
Estudos do Quaternário, 12, APEQ, Braga, 2015, pp. 27-38 

http://www.apeq.pt/ojs/index.php/apeq. 

27 

1.  INTRODUCCIÓN 

El litoral es una zona de interacción entre el mar 

y el continente que ofrece gran variedad de ambientes 

y ecosistemas y, por lo tanto, numerosos recursos, 

tanto desde el punto de vista físico como biológico, 

convirtiéndose por esto desde época muy temprana en 

una importante fuente de alimentación y un enclave 

primordial para la conexión y comercio entre distintos 

lugares y culturas. A su vez, se caracteriza por ser un 

medio de interfaz, en el que confluyen procesos 

continentales y marinos, lo que genera una dinámica 

muy activa que favorece el constante cambio del 

paisaje costero tanto a micro como a macro escala 

(CARTER 1988; CARTER & WOODROFFE 1994).  

Los principales cambios que dejan su huella en las 

formaciones superficiales litorales, están relacionados con 

variaciones en los factores que controlan su dinámica (las 

mareas, corrientes, oleaje, vientos, temporales, escorrentía 

superficial, erosión de suelos, modificaciones en la red de 

drenaje, etc…), debido tanto a causas de origen ambiental 

como antrópicas. Entre las primeras, las más relevantes 

son las variaciones del nivel del mar en respuesta a 
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Resumen: En el presente trabajo se estudia la evolución de un tramo costero de la Ría de Vigo (NW de la península 

Ibérica) desde época romana hasta el siglo XVII, prestando particular atención a la Alta Edad Media. Desde el 

punto de vista arqueológico, la importancia del sector radica en la presencia de una salina de época romana, en 
uso desde los siglos II BC a III-IV AD, y su abandono para dar paso a la instauración de una iglesia y una 

necrópolis en la Alta Edad Media (a partir de los siglos IV-V AD). Se muestrearon, con alta resolución, tres 

secuencias edafo-sedimentarias y se analizaron diversas propiedades físico-químicas (pH, granulometría, 

contenido en C, N, S, P, Fe, As) y la composición mineralógica, con el fin de determinar la naturaleza de las 

distintas facies presentes, los procesos implicados y las causas asociadas. Los resultados indican 

modificaciones en la costa entre finales del periodo romano y comienzos de la Alta Edad Media, con una 

evolución del medio desde una dinámica costera, con formaciones de marisma-lagoon costero, a una dinámica 

eólica, con dunas. Dicho cambio es coincidente con el cese de la explotación romana de sal y el inicio del 
periodo Frío Altomedieval. Estos resultados son similares a los encontrados en otros puntos de la Ría de Vigo. 

En los tres sectores comparados (Rosalía de Castro, Toralla y Hospital), a la par que se produce la 

progradación de las formaciones de marisma y duna, el uso antrópico del sector cambia. Aunque la pauta 

climática presenta un papel importante en la evolución de este sector, los cambios en la línea de costa que se 

detectan entre ambos periodos culturales pudo estar determinada también por causas socioecómicas. 

Palabras clave: pedoarqueología, evolución costera, Alta Edad Media, NW Iberia 

Abstract: Evolution of a coastal area during the early Middle Ages in the NW of the Iberian Peninsula. 

This paper focuses on the evolution of a coastal stretch of the Ria de Vigo (NW Iberian Peninsula) during the 

early Middle Ages, which presents an important archaeological site with a roman salt mine. Salt exploitation in 
the Roman period ceased around the AD 3rd-5th centuries, and was followed by the establishment of a churche 

and a cemetery during the Middle Ages. The properties (pH, grain size, C, N, S, P, Fe and As, and mineralogical 

composition) of three pedo-sedimentary sequences were analysed in order to identify the different 

environmental changes that affected this sector. The results suggest signifcant changes occurred in the coast 

from the late Roman period (AD 3rth-5th centuries) into the early Middle Ages (AD 5th-6th centuries), with an 

evolution from a marine-continental dynamics, with formation of salt marshes, to a wind dynamics, with dune 

formations. This change is consistent with the abandonment of the Roman salt exploitation and the beginning 

of Cold Dark Ages. These results are similar to those found in other areas of the Ría de Vigo. In the three 
sectors compared (Rosalia de Castro, Toralla and Hospital) land use changed while the progradation of marsh 

and dune formations occurred. Although climate may have played a major role in the evolution of this sector, 

the changes in the coastline between the two cultural periods could be also related to socio-economic causes. 

