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IntroduccIón

N los últimos años se han desarrollado numerosos estudios arqueológicos de 
campo en zonas de alta montaña del Pirineo (Gassiot Ballbè, 2016; Palet Martí-
nez et al., 2017; Rendu et al., 2016). En consecuencia, el número de sitios arqueo-

lógicos se ha multiplicado en unas zonas donde hasta hace pocos años las evidencias 
de poblamiento humano en el pasado eran escasas. La amplia horquilla cronológica 
(desde el Mesolítico hasta el presente) de los restos descubiertos ha permitido tam-
bién romper con el tópico que consideraba que este tipo de medios habían estado poco 
poblados hasta épocas recientes. A su vez, las investigaciones paleoambientales han 
permitido establecer el carácter histórico de los paisajes de alta montaña (Pèlachs et 
al., 2007). La actividad humana, especialmente la ganadería estacional, ha sido uno de 
los principales factores que junto con el clima han modelado la vegetación pirenaica 
desde la prehistoria reciente hasta nuestros días (Catalán et al., 2013).

Este trabajo presenta las ocupaciones humanas desde época tardorromana (si-
glos III-V) hasta el final de la Edad Media (siglos XIII-XV) en el Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici (de ahora en adelante PNAESM). A su vez, se presentan 
los resultados de algunos estudios sobre los cambios en la vegetación en el mismo 
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Resumen: Este artículo trata sobre los sitios 
arqueológicos de época medieval descu-
biertos en el Parque Nacional de Aigüestor-
tes i Estany de Sant Maurici, que se localiza 
en el Pirineo occidental catalán. A través del 
análisis arqueológico, combinado con los es-
tudios paleoambientales, se discute sobre 
el rol histórico de la ganadería estacional 
en los valles pirenaicos de alta montaña y 
cómo esta actividad, juntamente con la agri-
cultura, estructuró el territorio y modificó 
el paisaje. Asimismo, se presentan algunas 
hipótesis que contextualizan históricamen-
te la materialidad arqueológica expuesta en 
este trabajo. En definitiva, se pone en valor 
el estudio arqueológico de las zonas de alta 
montaña para las investigaciones sobre el 
pastoreo en época medieval y los orígenes 
de la trashumancia.

Palabras Clave: Arqueología, Paisaje, Recons- 
trucción paleoambiental, Asentamientos, 
Trashumancia, Pirineos.

Abstract: This article is focused on the me-
dieval archaeological sites recorded in the 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici Na-
tional Park, located in the western Catalan 
Pyrenees. The archaeological analysis com-
bined with palaeoenvironmental studies are 
used to discuss the historical role of seasonal 
livestock farming in the high mountain va-
lleys of the Pyrenees. The goal is showing 
how this activity, combined with agriculture, 
structured the territory and modif ied the 
landscape. It also presents some hypotheses 
to contextualise the archaeological record 
within the historical knowledge of the re-
gion. In short, it highlights the value of the 
archaeological study of high mountain areas 
for research into pastoralism in medieval ti-
mes and the origins of transhumance.

Keywords: Archaeology, Landscape, Pa-
leoenvironmental reconstruction, Sett-
lements, Transhumance, Pyrenees.
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período. Con la síntesis de ambos tipos de datos se pretende evaluar el papel de la 
ganadería estacional en la formación de los paisajes situando cronológicamente los 
momentos de crecimiento y cambio en las formas de explotación agropecuaria del 
medio. Finalmente, se pretende reflexionar sobre qué pueden aportar las investiga-
ciones arqueológicas en zonas de alta montaña a la discusión histórica general sobre 
el desarrollo del pastoreo estacional en el marco temporal estudiado y la existencia de 
trashumancia medieval en el Pirineo Occidental de Catalunya.

1.  PoBLAMIEnto Y PAStorEo En EL PArQuE nAcIonAL 
dE AIGÜEStortES I EStAnY dE SAnt MAurIcI

La zona de estudio comprende el conjunto del PNAESM, tanto su área nuclear 
como periférica, que cubren en total  más de 400 km2 (41 000 ha). Se trata de un es-
pacio de montaña con alturas que se sitúan entre los 1500 msnm en las cabeceras de 
los fondos de valle y los 3000 msnm en sus cimas más altas. Administrativamente, se 
sitúa a caballo entre las comarcas catalanas del Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Alta 
Ribagorça y la Vall d’Aran, unas divisiones que tienen sus orígenes en los antiguos 
condados medievales de Pallars y Ribagorza. 

La ganadería trashumante fue una de las principales actividades económicas de 
la zona desde época moderna hasta mediados del siglo XX. En este tipo de pastoreo, 
un pastor o pocos pastores conducían rebaños de varios centenares o miles de cabezas 
de ganado desde las zonas llanas donde pasaban el invierno hasta los pastizales de 
montaña en los pisos montano y subalpino en verano para aprovechar las variaciones 
estacionales de la vegetación como alimento para los animales. Se trata de una activi-
dad ampliamente documentada por etnógrafos de principios del siglo XX (Vilarrassa 
Vall, 1981; Violant i Simorra, 2001). En este artículo nos referiremos a ella como «tras-
humancia tradicional» para distinguirla de otras formas de ganadería que implican 
movimientos estacionales. 

Nuestro conocimiento sobre la situación particular de esa área de alta montaña 
antes del siglo IX sigue siendo bastante pobre, aunque cada vez disponemos de más 
evidencias que indican que no se desarrolló al margen del mundo romano ni del reino 
visigodo que lo sucedió. En este sentido, podemos destacar el descubrimiento de una 
necrópolis paleocristiana y de una estela funeraria romana en la Vall d’Aran (Cots, 
2003). Asimismo, resulta muy revelador un documento del año 522 procedente del 
monasterio de San Marín de Asán que nos habla de la posesión por parte de un tal 
Gaudiosus de una casa con esclavos en Sterri –Esterri d’Àneu–, dentro del territorio 
Anauitano (Tomás-Faci y Martín-Iglesias 2017: 277-278, doc. 1). Por lo tanto, parece 
que la zona de alta montaña que estudiamos ya se habría ido incorporando al estado 
romano y al reino visigodo, articulándose en distintos territoria que respetaban el 
trazado de los valles geográficamente coherentes (Tomás-Faci, 2021: 84-87). 
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A partir de la conquista carolingia de la región alrededor del año 800, en para-
lelo a la organización de los condados de Pallars y Ribagorza, se fundaron o reestruc-
turaron varios monasterios en la zona, entre ellos los de Santa María de Alaón, Santa 
María de Lavaix y Sant Pere del Burgal (Costa-Badia, 2019: 469-497). La capacidad de 
estas instituciones para generar documentación y, sobre todo, para preservarla con-
lleva que a partir de esos momentos las referencias sobre nuestra zona de estudio se 
vuelvan cada vez más habituales y empecemos a encontrar menciones escritas sobre 
muchos de los pueblos de la región, cosa que no necesariamente implica que fueran 
recién fundados. En este proceso contribuyó también la articulación de la red parro-
quial que a principios del siglo XI estaba ya bastante definida, como se desprende de 
la falsa acta de consagración de la catedral de Urgell del 819, escrita realmente entre 
los años 1016 y 1024 (Gascón y Vergés, 2017: 191-220). 

