta Gradual  

Forma Plana Plana Plana  

C
on

s. Plasticidad Algo plástico Muy plástico Muy plástico Muy plástico 
Dureza Suelto Algo duro Algo duro Algo duro 

Materia  Orgánica Hor. org. 0,2-3% 0,2-3% 0,2-3% 
Humus Mull carbo. Mull carbo.   

 
3.2. Identificaciones taxonómicas y pesos 

La identificación taxonómica de los fragmentos de carbón está ofreciendo interesantes 
resultados, pues se han encontrado carbones de especies potencialmente arbóreas, lo cual es de 
gran relevancia si tenemos en cuenta que los dos sondeos en los que se ha completado la 
identificación están en zonas absolutamente deforestadas. Las labores de identificación y 
pesado ofrecen otros resultados preliminares interesantes a la espera de completar los análisis 
pendientes y finalizar los transectos con más sondeos pedoantracológicos que nos permitan una 
reconstrucción más precisa de la evolución de la cubierta vegetal y los eventos de incendio. De 
ARAMO 1 cabe señalar que, a pesar de la escasa antracomasa general (28,77 mg/kg), 
especialmente en los niveles inferiores donde apenas se han encontrado carbones (tal y como 
cabía esperar por su condición de depósito antiguo de arcillas de descalcificación), se han 
hallado algunos fragmentos que han podido ser identificados con precisión, aunque lo general 
ha sido que por su mal estado, vitrificación y nimio tamaño esto no haya sido posible (Tabla 3). 

En efecto, la mayor parte de las piezas de carbón se corresponden con pequeñas ramitas 
(milimétricas) muy vitrificadas, en las que apenas había estructuras celulares que analizar entre 
la corteza y la médula. Por esto, en la mayoría de los casos el plano transversal se encontraba 
fundido, no se podían apreciar radios y únicamente se constataba la existencia de vasos (poros 
en el transversal) y estructuras propias de las angiospermas. Así mismo, es necesario destacar 
el hallazgo de carbones de leñosas que hoy en día no se encuentran a esta altitud en el Aramo 
ni en las cercanías del punto de sondeo. En concreto, se recopilaron 3 fragmentos de Fagus, 4 
de Ilex, 2 de Corylus y 12 correspondientes a Ericaceae. En los roquedos, a unos 100-150 m 
por debajo del área analizada (1.550-1.600 m s.n.m. de altitud), sí aparecen ejemplares 
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arbustivos de Juniperus alpina y Taxus baccata de los que se han recuperado 3 piezas de cada 
taxón además de otro de una conífera sin determinar. Sin embargo, lo más llamativo ha sido la 
aparición de 158 fragmentos (0,454 g) de angiospermas sin determinar, que en su mayoría se 
corresponden con ramas de tamaño nimio y otras demasiado vitrificadas para concretar más la 
identificación. 
 

Tabla 3. Datos de identificación y pesos de ARAMO 1 (1.701 m s.n.m.) 
Fuente: elaboración propia. 

 
 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Total 

Peso (kg) 6,6 4,8 5,8 5,4 5,8 5,7 34,1 
Fracción 5 mm 1,779 0,957 0,202 0,965 1,002 1,58 6,485 

Fragmentos ident. (nº) 100 92 23 9 4 11 239 
Fragmentos ident. (g) 0,2591 0,2657 0,0524 0,0409 0,0049 0,0109 0,6339 
Fragmentos. Total (g) 0,4005 0,2804 0,0571 0,0409 0,0049 0,0109 0,7947 

Antracomasa (mg/kg) 83,0741 72,9638 10,2001 9,2221 1,0213 2,6456 28,7778 
TAXONES nº  (g) nº  (g) nº  (g) nº  (g) nº  (g) nº  (g) nº  (g) 

Conífera sin det. 1 0,0001 0 0 0 0 1 0,0019 0 0 1 0,0008 3 0,0028 
Angiosperma sin det. 71 0,1881 66 0,2372 17 0,0274 1 0,0006 0 0 3 0,0009 158 0,4542 
Corylus 2 0,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,002 