Keywords: edoarchaeology, coastal evolution, Early Middle Age, NW Iberia  
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cambios climáticos y la consiguiente reconfiguración 

de la línea de costa (MARTÍNEZ CORTIZAS & COSTA 

CASAIS 1997), y entre las segundas la deforestación, la 

erosión de suelos o la reestructuración del espacio como 

resultado de los asentamientos humanos (MARTÍNEZ-

CORTIZAS et al. 2009). 

Dentro de las formaciones superficiales 

litorales, las secuencias edafo-sedimentarias costeras 

aportan una valiosa información sobre la evolución 

del litoral al tener una alta capacidad para registrar los 

cambios que ocurren en el medio, reflejarlos en sus 

propiedades y que prevalezcan en el tiempo. Esto se 

observa en las distintas investigaciones que emplean 

este tipo de secuencias para el estudio de la evolución 

de sectores costeros del NW peninsular (GRANJA et al. 

1999, 2008, 2010; MEIRELES & TEXIER 2000; DIAS et al. 

2002; ABRANTES et al. 2005; DE CARVALHO et al. 2006; 

ARAÚJO 2008; BAPTISTA et al. 2014; CARVALHIDO et al. 

2014), estando una gran parte de estos trabajos centrados 

en la costa de Galicia (FÁBREGAS et al. 2003; ALONSO 

& PAGÉS 2007; BAO et al. 2007; BLANCO-CHAO et al. 

2007; COSTA CASAIS et al. 2007-2008; ARAÚJO 2008; 

ANDRADE et al., 2014). Su configuración marcada 

por las numerosas rías, ofrece una alta variabilidad 

morfológica, con multitud de entrantes y salientes que 

favorecen las zonas de acumulación y permiten que 

las secuencias edafo-sedimentarias sean abundantes y 

con buena resolución, estos depósitos presentan una 

amplia distribución espacial con evidencias de 

presión antrópicas diferentes. (COSTA CASAIS 2001; 

GOMEZ-GESTEIRA et al. 2011).  

En este trabajo nos aproximamos a la evolución 

de un tramo de la costa de Galicia, entre los siglos V-

X (Alta Edad Media), en relación a los cambios 

ambientales y la actividad humana. El área de estudio 

se encuentra en el margen sur de la Ría de Vigo, al 

pie de la ciudad de Vigo, y cuenta con el valor 

añadido de estar en un contexto arqueológico de 

explotación de sal en época romana. Dicho sector se 

encuentra en el núcleo de la industria conservera que 

los romanos crean en torno a las Rías Baixas, a través 

de distintas salinas y factorías de pescado instauradas 

por toda la Ría de Vigo, organizadas y gestionadas 

desde el centro portuario romano de Vigo (CURRÁS 

2007). Desde el punto de vista paleoambiental, este sector 

presenta un registro edafo-sedimentario prácticamente 

continuo, con un rango cronológico de unos 4000 años, 

cuya caracterización general está descrita en trabajos 

previos (TALLÓN ARMADA 2012; TALLÓN ARMADA 

et al. 2013; SILVA SÁNCHEZ et al. 2013).  

El objetivo principal de nuestro estudio es la 

reconstrucción paleoambiental de este tramo costero a 

partir del análisis sedimentológico, edáfico, geoquímico 

y mineralógico de secuencias edafo-sedimentarias, para 

conocer su evolución durante el periodo de la Alta 

Edad Media, comparando los resultados con los 

periodos culturales precedente y posterior.  

