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RESUMEN. Se presenta un avance del análi_sis palino l ógico de un a prospecc ión 
de 17 . 5 metros, realizada al Noreste de la Pení nsula I bérica, al pie de los 
Pirineos , y centrado en los nivel es turbases o de tríti cos . La turbera 
superior pertenece al Subboreal y al Subatl ánt i co . En todo el diagrama 
dominan los árbol es sucediéndose cronológi camente l os bosques de Ab ies /Fa
gus, Pinus y finalmente Quercus . 

SUMMARY. In thi s paper we present sorne prel iminary data f r om a pal yno logical 
analysis of a e ore 17.5 m deep taken i n t he Pyrenes N. E. Spain . We ha ve 
examined the peat (which i n is upper level appeared to belong to the 
Subboreal and Subatlantic period) and the al so detritic l ay e r s .. The dom inant 
taxa encountered , ,ere al ! trees which appeared , in c hronol ogical orde r 1 as, 
follows : Abies/ Fagus 1 Pinus and Quercus. 

!NTRODUCC lON 

Se prese nta en es te tra ba jo un a vance de l análisis polín i co del 
sondeo rea lizado en el Pla de l' Esta ny, has ta una p rofu n d idad de 17 . 5 
m y no hab ie ndo llegado a la roca madre sobre l a que se asien t a el 
depós i to cua ternario, debido a los medios de l os q ue se di sp uso. El 
est udio se ha cent ra do , para el presen te artíc ulo, en los estra tos de 
ma ter ial turboS0 1 ya que l a columna in terca la nive l es a rcillosos con 
otros de acu mulación de materi a orgá nica o 

Este depósito cua te rn a r io ya fue ob jeto de un estu d io polín ico por
MENENDEZ AM OR ( 1964), aunque su prospección sólo l legó a los 5 m de 
profundidad y presentaba niveles es tériles potínicame.n te o El remprender 
este estudio ha sido como consecuenc ia de un progra ma para el estudio 
de toda la zona volcánica de Olot en la que se han rea li zado va rios 
sond eos para su pos teri or estudio (geológico , l im nol ógico, pahnológico y 
de mac ror restos vegeta les) . El presen te tra ba jo es e l segundo roa li z~do 
sobre los mi smos ma teri a les, ex is tiendo un estud io para l e lo (CA RT ANA, 
1983) sob re el aná lisis de re stos semi fósiles de briófitos, sem il las, 
hojas 1 etc . o. 

El Pla de 1 ' Estany se halla situado entre el vecindario de Sa n t 
Cosme y el de Beg uda , en el término mun ici pa l de Sant j oa n le s Fon t s , 
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comarca de la Gar r otxa (UTM 31 TDG 6171) y a una altitud de 520 m 
sobre el n i vel del mar . 

La cubeta que permitió este depósito se halla en marcada al 
N.W . S . por t res conos volcánicos: L'Estany , Geng í y Bellaire; y al E. 
por unas rocas sedimentarias del Terciario (MALLARACH & RIERA, 1981). 
An teri ormen te, se consideraba que dicha cubeta pertenecia al cráter del 
Volea d e l'E stany. 

La vegetación act u a l de la zona responde a los tres tipos de 
clima q ue presen ta , pu e s correspondería a una zona de tra nsición . En el 
domi nio mediterrá neo tenemos el Quercetum mediterran eo- montanum , con 
sotobosq ue de Bux u s sempervi rens. En el domini io de la montaña media 
h ú med a se forman bosq ues de Quercus pubescens y Pinus sylvest r is. 
Fi na l men te , en las zon as con una marcada influe ncia atlánt ica, aparecen 
los bosques de rob l es y hayas del Buxo-Quercetum pubescenti s , 
Querc eto-Ace r etum opa li y l sopyretum-Quercetum roboris. 

MATERIAL Y METODOS 

La obte nción de l as muestras se realizó mediante una "sonda 
r ot at iv a " lubr icada por agua, emplazada sobre camión . Este tipo de 
sondeo produce una ligera dilatac ión de las muestras (los 17 .S m 
r es ul taron 19 m) , por lo que se realizaron las oport unas cor recciones . 

Para e l t r atamien t o de las muest ras en el laboratorio se ha 
ut ilizado el métod o prop uesto por GOEURY & BEAULIEU ( 1979) . Esta 
metodolog í a p rese n t a evide ntes ventajas de ahorro de tiempo y una gran 
concen t ración del pol en g r acias a l a modificación introduci da del empleo 
de un agitado r por ultrasonidos (BRANSON SON IFl ER, modelo b-12). 

Esta metodolog í a permite introducir variaciones , como l a sustitu
•ción de l f ilt r o de fi bra de vidrio por ot ro de carbonato cálcico (GlRARD, 
1969) . 

RESULTADOS 

En e l diagrama polínico , junto a los !axones más representativos, 
se h a añad i do una columna en la que apa rece el número de granos 
(pólenes y espor as) obtenidos por cada gramo de sedimento seco , lo cual 
permite dar una idea de la riqueza de las muest ras . Se conside ra que 
existe un a r .elac ión entre los taxones que ap a recen y el número de 
granos (ri queza ) q ue con t ie ne l a muestra. Pa ra ello se ha aplicado la 
fór mula propuesta por LO UBLIE R ( 1978) . 

En · un p rimer l ugar se ha querido cor relacionar el diagrama 
pmlf,\',\oó' 6\W¿-n~.\lli' éóW €t1 €sru'áVó' á'é' t'ó's maé'fó'fré'st'os veget'al.'é's (éA'R'fli~'A·, 
1983 ) . La cor r espondencia es a l tamente buena, puesto que en los taxones 
que han pod ido comprob arse (Betula , Lamiaceae , Ty pha , Abies , Apiaceae 
y es poras monoletas) l a presencia de mac rorrestos vegetales coi ncidía 
s ie mp r e con picos o aumentos importantes de los porcentajes de pól enes . 

