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NUEVOS DATOS SOBRE EL PAISAJE DEL FUEGO EN CANTABRIA 
EN EL INICIO DEL HOLOCENO. ¿PAISAJE, CLIMA Y SOCIEDAD?

Marc Sánchez-Morales1, Virginia Carracedo Martín2, Juan Carlos García-
Codrón3, Raquel Cunill-Artigas4, Albert Pèlachs Mañosa5, Ramon Pérez-Obiol6 
y Joan Manuel Soriano López7

1,4,5,7 Departament de Geografia, Universitat Autònoma de Barcelona 
2,3 Departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Universidad de 
Cantabria 
1,6 Unitat de Botànica, Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i ecologia, 
Universitat Autònoma de Barcelona 
1marc.sanchez.morales@uab.cat, 2virginia.carracedo@unican.es, 3juan.garciacodron@
unican.es, 4cunillraquel@gmail.com, 5albert.pelachs@uab.cat, 6ramon.perez@uab.cat, 
7joanmanuel.soriano@uab.cat

RESUMEN: 

En el Holoceno el fuego ha condicionado el paisaje vegetal del norte de la 
península Ibérica. En concreto, la montaña Cantábrica ha demostrado ser un 
excelente laboratorio para estudiar los paleoincendios ya que el estudio de carbones 
sedimentarios (> 150 µm) ha aportado información sobre el régimen de incendios 
a nivel local. El objetivo principal del estudio es analizar las consecuencias del 
fuego en la historia ambiental y su impacto en el paisaje vegetal en la transición 
Tardiglacial-Holoceno. En esta comunicación se presentan nuevos datos a partir de 
dos registros sedimentarios cantábricos (turberas de La Molina y del Cueto de la 
Espina) que completan los datos disponibles de los últimos 6700 años y demuestran 
el papel ininterrumpido del fuego en los paisajes para los últimos 17550 años.

Palabras clave: Paleoincendios, Tardiglacial, Holoceno, Carbones y Paisaje.

ABSTRACT (New data about the landscape of fire in Cantabria in the early 
Holocene. Landscape, climate and society?): 

Throughout the Holocene, fire has conditioned the vegetal landscape of 
the northern Iberian Peninsula. In particular, the Cantabrian mountain have 
proved to be an excellent laboratory for the study of past fires, since the study of 
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sedimentary charcoals (> 150 µm) has provided information about fire regime at 
a local level. The main objective of this research is to analyse the consequences of 
fire in the environmental history and its impact on the vegetal landscape during 
the Tardiglacial-Holocene transition. In this communication, new data from two 
Cantabrian sedimentary records (la molina peat bog and el Cueto de la espina peat 
bog) are presented, which complement the available data for the last 6700 years 
and demonstrate the uninterrupted contribution of fire on landscapes during the 
last 17550 years.

Keywords: Paleofires, Tardiglacial, Holocene, Charcoal and Landscape.

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo del Holoceno, los factores climáticos post-glaciales permitieron la 
colonización de distintas especies vegetales en zonas que quedaron inaccesibles 
durante la última glaciación. Estas dinámicas vegetales se han podido observar en 
el norte peninsular Ibérico mediante el estudio de registros polínicos, muchos de 
ellos recogidos en la síntesis de Ezquerra (2005). 

El clima también parece haber sido el mayor responsable de los incendios 
del norte peninsular durante la transición Tardiglacial-Holoceno. Fue durante el 
Neolítico que coincidiendo con la variabilidad climática intraholocena empiezan 
las actividades productivas por parte de la especie humana en forma de pastoreo y 
agricultura, y junto a ellas el uso del fuego ganó protagonismo debido a la necesidad 
de tener espacios abiertos. De tal modo el fuego se convirtió en el principal agente 
de cambio en las comunidades vegetales, llegando a quemar grandes masas de 
caducifolios en los montes de Cantabria. 

En el trabajo de Pérez-Obiol et al. (2016) se estudió la dinámica vegetal a partir 
de un registro sedimentario de la turbera de La Molina (Puente Viesgo, Cantabria), 
con datación en base a 260 cm de 6740 años cal BP, y se estudiaron los indicadores 
polínicos, análisis de materia orgánica y carbones sedimentarios (> 150 µm). En esa 
localidad se identificaron grandes picos de incendios entre el inicio del Neolítico 
y la Edad del Bronce, aunque se pudieron hallar carbones sedimentarios durante 
toda la secuencia. Los grandes picos de incendios seguramente fueran el rastro 
de los llamados fuegos culturales, producto de la intervención humana ligada al 
cultivo de cereales y fabáceas a partir del Neolítico (Cortizas et al., 2005). Junto 
a ellos también se identificaron otras actividades antrópicas más recientes tales 
como la plantación de Platanus y eucalyptus. Estas señales coindicen con la teoría 
de Hernández-Beloqui et al. (2015), quiénes sugirieron que la antropización del 
paisaje fue constante durante el Holoceno tardío.