Fagus 3 0,0161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0161 
Ericaceae tp. calluna 5 0,0122 4 0,0057 3 0,0033 0 0 0 0 0 0 12 0,0212 

Ilex 3 0,002 1 0,0007 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0,0027 
Conífera tp. Juniperus 2 0,0012 1 0,0021 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0033 

Abolutamente vitrific. 13 0,0374 17 0,0192 3 0,0217 7 0,0384 4 0,0049 7 0,0092 51 0,1308 
Taxus baccata 0 0 3 0,0008 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,0008 

 
En cuanto a ARAMO 2, los resultados han sido más fructíferos por la cantidad de carbones, 

su estado y el peso de algunos fragmentos. Si bien es cierto que la antracomasa es de nuevo 
muy pobre (23,75 mg/kg), no obstante, los dos niveles más superficiales concentran la mayor 
parte de las muestras (0,72 g de los 0,8 totales). Aunque el número de angiospermas (sin 
especificar) es de nuevo muy alto (83 piezas con un peso conjunto de 0,2 g), el taxón que 
predomina entre las identificaciones es Taxus baccata con un peso total de 0,21 g y presente en 
todos los niveles del sondeo, incluso en los inferiores donde apenas se encontraron carbones y 
son todos monoespecíficos (Tabla 4). Otro hecho significativo es la mayor diversidad 
taxonómica y de elementos potencialmente arbóreos como Salix, Betula, Quercus 
(planocaducifolio) y Fraxinus. En la actualidad, ninguno de estos ni otros taxones alcanza una 
altitud superior a los 1.600 m s.n.m. en todo el Aramo. En cuanto a las arbustivas: Corylus, 
Prunus, Ericaceae y Leguminosae alcanzan cotas cercanas pero inferiores y no cerca del punto 
de sondeo. Sólo Berberis fue identificada en un roquedo cercano.  

En definitiva, ha sido un hallazgo muy significativo y relevante encontrar en ámbitos 
absolutamente deforestados en la actualidad, utilizados como pastizales desde tiempos 
inmemoriales, carbones correspondientes a especies potencialmente arbóreas. Si bien ARAMO 
1 presenta una mayor pobreza como se corresponde a unas condiciones más duras para las 
plantas debido a la altitud, ARAMO 2 (aun así, por encima de los 1.600 m s.n.m.) muestra una 
gran biodiversidad. Es revelador en sendos casos la presencia también de Corylus, Ilex, 
Juniperus, ercicáceas y, especialmente de Taxus.  
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Tabla 4. Datos de identificación y pesos de ARAMO 2 (1.611 m s.n.m.) 
Fuente: elaboración propia. 

 
 Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Total 

Peso (kg) 5,5 4,8 8,3 9,6 8,2 36,4 
Fracción 5 mm 0,498 0,123 0,11 1,37 0,43 2,531 

Fragmentos ident. (nº) 100 100 30 1 4 235 
Fragmentos ident. (g) 0,4313 0,208 0,0718 0,0008 0,009 0,7209 
Fragmentos. Total (g) 0,419 0,3041 0,0718 0,0008 0,009 0,8047 

Antracomasa (mg/kg) 83,7665 65,0203 8,7668 0,0972 1,1583 23,7592 
TAXONES nº (g) nº (g) nº (g) nº (g) nº (g) nº (g) 

Angiosperma 41 0,1195 31 0,0606 11 0,0212 0 0 0 0 83 0,2013 
Taxus baccata 30 0,0985 34 0,0795 9 0,0296 1 0,0008 4 0,009 78 0,2174 

Betula 1 0,0025 3 0,004 3 0,0105 0 0 0 0 7 0,017 
Corylus 6 0,144 4 0,0035 0 0 0 0 0 0 10 0,1475 
Ericaceae tp. calluna 8 0,0203 6 0,0128 0 0 0 0 0 0 14 0,0331 

Ilex 1 0,0072 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0072 
Absolutamente vitrific. 13 0,0393 5 0,0076 6 0,0101 0 0 0 0 24 0,057 