Así pues, especialmente a partir del siglo XI, pueblos, espacios de cultivo y zonas 
de pasto van apareciendo en los registros escritos a medida que entraron en relación 
con las autoridades eclesiásticas y en menor medida laicas que nos han legado sus 
archivos. Se trata de documentos que básicamente certifican o transfieren títulos de 
propiedad, derechos de uso y prestaciones o tributos. En consecuencia, son una fuen-
te básica para estudiar la organización política del territorio, pero también permiten 
percibir la importancia social de la ganadería y ver cómo se gestionaban los pastos por 
parte de los principales actores implicados (Bertran, 1986; Riu, 1995; Oliver, 2003; Rie-
ra, 2007). De hecho, trabajados con esmero, ubicando sobre un mapa la información 
que nos aportan, han permitido plantear incluso la existencia de una trashumancia 
altomedieval vinculada al ámbito monástico que podría haber servido de antecedente 
a la trashumancia posterior, de mucho mayor alcance (Bolòs, 2000). 

Sin embargo, aunque las fuentes escritas nos ayudan a entender los procesos 
históricos de la región y las transformaciones que acompañaron a la implantación del 
feudalismo, no nos permiten conocer en detalle los procesos de antropización de los 
espacios rurales ni los aspectos técnicos que lo acompañaron. Del mismo modo, la 
documentación conservada tampoco nos permite aproximarnos fácilmente a ciertos 
grupos sociales, como los pastores, que no tenían acceso directo a la escritura, motivo 
por el cual sabemos muy poco sobre cómo se organizaban para llevar a cabo el pasto-
reo, quienes eran y en qué condiciones lo hacían. Prueba de ello es que solo tenemos 
dos referencias directas a pastores para el Pallars de época altomedieval (Arbués y 
Oliver, 2000: 14). Por lo tanto, por lo que se refiere a las zonas de más alta montaña, 
las escrituras proporcionan poca información aparte de las noticias sobre quien os-
tentaba la propiedad y los derechos de pasto.

En las siguientes páginas se exponen los resultados del estudio arqueológico 
y de reconstrucción paleoambiental del PNAESM. Seguidamente, en el apartado de 
discusión se elabora una propuesta para contextualizar históricamente el registro ar-
queológico dentro de los procesos sociales descritos en este último apartado y final-
mente se discute la aportación de estas dos disciplinas como fuente para el estudio de 
la formación de los paisajes ganaderos medievales.
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2. MAtErIALES Y MEtodoLoGÍA

2.1 Materiales y métodos arqueológicos

Entre el año 2004 y el 2013 se han llevado a cabo un total de 8 campañas de pros-
pección arqueológica en el PNAESM. Los objetivos han sido, en el ámbito patrimonial, 
realizar una carta arqueológica o inventario de los restos arqueológicos existentes en 
el interior del Parque. Por otro lado, a nivel de investigación, se ha puesto en marcha 
un estudio diacrónico de los procesos de poblamiento de alta montaña. Otro objetivo 
de esta línea de investigación es averiguar el origen de las actividades tradicionales de 
explotación del medio en la zona entre las que destaca la ganadería trashumante. Al 
mismo tiempo, la investigación evalúa el impacto ecológico de estas actividades a lo 
largo de la historia, entendiendo estos medios aparentemente naturales como paisajes 
culturales fruto de los procesos de trabajo de las sociedades que los habitaron. 

Las actuaciones, hasta el momento, han consistido en un barrido visual sistemá-
tico y extensivo de la superficie mediante transeptos, adaptando las áreas a prospectar 
a las condiciones orográficas del terreno. Esta inspección visual se ha completado con 
el uso de la fotografía aérea y, más recientemente, con el uso de los mapas LIDAR 
como técnicas de documentación. El barrido visual de superficie también se ha acom-
pañado con la realización de sondeos estratigráficos de reducida extensión (entre 
50 cm2 y 1 m2) con el objetivo de asignar una cronología a los restos visibles en super-
ficie y comprobar la existencia de fases de ocupación anteriores 

De forma complementaria se ha realizado la excavación en extensión de diver-
sos sitios arqueológicos. Más concretamente, cuatro abrigos rocosos que han sido ex-
cavados en su totalidad: Abric de l’Estany de la Coveta I, Abric d’Obagues de Ratera, 
Cova del Sardo y Abric del Portarró (Este último actualmente en fase de excavación). 
Para el propósito de este artículo hay que destacar los niveles medievales documen-
tados en la Cova del Sardo. 

Uno de los problemas de la arqueología en contextos de montaña es asignar una 
cronología a los vestigios arqueológicos documentados en superficie. En los sondeos 
estratigráficos realizados el material arqueológico hallado es muy escaso y no permite 
diagnosticar la cronología de la ocupación documentada. Este hecho no es exclusivo 
de nuestra zona de estudio, sino que es un problema habitual en el estudio de res-
tos arqueológicos de sociedades que practican la ganadería móvil (Le Couédic et al., 
2019). Por estos motivos, en la mayoría de los casos la datación radiocarbónica ha sido 
y sigue siendo en la práctica la única manera de poder averiguar la temporalidad de 
las ocupaciones. Las dataciones se han efectuado mediante la técnica AMS y los re-
sultados han sido calibrados con la curva INCAL 20 (Reimer et al., 2020)1. 

1  En este artículo la información cronológica procedente de dataciones radiocarbónicas se presenta 
en años calendáricos con el sufijo calDNE (Calibrado Después de Nuestra Era) o en años antes del 
presente con el sufijo BP Before Present. (Convencionalmente el Presente se establece en 1950). El 
contexto histórico general se presenta en años y siglos calendáricos habituales.
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2.2 Materiales y métodos de reconstrucción paleoambiental

Afortunadamente, el PNAESM ha sido una zona de especial interés en los es-
tudios paleoambientales durante los últimos 25 años. Concretamente, desde que co-
menzaron a dar fruto las primeras intervenciones arqueológicas dentro del Parque, 
se han aplicado diversos programas de investigación interdisciplinar enfocados en la 
comprensión de los procesos de interacción entre las actividades humanas y la evolu-
ción del paisaje en los últimos 15 mil años: los proyectos OCUPA (Catalan et al., 2013) 
y CUL-PA (Catalan et al., 2019). Gracias a este esfuerzo colectivo, se han puesto en 
relación las técnicas de análisis basadas en el estudio de los microrrestos procedentes 
de los depósitos sedimentarios lacustres con el análisis arqueológico de los yacimien-
tos y de sus áreas de influencia más próximas.

Algunos de estos resultados se basan en la reconstrucción potencial de los paleo-
paisajes gracias al estudio comparado de microrrestos biológicos procedentes de anti-
guas capas de sedimentos fechados por C14 (Calero et alW., 2016). En estas muestras se 
extraen diversos tipos de microrrestos de origen vegetal: polen (Catalan et al., 2013), 
carcasas de algas –diatomeas, crisofícias, clorofícias, etc.– (Pla-Rabés y Catalan 2018), 
carbones (Carcaillet, 2001) y materia orgánica sedimentaria, entre otros (Pèlachs et al., 
2007 y 2011). Todos estos microrrestos aportan información sobre el paleoambiente, 
la cubierta vegetal, los cambios climáticos y también sobre los paleoincendios y el im-
pacto antrópico en el ecosistema (Catalan et al., 2013; Pèlachs et al., 2007).