En el presente trabajo se ha estudiado la actividad antrópica en el norte peninsular 
mediante la utilización de carbones sedimentarios en dos registros sedimentarios 
cantábricos (Figura 1). El primero fue extraído en la turbera de La Molina, y aporta 
nuevos datos sobre la transición Tardiglacial-Holoceno en la localidad ya estudiada 
por Pérez-Obiol et al. (2016). El segundo registro sedimentario fue extraído en 
la turbera del Cueto de la Espina. Su estudio permite complementar información 
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relativa al uso del fuego durante el Holoceno tardío y la transición Tardiglacial y 
pensar en la evolución del paisaje vegetal.

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1.mATerIAl DISPOnIBle

2.1.1. la molina

Altitud: 484 m. Sedimento disponible: 10 maniobras extraídas mediante 
la técnica de extracción por ventanas, sumando un total de 4,99 m de longitud. 
Material: turba hasta los 3,5 m, transición turba – material mineralizado de 3,5 a 
4 m y material mineralizado de 4 a 4,99 m. Datación de base a 4,99 m de 17750 
años cal BP y a 4,51 m de 15350 años cal BP.

2.1.2. Cueto de la espina. 

Altitud: 1.113 m. Sedimento disponible: 3 maniobras de 2,55 m, 51 cm y 46 
cm. Material: turba en la primera maniobra y material mineralizado en la segunda 
y tercera. Datación de base a la primera maniobra de 5880 años cal BP, de base a la 

Figura 1. Megalitos, localidades y restos calcolíticos y de la edad del Bronce y 
localización de las turberas citadas en el texto.

Fuente: Modificado a partir de Pérez-Obiol et al. (2016).
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segunda maniobra de 13970 años cal BP y de base a la tercera maniobra de 14400 
años cal BP.  

2.2. meTODOlOGíA

2.2.1. Carbones sedimentarios

Extracción de carbones sedimentarios según el protocolo de Carcaillet et al. 
(2001, 2007). Las muestras se trataron mediante una solución de hipoclorito sódico 
(15%) para la decoloración de las muestras y de KOH para la eliminación de materia 
orgánica, a una temperatura de 70ºC durante 90 minutos. El recuento de carbones 
(> 150 µm) se realizó en una de cada dos muestras para un total de 315 muestras en 
El Cueto de la Espina y 651 en La Molina.

3. RESULTADOS 

En el Cueto de la Espina los carbones sedimentarios llegan hasta un máximo 
de 14,79 mm2/g. A partir del recuento de carbones se han establecido distintas 
zonaciones (testigo con 315 muestras. Muestra 1 → top; Muestra 315 à → bottom con 
datación basal a 5880 años cal BP):

1. Muestras de 315 a 229: Se establecen dos grandes picos de incendios con 
máximos de 14,79 y 10,76 mm2/g, separados entre sí por una franja de poca 
presencia de carbones con mínimos de 0 mm2/g.

2. Muestras de 228 a 197: Zona con poca presencia de carbones, con máximos 
de 0,44 mm2/g.

3. Muestras de 196 a 139: Zona con varios picos de carbones, con máximos de 
hasta 9,04 mm2/g y mínimos de 0,23 mm2/g. 

4. Muestras de 138 a 117: Zona con pocos carbones, con máximos de 0,28 
mm2/g.

5. Muestras de 116 a 105: Zona con 2 picos de incendios, uno de 10,39 y otro 
de 5,27 mm2/g. Mínimos de 0,17 mm2/g. 

6. Muestras de 104 a 1: Zona con poca presencia de carbones, picos de baja 
intensidad con máximos de hasta 1,06 mm2/g. Mínimos de 0 mm2/g.

En la Molina el máximo de carbones sedimentarios es de 41,81 mm2/g y el 
mínimo de 0 mm2/g. También se han establecido distintas zonaciones (testigo con 
651 muestras. Muestra 1 → top; Muestra 651 → bottom con datación basal a 17550 
años cal BP):

1. Muestras de 651 a 353: Zona con presencia de carbones sin picos destacables. 
Máximos de hasta 1,7 mm2/g. 

2. Muestras de 352 a 322: Zona con 2 picos de incendios, con máximos de 
22,46 mm2/g y 41,81 mm2/g y mínimos de 0,18 mm2/g.

3. Muestras de 321 a 235: Zona sin picos de incendios, con máximo de 1,91 
mm2/g y mínimo de 0 mm2/g.

4. Muestras de 234 a 73: Zona con varios picos de incendios con máximos de 
hasta 35,30 mm2/g y mínimos alrededor de 1 mm2/g. Muchas muestras 
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sobrepasan fácilmente los 10 mm2/g.
5. Muestras de 72 a 1: Zona con un último pico de incendio, con un máximo 

de 19,94 mm2/g y el resto de valores moviéndose sin llegar a pasar los 7 
mm2/g.