 
2.  MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1  Área de estudio 

El área de estudio abarca un yacimiento de 

explotación de sal de época romana definido como 

Parcela P3-6 y ubicado en la calle Rosalía de 

Castro (Vigo, Pontevedra; Fig. 1). Fue descubierto 

en el marco de una obra privada y excavado por la 

empresa Adro Arqueolóxica, bajo la dirección de 

María Jesús Iglesias. Junto al yacimiento de igual 

tipología de la calle O Areal, conforman el sector 

arqueológico de explotación salinera de época 

romana encontrado en la ciudad de Vigo. Su 

localización es en la franja costera, en la parte baja 

del monte que domina la ciudad, “O Monte 

Castro”. Actualmente está separado del litoral por 

los rellenos que a partir del último tercio del siglo 

XIX se sucedieron en paralelo al proceso de 

crecimiento urbano de la ciudad, para favorecer el 

ensanche y el acondicionamiento de un puerto 

comercial (CASTRO CARRERA 2007). 

0	 30Km		15	

T	

H RC	

0	 30Km		15	

Fig. 1. Mapa de localización de los tres yacimientos comparados a lo largo del artículo. RC: salinas Rosalía 
de Castro, H: yacimiento de Hospital, T: villa de Toralla. Mapas extraídos de la información mantenida y 

publicada por la Xunta de Galicia en la web: mapas.xunta.es 
Fig. 1. Location map of the three archaeological sites compared throughout this paper. RC: Rosalía de Castro salt 

mines, H: Hospital settlement, T: villa of Toralla. Maps extracted from the information maintained and published by 

the Xunta de Galicia on the web: mapas.xunta.es 
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2.2  Metodología 

Se llevó a cabo una descriptiva sedimentológica 

detallada del área ocupada por el yacimiento de Rosalía 

de Castro. A partir de ella se identificaron los diferentes 

ambientes sedimentarios existentes y se seleccionaron 

tres secuencias estratigráficas por su mayor variabilidad 

de facies: P3-6-I (potencia vista: 185cm, 47 muestras), 

P3-6-II (potencia vista: 90 cm, 26 muestras) y P3-6-III 

(potencia vista: 75 cm, 21 muestras). En ellas se identifi-

caron 7 niveles estratigráficos (Fig. 2). 

P3-6-I		 P3-6-II		

P3-6-III		

1

2

3a	

3b	

4

5

6

7

Fig. 2. Estratigrafía vista en campo de las secuencias edafo-sedimentarias seleccionadas en el yacimiento de 
Rosalía de Castro.  

Fig. 2. Field stratigraphy of the pedo-sedimentary sequences of Rosalía de Castro settlement. 

La toma de muestras se hizo con alta resolu-

ción, tomando secciones continuas de 2 cm de 

espesor en los paquetes de sedimentos finos y de 5 

cm en los restantes niveles (a excepción de los 

niveles con abundancia de clastos). La mayor parte 

de las analíticas se realizaron sobre la fracción 

tierra fina (< 2mm): 

Análisis granulométrico: primero se realizó la 

desagregación de las partículas, eliminando la frac-

ción coloidal orgánica mediante calcinado a 550 ºC 

durante 5 horas y posteriormente disolviendo los 

compuestos de Fe y Al, añadiendo a cada muestra 

32 ml de HCl 0,5 N y agitando durante 20 minutos. 

Posteriormente se lavaron y filtraron las muestras 

para eliminar los cloruros. Finalmente se realizó la 

separación física de cada muestra por cribado con 

tamices de 0,2 mm y 0,05 mm, dando como resul-

tado tres fracciones: arena gruesa (< 2 mm - 0,2 

mm), arena fina (< 0,2 mm - 0,05 mm) y li-

mo+arcilla (< 0,05 mm). 