Además de estas aproximaciones metodológicas propias de la paleoecología, en 
los últimos años, han sido incorporadas nuevas técnicas de estudio del antiguo entor-
no de los lugares de hábitat, como el análisis de sondeos geológicos del suelo (Carcai-
llet, 2001; Cunill et al., 2013), que permiten identificar paleosuelos donde se fosilizan 
antiguos paisajes o intervenciones humanas en el terreno (Rodríguez-Antón, 2022). 
Concretamente, la metodología aplicada al estudio de los sondeos implica tanto el 
análisis de microrrestos (fitolitos y polen, principalmente) como de carbones, materia 
orgánica y otros marcadores bioquímicos. Se sigue, en consecuencia, una metodolo-
gía similar a la aplicada en los estudios sedimentarios lacustres, pero adaptada a la 
pedología (Croft et al., 2018).

3. rESuLtAdoS

En este artículo se tratan únicamente los restos arqueológicos en los cuales se 
ha podido establecer una cronología comprendida entre los siglos III y XIV calDNE. 
Los límites cronológicos no se han escogido al azar, sino que corresponden a dos 
momentos en que arqueológicamente es posible observar un cambio evidente en las 
dinámicas del poblamiento en el PNAESM. En otros trabajos (Gassiot Ballbè et al., 
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AA-024
AA-026
AA-043
AA-051

AA-067

ESP-015
ESP-015
ESP-016
ESP-018
ESP-024
ESP-026
nA-004
nA-026

nA-084.2

nA-090
nA-090
nA-091

VB-001A
VB-013
VB-014
VB-014

VB-017 sup
VB-017 sup
VB-017 sup

VB-019
VB-046
VB-051
VB-080
VB-083
VB-085
VB-088
VB-088
VB-098

2014) describimos los primeros indicios arqueológicos de poblamiento humano en el 
PNAESM en el Mesolítico. En el Neolítico final existe un aumento en el poblamiento 
vinculado con toda probabilidad al pastoreo estacional. Este fenómeno se observa 
también en otras partes del Pirineo, como en la Cova dels Trocs, situada en la Riba-
gorza (Rojo et al., 2014) o en la Cerdanya (Rendu, 2003). 

Tabla 1 
Tabla con las dataciones de C14 

disponibles para el período estudiado con el código del sitio arqueológico. 
Todas estas dataciones se han efectuado sobre restos de carbón y están calibradas al 95%.

código nombre sitio arqueológico

Gerber I
Gerber II

Conjunt del Mig
Riu de les Abadies I
Abric del Lac Major 

de Saboredo II
Conjunt del Portarro
Conjunt del Portarro
Pletiu de la Coveta

Abric de les Obagues de Ratera
Pletiu de Subenuix II
Estany Xic Subenuix

Pletiu deth Pòrt de Caldes I
Pletiu deth Pòrt de Caldes II

Despoblat deth tuc 
deth Lac Redon
Lac Tort de Rius
Lac Tort de Rius

Conjunt del Plan de Rius
Bony del Graller

Estany de la Llebreta
Cova del Sardo
Cova del Sardo

Despoblat de la Cova
Despoblat de la Cova
Despoblat de la Cova

Casesnoves
Estany Gran de Colieto II

Abric de l’Estany de la Ribera
Abric del Bosc del Cantó
Estany Gèmena de Dalt

Pleta d’Erdo
Port de Rus
Port de Rus

Cometes de Casesnoves V

Sondeo
Sondeo
Sondeo
Sondeo

Sondeo

Excavación
Excavación

Sondeo
Excavación

Sondeo
Sondeo
Sondeo
Sondeo

Sondeo

Sondeo
Sondeo
Sondeo
Sondeo
Sondeo

Excavació
Excavación
Excavación
Excavación

Sondeo
Limpieza perfil

Sondeo
Sondeo
Sondeo
Sondeo
Sondeo
Sondeo
Sondeo
Sondeo

Beta-278787
Beta-278788
Beta-278790
Beta-278791

Beta-290114

BETA-579379
BETA-550223

KIA-28281
BETA-429864

KIA-28277
KIA-32349

Beta-290115
Beta-290116

Beta-377577

Beta-332029
Beta-332028
Beta-332030
Beta-323400
KIA-26469
KIA-32339
KIA-37688

Beta-332031
Beta-332032
Beta-323402
Beta-323404
KIA-28086
KIA-28278
KIA-32336
KIA-32337

Beta-323406
Beta-323409
Beta-323407
Beta-377579

1580
1360
1340
1520

1030

1190
1090
1425
1460
1715
1875
1020
1810

1780

1690
600
960
820

1530
1050
1105
1090
1010
750
790
1155
1725
650
545
1490
1860
670

1520

415-571
603-774
612-775
433-639

895-1154

709-952
890-1020
579-660
564-650
250-414
83-237

897-1157
126-346

213-361

255-423
1301-1408
1025-1160
1175-1273
434-603
899-1032
885-1016
890-1020
990-1154

1225-1290
1215-1280

772-987
249-409

1283-1394
1323-1431
545-642
87-244

1277-1392
436-637

Intervención código lab. data BP datación 
calibrada
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Sin embargo, en nuestra zona de estudio, los indicios arqueológicos son esca-
sos para la Edad del Bronce y prácticamente inexistentes durante la Edad del Hierro 
(en los II milenios anteriores a nuestra era). En los dos últimos siglos calANE2 y los 
dos primeros de nuestra era (época ibero-romana) se vuelven a documentar algunas 
ocupaciones en abrigos y en cabañas al aire libre. Pero es a partir del siglo III calDNE 

cuando aumenta exponencialmente el número de vestigios arqueológicos conocidos y 
el impacto antrópico en el paisaje (Gassiot Ballbè y Pèlachs Mañosa, 2017).

En anteriores publicaciones se observó que las dataciones de C14 disponibles 
parecían indicar dos momentos de expansión del poblamiento humano, por un lado, 
en la Tardoantigüedad, aproximadamente en los siglos III-VII, y más adelante en los 
siglos centrales de la Edad Media, entre el XI y el XIV (Gassiot Ballbé et al., 2016; Gas-
siot Ballbè y Pèlachs Mañosa, 2017). En este artículo se pretende validar estas obser-
vaciones aplicando el análisis estadístico bayesiano a las dataciones radiocarbónicas 
mediante el programa Oxcal3 (Ramsey, 2008; Ramsey y Lee, 2013). Para ello se ha 
elaborado un modelo de clasificación temporal de las dataciones en tres periodos. El 
primero comprende desde el siglo III calDNE hasta la mitad del VIII caldDNE. El se-
gundo desde el límite del anterior al siglo XI y el tercero desde el año 1000 al siglo XIV.