Se ha podido cor robora r , por otra parte, que el espectro polínico 
es s i empre mucho má s amplio que el de los macrorrestos, aunque a vece s 
aparecen los mac rorrest ()s· de un taxon y no sus restos polinices. 

De en tre los taxones est udiados, destacaremos Betula, que aparece 
represent ado ranto en polen como en semillas, pero del que se dudaría 
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de su presencia en los alrededo res inmediatos, dado el bajo porcentaje 
de pol en encontrado . Su presencia, en forma de sem illa, se ría explicada 
mediante un transporte aéreo, lo que nos es raro en este tax on . 

Cronológicamente, por el momento , sólo es posible hablar de las 
dataciones absolutas Cl4 que presentó MENENDEZ AMOR ( 1964) en su 
t rabajo y que corresponden al nivel superior de turba (2.37-2 . 51 m = 
2120+50 BP ; 3.40-3.50 m = 2860+65 BP ; 4.10-4.23 m = 3800+45 BP). Estas 
dataciones pertenecen al período Sub boreal y Subatlántico, sin que la 
vegetación exp rese ni ngún cambio singular, a fin de delimitar l as dos 
épocas. 

De los niveles inferiores de det ritus ex i ste una datación Cl4 
pendiente de ser transmitida y que sería imprescindible para poder 
datar su formación. Se ha correlacionado, entre ta nto , es te diagrama 
con otros próximos (JALUT, 1977) , a fin de obtener u na cronología 
relativa, pero ello no ha sido enteramente posible. Debe tenerse en 
cuenta que l a zona que nos ocupa, presenta unas características muy 
particulares, si tenemos en cuenta de que se tra ta de una zona 
volcánica cuaternaria bastante reciente, que represe nta una zona de 
transición climática, y que en la actualidad, y a pesar de su baja 
altitud, presenta las condiciones suficientes para sustentar un hayedo 
bien consti tuido . Todo ello confiere una particularidad muy notoria a la 
zona que la hacen difícilmente correlac ionable con otras . 

DlSCUSION 

La interpretación del diagra ma se ha centrado en los n iveles 
orgánicos, ya que la separación de un metro existente entre cada una 
de las muestras de los niveles a rcillosos hace i mposible su i n terpreta
ción . Como se ha dicho se t rata de un avance de resultados y de un 
intento de correlacionarlos con los macrorrestos vegetales . 

En los niveles de det ritus ex iste una pri mera fase marcada por 
la dominanc ia de Abies y Fagus, con acompañamiento de Pinu s y 
Quercus . Es en estos niveles en los que han aparecido hojas y ramas de 
abeto , lo cual demostraría su presencia "in si tu". Correspondería, por 
tanto a una época fría y con una importante humedad ambiental. La 
laguna , en este momento , presentaría un buen n ive l de agua, como lo 
indica la presenc ia de polen de Myr iophyllum. 

Poco a poco se pasaría a una segunda fase de climatolog ía más 
rigurosa , con un aumento del fr ío y la seq uedad , en donde l os abetos y 
hayas dejaría paso a los pinos y en la que Ulm us bajaría 
cons iderab lemen te . 

Durante estas dos fases , Quercus se mantendría siempre en 
proporciones ba jas. 

La parte super ior del diagrama , que corresponde a los nive l es 
turbosos, aparece dominado por Quercus , sie ndo difícil diferenciar 
cambios climáticos, ya que el bosque de encinas y rob l es se mantiene 
con pequeñas oscilaciones, así como los ba jos po rc entajes de Pi n us , 
Abies y Fagus. Solamente se debe tener en cuenta la desaparición de 
Fag us en la s muestras 3.4 m, 3.9 m y 4. 1 m, sin que sea posible, por 
el momento, explicar la causa. 

La laguna, al inicio de la formación de la turbera debía 
presentar un alto nivel de agua, ta l como lo indican l os porcentajes de 
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semillas de Myriophyllum , Typha y Potamogeton. 

En estos nive les s uper iores de turba nos encontra mos ya en plena 
fase histórica del homb r e, cuya pre senc ia está bien cons tatada a tra ves 
de l as excavaciones arqueol ógicas. A pesar de ello no queda cla ramente 
indicado en e l d iag rama po\ínico, pues to que no se ha podido encontrar 
polen de Ce rea lia, n i es tán presentes las plantas ru de ra les acompañan
tes . Por ot ra parle, no se presenta ninguna deforestación en el 
diagrama , a no se r que se hubiera prac ticado en el dominio del hayedo. 

A nive l de determinación se hu bie ra preferido diferenc iar l as 
diferen te s especies de Pinus y Quercus, pero el mal estado de 
co n servación de l os pólenes no lo ha hecho aconse jab le , como lo indi ca 
e l alto porce nt aje de "i ndeterminables". De todas maneras se puede decir 
que Quercus tipo ilex- coccifera va a umen tando a medida que nos 
acercamos a la parte s up erior del diag rama y que el polen de Pinus 
pertenece a l tipo P. sylvest r is . Es posible destacar , ig ualmen te , el 
cambio de especies de My riophyllum que se produce a los 10 .9 m. 

La h istoria de l a vegetación en es ta zona queda pues esbozada 
e n e l pa so g rad ua l de abeta l-hayedo a los pina res y, fin alme nte , a un 
t ipo de vege tación q ue sería la potencial actual de l a zona, pero a 
partir de l a r omanización queda rá degradada, t al como lo indica el 
diagrama de MENE NDE Z AM OR (19641 . 
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