Reacción del sedimento/suelo (pH en auga y 

KCl): el pH se midió en una suspensión suelo/

sedimento 1:2,5 en agua (10 minutos de tiempo de 

contacto; GUITIÁN & CARBALLAS 1976) y en una 

disolución de KCl 0,1 M (tras 2 horas de contacto; 

URRUTIA et al. 1989). 

Las restantes analíticas se realizaron sobre 

tierra fina molida (< 100 µm): 

Análisis mineralógico: mediante difracción 

de rayos X (DRX) en el servicio RIAIDT (Rede de 

Infraestructura de Apoio á Investigación e ao De-

senvolvemento Tecnolóxico, Universidade de San-

tiago de Compostela), con un equipo Philips con 

goniómetro PW 1820. 

Análisis de la composición elemental de la 

materia orgánica (C y N; por medio de un analiza-

dor LECO, RIAIDT-USC) y de la fracción inorgá-

nica (S, P, Fe, As mediante fluorescencia de rayos 

X, RIAIDT-USC). 

A su vez se enviaron siete muestras para da-

tación radiocarbónica (Beta Analytic Inc., Miami, 

USA); tres de la secuencia P3-6-I, tres de P3-6-II y 

una de P3-6-III. Todas las edades mencionadas en 

este trabajo son fechas radiocarbónicas calibradas, 

obtenidas con el programa CALIB 6.0.1 (STUIVER 

& REIMER 1993). 
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3.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1.  Análisis de facies y cronoestratigrafía 

El estudio conjunto de las tres secuencias 

permitió obtener un registro edafo-sedimentario 

completo y detallado, que se caracteriza por pre-

sentar alternancia entre niveles arenosos y limo-

arcillosos, que tienen entre ellos fuertes diferencias 

en las propiedades físico-químicas (Tabla 1). Esto 

indica cambios abruptos en los procesos sedimen-

tarios para el periodo de tiempo reflejado por las 

secuencias estudiadas, ya que los niveles arenosos 

se encontrarían ligados a un medio más energético, 

dependiente de la fuerza del viento o el oleaje ma-

rino, mientras que la formación de los niveles limo

-arcillosos estaría controlada por un medio sedi-

mentario más somero, por ejemplo una marisma, 

que permitiría la deposición de material fino.  

Código Muestra Profundidad (cm) Edad 14C BP 
Edad 14C cal 2 sig 

BP 

Edad 14C cal 2 sig 

BC/AD 

      P-3-6-I   

P-3-6-IA-05 92,5 1350±40 1520-1340 420-610 AD 

P-3-6-IA-22 159,75 1720±40 1720-1540 230-410 AD 

P-3-6-IA-32 184,75 2020±40 2100-1880 150 BC-60 AD 

      P-3-6-II   

P-3-6-II-15 36,25 1290±40 1290-1160 660-780 AD 

P-3-6-II-22 53,75 940±40 930-750 1020-1200 AD 

P-3-6-II-26 72,5 1040±40 1050-920 900-1040 AD 

      P-3-6-III   

P-3-6-III-11 26,25 1350±40 1320-1190 640-760 AD 

Tabla 1. Relación de dataciones realizadas en las tres secuencias, calibradas y expresadas en BP y BC/AD. 
Table 1. Calibrated radiorcabon ages of the analysed sequences, expressed in BP and BC / AD. 

La cronología del registro estudiado abarca 

desde el cambio de era (150-60 BC) hasta el siglo 

XVII (Tabla X). El estudio de las propiedades y 

características de los niveles sedimentarios, con-

juntamente con la cronología de los sedimentos, 

permitió hacer una reconstrucción de las distintas 

facies evolutivas presentes para este medio e inferir 

los distintos ambientes de formación asociados 

(Fig.1). Desde la más antigua a la más reciente son:  

- Facies I (Fig. 3). Se relaciona con el nivel 

1, que presentan reacción del suelo fuertemente 

ácida (pH < 2,5), es rico en materia orgánica (3-8% 

carbono), arenas finas (>70 %) y restos vegetales; 

está formado por arenas gruesas y finas con estrati-

ficación cruzada. Mineralógicamente es rico en 

cuarzo (>40%), feldespatos (> 20%), con presencia 

de fosfatos y alto contenido en azufre (Tabla 2). 