Figura 1
Mapa de los sitios arqueológicos analizados en el artículo

2  Dataciones calibradas en años calendáricos Antes de Nuestra Era (habitualmente a. C).
3  Disponible en el enlace https://c14.arch.ox.ac.uk/oxcal.html
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Figura 2
Gráfico con las dataciones calibradas mediante el programa Oxcal y agrupadas en 3 fases
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El primer análisis, llamado de fases contiguas (Ramsey y Lee, 2013), devuelve 
un resultado de 83,4% en la A overall y 83,8% en A model. Al ser superior al 60% 
según las convenciones utilizadas en otras investigaciones arqueológicas mediante 
análisis bayesiano, podemos decir que el modelo es válido y los tres periodos son 
contiguos entre sí. El segundo análisis, llamado de superposición, determina la dis-
tribución temporal de los períodos y si existen fases de superposición entre ellos. Los 
resultados son de 81,3% para el A model (coherencia interna del modelo) y de 75,9% 
para el A overall (coherencia entre la clasificación temporal propuesta y las fechas 
radiocarbónicas calibradas). La figura 2 presenta la distribución temporal de los tres 
períodos con sus límites. De nuevo, al ser los resultados superiores al 60%, podemos 
confirmar que las dataciones encajan en los modelos propuestos con una sola excep-
ción, Beta -550223, correspondiente a la fase 4 del yacimiento de l’Abric del Portarró, 
que parece situarse entre la fase 2 y la 3.

En resumen, con los datos disponibles actualmente podemos establecer tres fases 
en las ocupaciones ganaderas del PNAESM que seguidamente pasamos a describir.

3.1. Fase 1 (250-750 caldnE)

En este intervalo de tiempo aumenta visiblemente el número de ocupaciones 
documentadas con respeto a los períodos anteriores. Concretamente, se han obtenido 
15 dataciones situadas en esta época procedentes de 15 sitios arqueológicos diferen-
tes. Además, la tipología de los restos se diversifica. Se han documentado hasta siete 
ocupaciones en abrigos rocosos y seis al aire libre. En cuanto a las dos restantes, la 
primera se localizó en un sondeo en una estructura poco definida cerca del asenta-
miento VB-088 (descrito más adelante) y la segunda corresponde a unos indicios de 
explotación minera (AA-057). La datación de esta última coincide con las estructuras 
siderometalúrgicas documentadas en el vecino valle de Baisca y especialmente en 
Vallferrera fechadas entre los siglos III y VI calDNE (Augé et al., 2012).

Uno de los hechos más interesantes es la aparición de un nuevo tipo de asenta-
miento del que anteriormente no se disponían de referentes arqueológicos o históri-
cos. Se trata de conjuntos de más de ocho recintos entre los que podemos distinguir 
cabañas o espacios de hábitat y cercados interpretados como recintos de estabulación 
de ganado. Las cabañas tienen un tamaño más pequeño, entre 2 m2 y 20 m2 como 
máximo, mientras que los cercados son más grandes y sin indicios de cubierta, ya que 
su tamaño normalmente es superior a los 15 m2, llegando a superar los 50 e incluso los 
100 m2 en casos puntuales. Interpretamos que en estos asentamientos se estabulaban 
distintos rebaños separados en diversos cercados y que eran controlados por personas 
que pernoctaban cómo mínimo en tres cabañas diferentes. Es por esto que hemos lla-
mado «asentamientos agrupados» a este tipo de sitios arqueológicos (Garcia Casas y 
Gassiot Ballbè, 2022; Garcia Casas, 2018). A continuación, se presentan dos ejemplos.
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El primero de ellos, con una cronología más antigua, es NA-084 Conjunto del 
Tuc deth Lac Redon. En este lugar se han identificado hasta 14 cercados y 4 estructuras 
de habitación. Los cercados miden entre 50 y 100 m2 de superficie en planta. El apa-
rejo constructivo es muy sencillo y se conforma con bloques de dimensiones grandes 
alineados con muros construidos con sillares más pequeños. Un sondeo en una de las 
cabañas ha permitido identificar un nivel de uso en el que se han recuperado dos frag-
mentos informes de cerámica hecha a mano y dos lascas de sílex. El hallazgo de este 
material es destacable, puesto que se trata de un mineral alóctono en el Pirineo y por 
lo tanto fue transportado. La datación de un carbón en este nivel, proveniente de una 
limpieza de hogar, ha permitido obtener una datación entre el 213 y el 361 calDNE.

El sitio arqueológico NA-076 Poblat della Passada deth Nebot se encuentra a 
unos centenares de metros de NA-084 y presenta una tipología parecida. Se han iden-
tificado 10 cercados, seis posibles cabañas y un abrigo-almacén. No existen dataciones 
para este conjunto, pero lo situamos en esta franja cronológica por el parecido que 
presenta con el conjunto del Tuc deth Lac Redon tanto en el tipo y tamaño de los re-
cintos como en su sistema constructivo.

Otro ejemplo de poblado agrupado es VB-085 Despoblat de la Pleta d’Erdo. En 
este conjunto arquitectónico se han identificado hasta 21 estructuras de las cuales 10 
se han interpretado como cercados y 6 como cabañas. En las 5 restantes su función es 
menos clara, aunque destaca un recinto central dividido por un muro cuya superficie 
supera los 500 m2. En una de las cabañas se ha realizado un sondeo donde, además 
de carbones, se han recuperado 2 fragmentos de cerámica a mano y restos de sílex 
tallado. La datación de uno de los carbones ha proporcionado un intervalo situado 
entre el año 545 y el 642 calDNE. Finalmente, tenemos una datación en otro poblado 
agrupado de características parecidas: Se trata de NA-090 Lac Tort de Rius, con una 
cronología entre el 255 y el 423 calDNE (Gassiot Ballbè y Pèlachs Mañosa, 2017).

Los asentamientos que hemos llamado agrupados no son el único tipo de sitio 
arqueológico que se desarrolló en época tardo-antigua, existen otros modelos que 
deben tenerse en cuenta. En un trabajo anterior (Garcia Casas, 2018) se clasificaron en 
diversos tipos: Conjuntos ganaderos, abrigos con cercados y abrigos aislados.

Se han clasificado como conjuntos ganaderos4 los sitios arqueológicos que pre-
sentan diversas estructuras entre las cuales hay como mínimo una cabaña y un cer-
cado. Un ejemplo es VB-098, que presenta dos cercados y dos cabañas. Hay que 
mencionar también ESP-024 Pletiu de Subenuix II, donde se ha documentado una 

4  En anteriores trabajos (Garcia Casas y Gassiot Ballbè 2022; Garcia Casas 2018) distinguimos entre 
conjuntos ganaderos intermedios y conjuntos ganaderos pequeños en base al número y tamaño de 
los recintos arquitectónicos. En esta publicación no se hace esta distinción ya que solo se presenta 
un ejemplo del último tipo (NA-004 correspondiente a la fase 3).
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estructura de habitación de alrededor de 15 m2 más grande que las cabañas ante-
riormente mencionadas. Se han documentado también dos cercados, una posible 
cabaña y 2 recintos formados por muros de un metro de altura que definen espacios 
aterrazados. Aunque su altitud es elevada, por encima de los 2000 msnm, es posible 
que se relacionen con algún tipo de cultivo.

En esta fase encontramos hasta 3 sitios arqueológicos que contienen un abrigo 
con diversos cercados a su alrededor. Se trata de una tipología de asentamiento pa-
recida a las estructuras de los poblados agrupados. Concretamente AA-026, AA-24 y 
AA-043 contienen respectivamente 5, 6 y 7 cercados. Se ha practicado un sondeo en 
cada uno de ellos y sus dataciones se sitúan entre el siglo V y el VIII (ver las dataciones 
en la Tabla 1). Existen también tres abrigos donde un sondeo ha proporcionado data-
ciones situadas en este intervalo, en estos casos la función de hábitat se deduce por la 
presencia de restos de hogar encontrados en los sondeos. Finalmente existe una da-
tación correspondiente a una ocupación poco definida localizada estratigráficamente 
por debajo del asentamiento medieval VB-088. 