En resumen, el estudio de los carbones sedimentarios en la turbera del Cueto de 
la Espina indica grandes picos de incendios desde la base de la primera maniobra 
(5880 años cal BP). Estos picos se repiten durante el Neolítico hasta épocas más 
cercanas con intensidad similar pero no se encuentran a partir de las muestras más 
superficiales. 

Por otra parte, en el registro de La Molina se observan los picos de incendios 
desde la muestra 352 hasta el presente, siendo estos más intensos que en El Cueto de 
la Espina. Cabe destacar que en la transición Tardiglacial-Holoceno no se observan 
grandes picos de incendios, pero se registran carbones sedimentarios a lo largo de 
toda la secuencia hasta su final a 17550 años cal BP.  

4. DISCUSIÓN

El papel del fuego en la configuración de los paisajes vegetales se está 
demostrando como uno de los principales valores explicativos en los estudios paleo-
botánicos. De tal forma su aporte científico se considera un dato complementario 
a los análisis polínicos y ha servido para caracterizar algunas de las perturbaciones 
ambientales detectadas a lo largo del Holoceno. Tanto su origen climático y/o 
antrópico como también su recurrencia e intensidad son temas de gran interés en la 
comunidad científica. Recientemente han empezado a haber interpretaciones para 
la vertiente norte del Pirineo (Rius et al., 2011, 2012), aunque son más escasas 
para la vertiente sur (Bal et al., 2011) y el Cantábrico (Pérez et al., 2016). Rius et 
al. (2011, 2012) señalaban cómo: 1) Durante 8500-5500 años cal BP la frecuencia 
de incendios es elevada (hasta 5 fuegos/500 años); 2) Entre 4000-3000 años cal 
BP las condiciones húmedas y frías llevan a una disminución en la frecuencia de 
incendios (a 0 fuegos/500 años); 3) A partir de 3000 cal BP y hasta hace 500 años 
cal BP, la frecuencia del fuego parece estar impulsada por actividades agropecuarias 
(4 fuegos/500 años).

En los dos registros presentados en esta comunicación y a falta de dataciones 
que permitan establecer modelos cronológicos precisos, los resultados indican 
que los carbones sedimentarios son más destacados a partir de las muestras que, 
por comparación con datos conocidos, deberían ser del Neolítico (primera etapa 
señalada por Rius et al. (2011, 2012)). Por lo tanto, los picos de carbones se dan a 
la vez que aumentan las actividades productivas humanas tales como el pastoreo y la 
agricultura en el Norte peninsular ibérico, y coinciden con la información aportada 
en el estudio del registro de La Molina de Pérez-Obiol et al. (2016). Posteriormente 
al Neolítico los valores ya no vuelven a ser tan altos en ninguna de las dos secuencias, 
aunque siguen apareciendo picos destacados. Las sucesivas etapas culturales hasta la 
Edad Media han mostrado como el fuego ha sido un gran aliado para abrir espacios 
forestales con árboles y mantener paisajes abiertos una vez la vegetación arbórea 
había desaparecido (Bal et al., 2011; Cunill et al., 2012; Feurdean et al., 2012; 
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Gil-Romera et al., 2014; Morales-Molino et al., 2013). En la zona Cantábrica, no 
existen muchos datos paleo-ecológicos que incorporen la señal de incendios y se 
desconocen las especies que han proporcionado combustible. Aun así, los resultados 
parecen confirmar el papel cultural en la ignición de los incendios como un factor 
clave en toda la historia. Cabe destacar que desde el inicio del Holoceno la influencia 
del fuego se ha contrastado con el paisaje y se ha vinculado a la disponibilidad 
de biomasa y a episodios climáticos (Power et al., 2008; Carcaillet et al., 2012; 
Feurdean et al., 2012; Gil-Romera et al., 2014). Anteriormente al Neolítico, los 
carbones están presentes desde la base de la secuencia de la Molina, pero con valores 
bajos. Por lo tanto, si con anterioridad al Neolítico el comportamiento sobre todo 
está ligado a pautas climáticas, estos incendios dejaron menor cantidad de carbón. 
No obstante, también existe la posibilidad que la sedimentación haya sido distinta 
entre un momento y el otro debido a la transición lacustre-palustre-turbera. 

5. CONCLUSIONES

Los datos que se presentan podrían indicar que hubo incendios mayormente 
por “causas naturales”, que se remontan a 17550 años y siguen de forma más o 
menos continuada hasta el Neolítico en la Molina, siendo uno de los pocos testigos 
existentes en la transición Tardiglacial-Holoceno en el norte peninsular. Además, 
se ha localizado un incremento de incendios en el Neolítico, coincidiendo con 
una mayor actividad humana. Posteriormente, en épocas más recientes los picos 
de carbones siguen siendo constantes, aunque tienen menos intensidad que en el 
Neolítico. 
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