Estas características junto al hecho de ser el relleno 

de las estructuras (decantadores) de la salina roma-

na, lo identifican como el nivel de uso de la misma 

(Figura 3). El alto contenido en fracción fina estar-

ía relacionado con el proceso extractivo de sal, con 

circulación somera del agua y decantación de ma-

teriales en suspensión; la presencia de fosfatos y 

sulfatos y, el pH extremadamente ácido ponen de 

manifiesto la existencia de niveles sulfato-ácidos 

similares a los descritos en marismas (OTERO & 

MACÍAS 2002).  

- Facies II. Nivel de cantos que fosilizan el 

nivel de salina (Fig. 3). Se corresponde con el de-

rrumbamiento de las estructuras de la salina. 

- Facies III. Se corresponde con el nivel 2 

(Tabla 2, Fig. 3). Se caracteriza por un alto conte-

nido en limos y arcillas, materia orgánica (2-13% 

de carbono) y azufre y pH ácido a extremadamente 

ácido; además presenta mayor contenido en arséni-

co y fósforo que los restantes niveles. Mineralógi-

camente está formada por cuarzo (> 40%), caolini-

ta (entre 10-37%), feldespatos potásicos (entre 15-

16%), plagioclasas (entre 11-17%) y, en baja abun-

dancia, sulfatos, fosfatos y óxidos de hierro (Tabla 

2). Sus características lo adscriben, al igual que el 

nivel 1, a un suelo de marisma de tipo sulfato-

ácido (OTERO & MACÍAS 2002), formado bajo un 

ambiente de interacción marino-continental, depen-

diente de la influencia marina y de la acumulación 

de materia orgánica sedimentaria. 

- Facies IV: Esta facies marca la aparición de 

los niveles arenosos en el sector. Está formada por 

arenas gruesas y finas, sin estructura, enriquecidas 

en cuarzo (>50%), con características morfológicas 

eólicas (granos con marcas de punteado, superfi-

cies mates) y pH neutro, nivel 3a (Tabla 2, Fig. 3). 

Este nivel se asocia a una facies tipo duna, su mor-

fometría y mineralogía lo caracterizan como eólico 

y su origen estaría relacionado con una mayor o 

menor intensidad del viento. El material que lo 

conforma, arenas gruesas ricas en carbones, se 

hace más fino hacia el techo de la unidad a la par 

que presentan una estructura edáfica; las muestras 
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superiores presenta menor contenido en cuarzo, 

enriquecimiento en Fe, caolinita (18-23%, Tabla 2) 

y micas (17-20%), pH ligeramente ácido y modera-

do contenido en materia orgánica (1-1,5% carbo-

no). Estas propiedades son rasgos de edafogénesis 

que sugieren que se trata de un horizonte de suelo 

enterrado (un epipedon, nivel 3b, Tabla 2, Fig. 3). 

Su formación necesariamente implicó un periodo 

de cierta estabilidad de la duna, que permitiría la 

aparición de una cobertura vegetal y el desarrollo 

de un suelo sobre sedimentos arenosos. Este nivel 

tiene las características de una duna parda 

(MARTÍNEZ et al. 1996); aquellas que se forman en 

la zona más alejada del mar, con mayor estabilidad 

y con un grado de evolución edafogenético medio-

alto. A su vez, la facies IV representa una ruptura 

en cuanto a las formaciones anteriores del área, que 

son de origen marino, o marino-continental, frente 

a los sistemas dunares que implican una mayor 

influencia eólica.  