3.2. Fase 2 (750 – 1000 caldnE)

El inicio de este período viene definido por un cierto paréntesis en las datacio-
nes disponibles. Solo hay dos intervalos que se sitúen entre el 775 y el 890 calDNE. El 
primero procede de VB-046 Abric de l’Estany Gran de Collieto, un abrigo sin estruc-
turas asociadas; y el segundo corresponde al nivel 4 del Abric del Portarró, aún en 
fase de estudio. Esta observación nos ha llevado a separar este período del anterior. 
El modelo bayesiano parece indicar también un paréntesis. Según los resultados de 
este modelo, el final de la fase 1 se sitúa entre el 649 y el 810, mientras que el inicio de 
la fase 2 se sitúa más tarde, entre el 766 y el 976. Es posible que haya unos años entre 
la segunda mitad del siglo VIII y la primera del IX donde había pocas explotaciones 
ganaderas funcionando.

Para este intervalo temporal se dispone de 6 dataciones procedentes de 5 sitios 
arqueológicos. Se trata de 2 abrigos aislados y 2 abrigos con cercados asociados. Des-
taca el hecho de que no se observan poblados agrupados en esta época. También en 
los abrigos con estructuras asociadas, su cantidad de recintos es menor que en los 
siglos precedentes. La última datación de este período procede de VB-017 superior, 
un asentamiento que se describe en el siguiente apartado.

En este período encontramos ocupaciones en dos de los sitios excavados en ex-
tensión. El primero de ellos es el yacimiento VB-014 Cova del Sardo, definido por una 
cavidad en la base de una ladera granítica. Su excavación permitió documentar diver-
sas fases de ocupación, entre las que destacan 5 que en bloque abarcan prácticamente 
todo el período neolítico (Gassiot Ballbé et al., 2015). El espacio fue reocupado de 
nuevo durante los siglos X y principios del XI en dos fases sucesivas. En el entorno 
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frontal, se construyó una terraza artificial definida por un muro de piedra seca y el 
espacio del interior también fue aterrazado. Durante la excavación se ha documentado 
un hogar circular de piedras con abundantes carbones, algún resto de fauna y restos 
líticos. En la terraza se encontraron diversos fragmentos de cerámica que han podido 
ser remontados en laboratorio. Se trata de pequeñas ollas globulares con cuello y un 
borde saliente (Figura 3). Se trata de recipientes hechos a mano sin indicios de uso del 
torno. Su capacidad es reducida, entre 1,5 y 2,5 litros.

El yacimiento ESP-015 Abric del Portarró lo conforman distintos restos de cerca-
dos y recintos de diversas características y tamaños asociados a dos pequeños abrigos 
rocosos. La excavación de estos abrigos ha dejado al descubierto extensas secuencias 
de ocupación. Después de dos fases de época protohistórica (siglos VII-V calANE y 
IV-II calANE), el abrigo de mayores dimensiones volvió a ser ocupado como lugar de 
hábitat o refugio humano de forma reiterada entre la segunda mitad del siglo VIII y 
finales del siglo X calDNE. Como en otros abrigos de esta cronología, los restos ma-
teriales son muy escasos y se reducen a unos pocos fragmentos de cerámica a mano, 
algunos clavos y otros objetos similares de hierro.

Figura 3
 Representación de algunos de los recipientes cerámicos de la fase/conjunto 3 

de la Cova del Sardo (y, en el interior del recuadro, de algunos perfiles)
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3.3. Fase 3 (siglos XI-XV caldnE)

Los resultados del modelo indican que su inicio (985-1140 calDNE) es prácti-
camente idéntico al final de la fase anterior (904-1101 calDNE). Interpretamos que 
esto se debe a que no hay un vacío o hueco temporal entre las dataciones, sino una 
continuidad. No obstante, hay un evidente cambio en el número de ocupaciones de-
tectadas y la tipología de los asentamientos.

En este intervalo se detecta un nuevo incremento de la ocupación humana y 
especialmente de la actividad ganadera. Más concretamente, para este período dispo-
nemos de 11 dataciones en 10 sitios arqueológicos distintos. En esta época reaparecen 
los poblados agrupados, pero presentan diferencias importantes con respecto de los 
vistos anteriormente. En primer lugar, se construyen en ubicaciones distintas a los 
anteriores. Con solo una excepción no hay indicios de reocupación de los conjuntos 
tardo-antiguos. Otra de las diferencias más importantes está en la organización in-
terna del espacio. Las estructuras de hábitat son más numerosas y sus medidas más 
reducidas. Las dimensiones de los cercados, por su parte, son variables, pero en todo 
caso más uniformes que en los primeros agrupados. La última diferencia reside en 
el sistema constructivo, ya que las estructuras arquitectónicas utilizan mucho más la 
piedra seca que en los siglos anteriores. Este cambio en la arquitectura es especial-
mente visible en las cabañas que presentan una forma circular, derrumbe interior y 
en ocasiones se puede observar que la cobertura aérea utilizaba la técnica de la falsa 
cúpula, muy habitual en el Pirineo (Violant i Simorra, 2021). A continuación, se expo-
nen las características de estos poblados agrupados de época medieval.

VB-019 Despoblat de Casesnoves es el sitio arqueológico más grande y con ma-
yor cantidad de estructuras descubierto en el PNAESM. Se han registrado un mínimo 
de 12 cabañas, 14 cercados, 1 pequeño abrigo y 5 estructuras poco definidas. Cuando 
fue documentado, muchas partes del yacimiento estaban cubiertas por la vegetación, 
por lo que es posible que el número de construcciones sea mayor. Los espacios de 
hábitat son circulares con la cubierta de falsa cúpula en algunos casos conservada y 
los cercados tienen unas dimensiones que oscilan entre los 30 y los 60 m2. El alzado 
de sus muros puede llegar al metro y medio en algunos casos. Hay que destacar que 
algunas de las cabañas son de reducidas dimensiones con una apertura al exterior 
muy pequeña, se han interpretado como posibles queseras por paralelismo con otros 
ejemplos arqueológicos documentados en la Cerdaña (Rendu, 2003). Encontramos 
también un posible muro de cierre perimetral. Destaca también un edificio singular 
sin ningún parecido con cualquier otra estructura del PNAESM, se trata de un recin-
to que presenta dos ámbitos diferenciados que suman en total unos 60 m2 en planta. 
Es demasiado grande para ser una cabaña de pastor, pero la altura, disposición de 
los muros, así como indicios de algún tipo de cubierta, lleva a descartar que sea un 
corral ganadero. Por la morfología se ha interpretado como un posible espacio de uso 
comunitario, quizás dedicado al culto religioso (Gassiot Ballbé et al., 2016). En este 
asentamiento se practicaron dos sondeos con resultado positivo. El más fiable de ellos 
se realizó en una estructura de combustión interior de una cabaña y ha proporcionado 
una datación entre el 1225 y el 1280 calDNE.
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Otro asentamiento es VB-017 Despoblat i Pletiu de la Cova. Este conjunto presen-
ta un total de 8 cabañas y 18 cercados. Los recintos ganaderos miden entre 30 y 60 m2 y 
las cabañas entre 3 y 4,5 m2. En este asentamiento tienden a ser cuadradas y no usan la 
técnica de la falsa cúpula. Adosados a las cabañas, se encuentran recintos más peque-
ños que podrían ser queseras como en el caso anterior. Además, como en VB-019, en 
este conjunto encontramos un muro de cierre perimetral, en este caso más evidente.