Berberis 0 0 1 0,0042 0 0 0 0 0 0 1 0,0042 
Conífera 0 0 1 0,0008 0 0 0 0 0 0 1 0,0008 
Fraxinus 0 0 1 0,0033 0 0 0 0 0 0 1 0,0033 

Leguminosae 0 0 3 0,0049 0 0 0 0 0 0 3 0,0049 
Prunus tp. spinosa 0 0 1 0,0006 0 0 0 0 0 0 1 0,0006 

Prunus tp. avium 0 0 3 0,0066 0 0 0 0 0 0 3 0,0066 
Quercus planocaducifol. 0 0 2 0,013 0 0 0 0 0 0 2 0,013 

Salix 0 0 5 0,0066 0 0 0 0 0 0 5 0,0066 
Conífera tp. Juniperus 0 0 0 0 1 0,0004 0 0 0 0 1 0,0004 

 
3.3. Dataciones  

Los resultados son muy expresivos toda vez que 6 de las 7 muestras tienen una edad entre 
3355 y 3450 años BP (Figura 1). La única que se encuentra fuera de ese rango es un fragmento 
de Fagus subactual hallado en ARAMO 1 con peso suficiente para ser datado. Es importante 
subrayar que el haya no llega ni siquiera en forma arbustiva a estas cotas y, sin embargo, en 
algún momento reciente sí lo ha hecho. En lo que respecta a ARAMO 2, que concentra el grueso 
de las dataciones, se constata la migración de partículas dentro del suelo, máxime cuando 
fragmentos de la misma fecha aparecen con una distancia de 60 cm de profundidad y unos más 
antiguos aparecen sobre otros más recientes. Sea como fuere, en un rango temporal de 100 años 
y en plena Edad del Bronce, hubo uno o varios incendios que calcinaron la cubierta forestal del 
punto muestreado, en concreto, un bosque mixto de planocaducifolios y tejos. 
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Figura 1. Dataciones de las muestras analizadas 
Fuente: elaboración propia. 

 

 
 
4. DISCUSIÓN 

El peso y la cantidad de los fragmentos de carbón extraídos son escasos (Figura 2) y muestran 
similitudes con los datos obtenidos en estudios pedoantracológicos en el límite superior del 
bosque en los Pirineos. Sin embargo, estos se realizaron a mucha mayor altitud: Cunill (2010) 
y Cunill et al. (2012 y 2015) obtuvieron antracomasas de unos 100 mg/kg (1.995-2.200 m s.n.m.) 
y cercanas a los 10 mg/kg entre los 2.300 y 2.500 m s.n.m. Muy diferentes son los resultados de 
montañas más meridionales como la Sierra de Gredos, toda vez que García et al. (2017) 
calcularon 23.487,03 mg/kg a 1.700 m s.n.m. y 2.678,31 mg/kg a 2.200 m s.n.m.; o Sierra Bermeja 
con 74.000 mg/kg en un nivel a 1.300-1.400 m s.n.m. (Olmedo-Cobo et al., 2017). 
 

Figura 2. Pesos (g) por identificación taxonómica y nivel 
Fuente: elaboración propia. 
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5. CONCLUSIONES 
Queda demostrado que la aplicación del método pedoantracológico es muy adecuado para 

estudios a escala local y, especialmente, para lugares donde es difícil aplicar otras técnicas de 
análisis paleoecológicas y reunir datos sobre taxones que estas pueden ignorar. Así se infiere 
de los resultados preliminares de la Sierra del Aramo, donde no se pueden realizar análisis 
palinológicos que abarquen periodos temporales relevantes debido a su naturaleza kárstica y se 
han hallado carbones de árboles que no aparecen en los diagramas polínicos asturianos hasta la 
fecha. Igualmente, este trabajo constata la importancia de la Edad del Bronce en cuanto a la 
colonización de los espacios de montaña por los grupos humanos. No obstante, la potencialidad 
de este método de análisis en un área como la Cordillera Cantábrica exige continuar con el 
proceso de investigación y promete resultados muy interesantes que ayudarán a completar el 
marco general evolutivo creado a partir de otras técnicas paleoecológicas. 
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