- Facies V: En esta facies continúan domi-

nando las formaciones dunares, nivel 4, con carac-

terísticas similares al nivel 3b, aunque con una 

granulometría más fina. Tras el periodo de estabili-

dad y edafogénesis representado por el nivel ante-

rior, los procesos eólicos parecen haberse reactiva-

do para dar lugar a una segunda fase dunar, forma-

da principalmente por sedimentos de arenas finas 

sin estructura (Tabla 2, Fig. 3). Se trata de una 

duna blanca (MARTÍNEZ et al. 1996) desprovista 

de vegetación y sin signos de edafogénesis o esta-

bilización.  

Mientras se desarrollan las formaciones duna-

res, reaparecen niveles limo-arcillosos y arenosos 

formados bajo distinto grado de interacción marino 

continental. Los niveles más ricos en finos presentan 

moderado contenido en materia orgánica (1-6% car-

bono) y alto contenido en caolinita (>25%) y micas 

(>15%). Dentro de ellos, los que corresponden al 

nivel 5 tienen además alto contenido en azufre, trazas 

de sulfatos y pH extremadamente ácido a ácido (pH 

entre 2,9-4,1, características sulfatoácidas), mientras 

que los del  nivel 7 presentan un bajo-moderado con-

tenido en azufre y pH ácido a ligeramente ácido (pH 

entre 3,7- 6,9) (Tabla 2). 

Los niveles arenosos son extremadamente 

ácidos ( pH 2,7-3,0), ricos en azufre, con bajo con-

tenido en materia orgánica (0,7-1% de carbono); 

están dominados por arena fina (>40%), y enrique-

cidos en cuarzo (>50%) (Tabla 2, Fig. 3, nivel 6).  

Las características de estos niveles se pueden 

relacionar con formaciones de marisma (niveles 5 

y 6) o canales de marisma/lagoon costero (nivel 7), 

dependiendo de la interacción entre los procesos 

marinos y los continentales (oleaje marino y cursos 

de agua dulce) durante su formación.  

La coexistencia de estas formaciones indica 

que aunque los procesos eólicos son los que domi-

nan la dinámica del sector, no lo hacen de forma 

exclusiva, ya que para momentos puntuales se pro-

duce un retorno de formaciones de marisma/

canales de marisma/lagoon costero. Esto se debe a 

la variación espacial de los procesos sedimentarios 

a pequeña escala, así como, al dinamismo de los 

sistemas litorales y su sensibilidad a los cambios.  

Fig. 3. Cronestratigrafía del registro estudiado e interpretación de los ambientes de formación. 
Fig. 3. Cronoestratigraphy of the studied sequences and interpretation of the formation environments. 
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 3.2  Episodios ambientales y culturales en la 

Alta Edad Media 

En función de las dataciones obtenidas se 

pueden correlacionar las facies evolutivas con dis-

tintos periodos culturales y climáticos (Fig. 4). 

Fig. 4. Cronoestratigrafía y relación con periodos culturales y episodios climáticos para el intervalo Periodo Romano-
Periodo Bajo Medieval.  
Fig. 4. Chronostratigraphy, cultural and climate phases for the interval from the Roman Period to the late Middle Ages. 

Periodo Romano (S. II/III-S. IV-V AD) 

Este periodo se caracteriza por la explotación 

de sal iniciada en torno a los siglos II/I BC, con  

cese de la actividad y derrumbamiento de las es-

tructuras en torno a los siglos II/III AD (Facies I y 

II, Fig. 4). Este periodo finaliza con una facies de 

marisma que colmata las estructuras de la salina. 

La fase climática en la cual se adscribe es el Perio-

do Cálido Romano (100 BC-400 AD) que supone 

la etapa final del calentamiento irregular y de la 

fase transgresiva marina que comienza en torno al 

1000 BC (MARTÍNEZ CORTIZAS et al. 1999). Según 

los datos disponibles para el noroeste peninsular, 

se caracteriza por una mejora climática con  una 

temperatura unos 2,5-3ºC superior y una precipita-

ción hasta un 75% mayor que la actual (MARTÍNEZ 

CORTIZAS & VÁZQUEZ VARELA 2002); si bien hay 

que diferenciar entre una fase inicial (hasta el siglo 

II AD) y una fase final (a partir del siglo II AD). 