Una de las cabañas fue objeto de un sondeo y una posterior excavación en ex-
tensión que permitió localizar diversas fases de ocupación. Se practicaron dos data-
ciones sobre restos de vigas de madera carbonizadas: la primera dio un resultado de 
entre el 990 y el 1154 calDNE; y la segunda entre el 890 y el 1020 calDNE. Teniendo 
en cuenta los paralelos disponibles, atribuimos la arquitectura visible a la primera 
datación. Existe una ocupación posterior que fue localizada en el sondeo con una 
datación de entre el 1225 y el 1290 calDNE que corresponde a una reocupación de la 
cabaña que remodeló el espacio para hacer un hábitat más pequeño que el anterior. 
Desconocemos si el resto de las estructuras del asentamiento seguían en uso en 
esta fase posterior.

Otro asentamiento agrupado con características muy similares es VB-088 
Despoblat de Port de Rus. En su conjunto central se identificaron 9 cercados ado-
sados entre sí y seis cabañas. El sistema constructivo y las dimensiones de estos 
recintos son muy parecidos a VB-019 Despoblat de Casesnoves (Gassiot Ballbé et al., 
2016). En una de las cabañas se practicó un sondeo donde se detectaron dos fases 
de ocupación, correspondientes a dos remodelaciones constructivas de la cabaña. 
Además, se recuperaron muestras de carbón vegetal procedente de la combustión 
de hogares para fecharlas. Los resultados, muy parecidos, las sitúan entre el 1277 y 
el 1392 calDNE, probablemente fueron ocupaciones estacionales. 

Existe un último asentamiento agrupado que por la similitud en el número, 
tamaño y morfología de sus estructuras muy posiblemente pertenece a esta época. 
Se trata del (TC-013) Despoblat del Francí de Dalt. Sin embargo, no se dispone de 
datación para este sitio arqueológico.

En este período también encontramos sitios arqueológicos con tipologías si-
milares a los períodos anteriores. NA-004 y VB-001A son dos conjuntos ganaderos 
con diversas estructuras. Por el número de recintos, VB-001A podría equipararse 
a un agrupado, ya que presenta 4 cabañas y 6 cercados, aunque es en conjunto 
más pequeño que los asentamientos anteriormente mencionados; NA-004 es más 
simple, con solo una cabaña y un cercado. Encontramos también NA-091, un abri-
go con seis recintos asociados que podrían corresponderse a cercados ganaderos. 
Finalmente hay que mencionar dos abrigos aislados, VB-080 y VB-083. Uno de los 
niveles del mencionado abrigo ESP-015 Portarró presenta una datación dentro de 
esta fase cronológica. 

El final del período viene marcado por el abandono de los asentamientos agrupa-
dos, esta tipología de sitio arqueológico no volverá a aparecer en los siglos siguientes. 
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Figura 4
 Tipos de asentamiento descritos en este artículo. Características y fases cronológicas



CAUN 30.2 (2022) :  211-238 227

ARQUEOLOGÍA DEL PAISAJE EN LA ALTA MONTAÑA. UNA PRIMERA APROXIMACIÓN AL 
ESTUDIO DE LAS OCUPACIONES GANADERAS DE ÉPOCA MEDIEVAL EN EL PARQUE NACIONAL 

DE AIGÜESTORTES I SSTANY DE SANT MAURICI (PIRINEO OCCIDENTAL DE CATALUÑA)

3.4. Los indicios de impacto antrópico y cambios en el paisaje

Entre los registros lacustres estudiados para el período histórico en el PNAESM 
y su área periférica o limítrofe, podemos destacar cuatro: (1) Estany de Sant Maurici 
(Calero et al. 2016); (2) Estany de la Llebreta (Catalan et al., 2013); (3) Bassa Nera 
(Garcés-Pastor et al., 2017) y (4) València d’Àneu (Pèlachs et al., 2009). Todos ellos 
actualmente en fase de estudio detallado. Además, recientemente, han sido realiza-
dos algunos sondeos pedológicos en la zona del Forcall del Sant Esperit que aportan 
información paleoambiental complementaria, que se encuentran también actual-
mente en proceso de interpretación (Rodríguez-Antón y Gassiot 2022). No obstante, 
los resultados preliminares de los diferentes métodos paleoecológicos aplicados a la 
reconstrucción de las actividades humanas en el territorio altimontano, en nuestra 
zona de estudio, nos permiten señalar varias certezas para el período histórico; es 
decir, los últimos 2200 años.

El período tardorromano y visigótico (siglos III-VII calDNE: 1750-1350 cal BP) 
se caracteriza por un creciente incremento de la deforestación del piso subalpino, 
entre 1700 y 2400 msnm. Dicha deforestación afecta especialmente a las umbrías y 
fondos de valle, reduciéndose progresivamente la presencia de abetales (Abies alba) 
y hayedos (Fagus sylavativa) (Pèlachs et al. 2009). Paralelamente, se intensifica la 
producción agrícola cerealista en zonas óptimas situadas a media altura, en el piso 
montano, entre 800 y 1700 msnm (Figura 5). La presión antrópica es moderada, aun-
que mayor que en el período anterior en las zonas de altura.

El período altomedieval (siglos VIII-XI: 1350-850 cal BP) implica la mayor 
transformación antrópica del paisaje hasta época contemporánea. En torno al siglo 
XI se detecta un primer máximo de presión antrópica, uso del fuego y apertura de 
nuevas zonas de pasto y cultivo, que incluirían el piso subalpino. El límite supe-
rior del bosque desciende claramente y no se debe a cambios climáticos, sino a 
un aumento sostenido de la presión ganadera desde el piso alpino inferior (2600 - 
2200 msnm) hasta el subalpino (entre 1700 y 2200 msnm). Se verifica un descenso 
generalizado de la masa forestal total en todos los pisos altitudinales, fondos de 
valle y solanas de los pisos montano y subalpino. Dicha deforestación afectará es-
pecialmente a la especie arbórea dominante, el pino de montaña (Pinus uncinata), 
favoreciéndose la expansión de un estrato arbustivo de landas dominado por las 
ericáceas (Vaccinium myrtilus, Rhododendrom ferruginium), genistas (Genista balansae) 
y enebrales ( Juniperus communis), especialmente en las solanas. En fondos de valle 
y umbrías se abrirán nuevas zonas de pasto ricas en cárices (Carex), festucas (Festu-
ca) y nardos (Nardus). Concretamente, en el entorno de Aigüestortes, en el área de 
gestión de la Cova del Sardo, se detecta un paleosuelo antrópico que se usaba como 
pastizal, fechado en el siglo XI, en idéntica cronología y cota respecto al yacimiento 
arqueológico que se ubica en el entorno del citado abrigo, situado a 1770 msnm, en el 
curso medio del valle de Sant Nicolau. Los indicadores polínicos y arqueobotánicos 
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señalan la presencia de áreas de cultivo de cereales en las cercanías de los fondos de 
valle. Además, se detectan nuevas áreas de cultivo de cereales, sobre todo cebadas 
(Hordeum vulgare) y trigos de verano (Tritucum aestivum), en terrazas o bancales en las 
solanas del piso montano, o incluso del subalpino.

Durante los siglos XII y XIV se consolida e intensifica el modelo de gestión del 
territorio, manteniéndose o ampliándose aún más las zonas de pasto. La deforesta-
ción se intensifica aún más en el piso subalpino, aunque se reduce en las umbrías 
del piso montano. Algunos lagos de montaña, como el Estany de la Llebreta, sufren 
procesos de contaminación por materia orgánica fecal (eutrofización por algas copró-
filas), que indican una presencia recurrente de centenares de cabezas de ganado. Se 
desarrollan terrazas agrícolas en el piso montano superior, entre 1200 y 1700 msnm, y 
eventualmente cultivos estivales de cebada en el piso subalpino. La presión antrópica 
es máxima en el siglo XIII, superando a la del siglo XI y afectando también el piso 
altitudinal alpino. El impacto antrópico alcanza en el PNAESM su máximo histórico 
entre los siglos XIII y XIV (Figura 5).

Figura 5
Gráfico que muestra en línea cronológica las variaciones ambientales (sedimentología), 

la evolución de la cubierta vegetal (palinología y paleopaisaje), las dataciones de C14 
y el contexto general climático e histórico
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En época moderna y contemporánea (siglos XV-XX: 1450 cal BP - actualidad), se 
consolida el paisaje actual. Este período se caracteriza por un descenso paulatino de 
la presión antrópica, que, no obstante, se mantiene elevada. Hay, sin embargo, menor 
carga ganadera y una recuperación lenta de los bosques, sobre todo en las umbrías y 
en el piso subalpino, dominado por el pino de montaña (Pinus uncinata). Algunas ca-
ducifolias, como el abedul (Betula pendula) y el avellano (Corylus avellana) complemen-
tan el paisaje forestal en las solanas, mientras que en algunas umbrías reaparecen 
bosquejos de abetos (Abies alba) y algunas hayas (Fagus sylvatica) en zonas del piso 
montano Se revierte también la eutrofización en los lagos de alta montaña (Figura 5). 

Entre los años 1450 y 1850, tiene lugar un fenómeno climático global que se 
denomina «LIA – Pequeña Edad del Hielo» y que en nuestro caso de estudio favorece 
unos veranos frescos y de corta duración, aunque de pluviometría muy variable. Estas 
condiciones podrían haber favorecido la extensión de Pinus y Erica frente a otras espe-
cies forestales caducifolias, como el haya o el roble, sensibles al frío extremo.

4.  dIScuSIón: rEBAÑoS, PAISAJES, PAStorES Y ProPIEdAd 
En LA ALtA MontAÑA EntrE EL FIn dEL IMPErIo roMAno 
Y LA BAJA EdAd MEdIA

La arqueología y los métodos de análisis del paisaje coinciden en detectar un au-
mento de la ocupación humana durante el Bajo Imperio (siglos III-V). El número de si-
tios arqueológicos documentados se multiplica respeto a los siglos precedentes. El pas-
toreo estacional parece la actividad principal, aunque también hay evidencias de posible 
actividad agrícola, carbonería y reducción de hierro. En este último caso, con un ejem-
plo dentro del Parque y numerosos hornos en la vecina Vall de Virós (Augé et al., 2012). 

Hay que tener en cuenta que el hecho de estar trabajando con dataciones ra-
diocarbónicas procedentes de muestras de vida larga en contextos de abandono da 
problemas al tratar de observar dinámicas temporales de menos de dos o tres siglos. 
Es por esto que, si bien la secuencia arqueológica permite observar cambios claros, 
la correspondencia de estos con los años calendáricos y acontecimientos históricos 
puede ser difícil de establecer con precisión. 

El conocimiento histórico sobre esta etapa en general y sobre esta parte del Pi-
rineo en particular sigue siendo bastante escaso y muchas veces es difícil superar la 
mera formulación de hipótesis. Sin embargo, los siglos finales del Imperio Romano 
fueron momentos de importantes transformaciones en las zonas de montaña, pues, a 
la vez que el modelo urbano entraba en crisis y se retraía, parece que estos espacios 
fueron vistos como un lugar de oportunidad para distintos grupos humanos, no nece-
sariamente marginales, que se asentaron en ellos y motivaron la aparición de nuevas 
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formas de hábitat y de explotación de los recursos (Sancho, 2017). Esto no significa que 
hubiese un traslado masivo de población, pero si una clara re-dinamización de la vida 
rural. El progresivo incremento en la explotación del bosque, de la minería y de ganade-
ría que nos muestran nuestros trabajos podría ser una consecuencia de estos cambios.

Resulta complicado definir las formas sociales del pastoreo estacional en esta 
época. El primer dato que llama la atención es que los espacios de hábitat son más 
grandes que las cabañas de pastor tradicionales de la era moderna y contemporánea. 
Este hecho plantea que el pastoreo se organizaba de forma diferente a la trashuman-
cia tradicional donde muy pocos pastores gestionaban centenares de cabezas de ga-
nado. Los grupos humanos en época tardoantigua eran más grandes, quizás núcleos 
familiares. También hay que destacar el surgimiento de un nuevo tipo de asentamien-
to: los poblados que nosotros llamamos agrupados, que corresponden a conjuntos con 
diversos recintos de hábitat y estabulación que reflejan una organización compleja del 
pastoreo. Sumando las superficies de los cercados podemos ver que estos conjuntos 
tenían capacidad para estabular varios centenares de cabezas de ganado. Esta expan-
sión de la ganadería se observa también en los registros ambientales que muestran 
un impacto antrópico superior al período precedente. Hay indicios de deforestación 
en todos los pisos altitudinales y aumentan las señales polínicas de plantas ruderales 
vinculadas a los pastos. En los siglos VIII y IX, observamos una reducción en el nú-
mero de sititos arqueológicos documentados, sobre todo por lo que se refiere a los de 
mayor tamaño y entidad. La ganadería, sin embargo, siguió existiendo y no se detec-
tan señales ambientales de abandono de pastos. A nivel histórico, todo esto coincide 
con dos conquistas sucesivas, la islámica y la carolingia, que implicaron la irrupción 
de dos poderes muy distintos entre ellos y la transformación completa de la organiza-
ción que existía previamente. De hecho, si observamos los primeros documentos del 
siglo IX conservados para la zona pirenaica, en especial aquellos escritos en el entorno 
local, vemos que el entramado territorial heredado del mundo antiguo se había trans-
formado de forma evidente, reduciendo los territoria su tamaño para dar paso a uni-
dades de carácter local mucho más fragmentadas (Tomás-Faci, 2021: 87-91). En este 
contexto de inestabilidad, es posible que el PNAESM dejara de recibir o disminuyera 
el ganado procedente de fuera de los Pirineos y que los rebaños presentes en la zona 
procedieran básicamente de entornos locales o regionales. Sin embargo, con los datos 
actuales, esta afirmación es únicamente una hipótesis sobre la cual seguir trabajando. 

En el siglo X, encontramos dos ocupaciones en abrigo en los sitios arqueoló-
gicos VB-014 Cova del Sardo y ESP-015 Portarró. También se sitúa en esta época la 
primera ocupación histórica de VB-017 Despoblat de la Cova, un conjunto agrupado 
con varios niveles arqueológicos. 

Aproximadamente en los siglos XI-XII, los datos arqueológicos y los indicadores 
paleoambientales vuelven a coincidir en señalar un fuerte aumento de la presión an-
trópica vinculada al pastoreo. De hecho, se alcanza el máximo impacto humano en el 
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medio altimontano, entre 1000 y 2500 msnm. Se documentan nuevos sitios arqueoló-
gicos y reaparecen los poblados agrupados, aunque con características distintas a los 
anteriores. El hecho de que las estructuras de hábitat sean más pequeñas puede refle-
jar un cambio en la organización de los grupos humanos que practicaban el pastoreo 
estacional, más en la composición que en el número, ya que la cantidad de espacios 
de hábitat en los asentamientos prueba que podían residir en ellos más de diez per-
sonas (más elevado en el caso de VB-019). Al mismo tiempo, la existencia de un gran 
número de cercados sugiere que estos asentamientos fueron habitados por diversos 
grupos de pastores, cada uno con su propio rebaño. La existencia de posibles queseras 
en VB-017 superior y VB-019 muestra también que se realizaban diversas actividades.

Las fuentes escritas coinciden con la arqueología y el análisis paleoambiental 
en mostrar un importante aumento de la ganadería en ese período y la articulación 
de una compleja red trashumante por primera vez documentada en el registro. Esta 
trashumancia fue impulsada principalmente por señores eclesiásticos y laicos que 
querían sacar provecho de la creciente demanda de productos ganaderos por parte 
de unas ciudades cada vez más pobladas y de unas zonas llanas en claro proceso 
de especialización agrícola (Riera, 2007). Sin embargo, la estructura de los asenta-
mientos agrupados, con un gran número de pequeños cercados separados entre sí, 
indica una organización muy diferente respecto a la trashumancia tradicional de los 
siglos XIX-XX, donde unos pocos pastores (entre 1 y 4 como máximo) gestionaban un 
gran rebaño de diversos centenares o miles de cabezas de ganado (Violant i Simorra, 
2001). Con los datos disponibles resulta difícil a día de hoy interpretar el porqué de la 
compartimentación de los espacios ganaderos y el tipo de ganadería que en ellos se 
llevaba a cabo, pero sí que podemos aventurar algunas hipótesis.

En el contexto de fragmentación de la propiedad y de las jurisdicciones propio 
del feudalismo, creemos que la situación descrita podría ser el reflejo de la concu-
rrencia en un mismo asentamiento de múltiples rebaños de distintos propietarios, 
todos ellos con derechos de uso sobre las zonas de pasto del PNAESM. Así pues, 
planteamos la posibilidad de que los pastores, unos profesionales muy especializados 
por la naturaleza y complejidad de su trabajo (Riera, 2007: 247-248), se juntaran en 
espacios compartidos para ayudarse mutuamente y darse seguridad en un entorno 
hostil, manteniendo sin embargo la separación entre sus rebaños, pues la respon-
sabilidad sobre ellos no sería compartida y cada uno debía de asumir el cuidado del 
suyo propio. En paralelo, y no necesariamente de forma excluyente, también podría 
relacionarse con la existencia de cabañas muy variadas en su composición, no solo 
con ovicáprinos, sino también con équidos y bóvidos, una realidad que se observa en 
aquellos casos mejor documentados (Papell, 1994: 42-43). Para confirmar estas hipó-
tesis preliminares, en el futuro sería interesante comprobar hasta qué punto la reali-
dad material observada en nuestro trabajo es extrapolable a otras zonas del Pirineo, 
especialmente en aquellas donde una sola institución monástica acaparaba la mayoría 
de los derechos de pasto. 
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Este tipo de poblados se abandonan progresivamente entre los siglos XIII y XIV 
y en los siglos siguientes no vuelven a aparecer asentamientos de este tipo. No pode-
mos estar seguros de las causas de este abandono. Con los datos de que disponemos 
no parece que se produzca al mismo tiempo en todos los casos. Sin embargo, es signi-
ficativa la práctica ausencia de contextos arqueológicos en los que la horquilla crono-
lógica de su datación comprenda el siglo XV (Gassiot Ballbé et al., 2016). Es posible que 
este hecho esté relacionado con el período de transformaciones a gran escala que em-
pieza en la segunda mitad del siglo XIV. El progresivo enfriamiento del clima a partir 
de este momento, que implica la entrada en el período conocido como la Pequeña 
Edad de Hielo, también podría haber influido. En todo caso, el modelo de explotacio-
nes pecuarias de época feudal llega a su fin con el abandono de los asentamientos y en 
los siglos siguientes aparecerán otras formas de gestión del territorio y otras prácticas 
ganaderas (Garcia Casas y Gassiot Ballbè, 2016; Gassiot Ballbè y Garcia Casas, 2014).

concLuSIonES. 
LA LArGA HIStorIA dE LoS PAISAJES GAnAdEroS PIrEnAIcoS

En primer lugar, hay que considerar estos resultados y sus interpretaciones como 
provisionales. La prospección ha permitido la documentación de numerosos sitios 
arqueológicos en una zona que hasta el siglo XXI era completamente desconocida 
para la arqueología y los sondeos han permitido situar cronológicamente estos asen-
tamientos inéditos. Sin embargo, la caracterización de muchos de los asentamientos 
se basa en la inspección visual y las asociaciones entre estructuras deben entenderse 
en muchos casos como provisionales. En los casos donde se han localizado diversas 
ocupaciones puede resultar difícil establecer cuál de ellas corresponde a los vestigios 
arquitectónicos visibles. Otro de los problemas es que las dataciones corresponden a 
los momentos de abandono de los asentamientos y, por lo tanto, no es posible descar-
tar que los asentamientos fechados en un siglo determinado fueran fundados uno o 
dos siglos antes. Por ese motivo, en el futuro, las interpretaciones expuestas deberán 
ser confirmadas por excavaciones en extensión.

Aún con todas estas precauciones, los resultados confirman la existencia de una 
intensa explotación ganadera del territorio mucho antes de que la ganadería aparezca 
en la documentación escrita medieval. La existencia de un importante pastoreo esta-
cional que genera un fuerte impacto en el paisaje es ya un hecho desde el final de la 
época romana. No se trata de un caso aislado en el Pirineo, el aumento de evidencias 
arqueológicas vinculadas al pastoreo en zonas de montaña se detecta también en la 
Cerdanya (Rendu, 2003) así como en la Sierra de Aralar en el País Vasco (Agirre-Gar-
cia et al., 2018). A partir de los siglos XI y XII lo que hacen los poderes feudales en el 
Pirineo es controlar un territorio con una larga tradición ganadera y estructurar unos 
procesos de trabajo agropecuarios preexistentes. 
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La arqueología y la reconstrucción paleoambiental han permitido acercarnos a 
la ganadería mencionada en las fuentes medievales y a los grupos sociales que prac-
ticaban el pastoreo mencionado en los documentos, mostrándonos sus procesos de 
trabajo y cómo con su actividad transformaron el medio y construyeron socialmente 
los paisajes pirenaicos. De este modo, hemos podido conocer los antecedentes de la 
trashumancia tradicional propia del mundo contemporáneo, una práctica que, con sus 
paisajes, oficios y saberes, constituye a día de hoy un patrimonio material e inmaterial 
a tener en cuenta para el futuro.
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