La fase inicial se caracteriza por escasas precipita-

ciones (del orden de la mitad a las tres cuartas par-

tes de la que se recoge actualmente) y temperaturas 

similares a las actuales mientras que a partir del 

siglo III AD es cuando se produce un aumento de 

la temperatura y de la precipitación (MARTÍNEZ 

CORTIZAS & VÁZQUEZ VARELA 2002).  

Tanto el clima cálido y seco como una estabi-

lización o ligera subida del nivel del mar durante la 

fase inicial podrían explicar el desarrollo de la 

salina a una latitud tan alta de la costa atlántica 

peninsular, un enclave en principio no preparado ni 

climáticamente, ni topográficamente para ello (ALONSO 

VILLALOBOS & MÉNANTEAU 2006; CURRÁS 2007). 

El cese de la actividad salinera ocurre en 

torno al siglo III AD, momento en el que también 

cesan las factorías de salazón identificadas en la 

Ría de Vigo (CURRÁS 2007) y en sectores de las 

Rías Altas (PIÑEIRO 2003). Entre los siglos III-V 

AD se detecta un aumento de la precipitación tanto 

para el NW peninsular (MARTÍNEZ CORTIZAS & 

VÁZQUEZ VARELA 2002) como para Centroeuropa 

(BÜNTGEN et al. 2011), a la par que otros autores 

identifican un deterioro climático entre el 270-385 

cal AD (SCHELLEKENS et al. 2010; CRUCES et al. 

2011). Esta fase más húmeda pudo implicar peores 

condiciones para la explotación de sal con el acor-

tamiento del periodo útil de evaporación.  

 

Alta Edad Media (V-X AD) 

En este periodo se produce un importante 

cambio en los procesos sedimentarios, coincidien-

do con el final del Periodo Romano y comienzo de 

la Alta Edad Media. El medio evoluciona desde la 

formación de marismas, hacia un ambiente eólico 

con dunas que predominará hasta el siglo XVII AD 

(datación relativa de la parte superior del registro, 

Fig. 4). El material eólico sella los niveles de salina 

y marisma y marca el comienzo de una nueva fase 

de predominio dunar.  

Este cambio es coincidente climáticamente 

con el inicio del Periodo Frío Altomedieval (siglos 

V-IX AD), que presenta características inversas al 

anterior, con bruscas variaciones térmicas a co-

mienzos del siglo V y un régimen de precipitación 

irregular seguido de etapas de intenso frío y sequía 

durante los siglos VI, VII, y VIII AD (FONT TU-

LLOT 1988). Consecuentemente la dinámica litoral 
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cambia produciéndose una intensificación de la 

actividad eólica que removilizó y depositó estos 

materiales arenosos. 

Entorno a los siglos VI/VII AD, se forma un 

paleosuelo sobre duna (duna parda, MARTÍNEZ 

CORTIZAS et al. , 1996), al mismo tiempo que re-

aparecen los niveles marisma/canales de marisma/

lagoon costero (niveles 5 y 7a, Tabla 2, Figura 4). 

La edafogénesis sobre duna implica estabilidad 

superficial y colonización biológica, mientras que 

la acumulación de limos implica circulación de 

agua somera. Ambas características estarían aso-

ciadas a condiciones más cálidas que las descritas 

para un episodio frío. Mientras el periodo de degra-

dación climática persiste en el resto de Europa 

durante todo el Episodio Frío Altomedieval, en 

Galicia, entre el 650 y el 1000 cal BP, las condicio-

nes son más benignas, secas y relativamente cáli-

das, semejantes a las del periodo cálido romano 

(COSTA-CASAIS et al. en esta publicación). Esta 

mejoría también se observa en Centroeuropa a 

partir del siglo VI (BÜNTGEN et al. 2011). Unas 

condiciones más benignas facilitarían le estabilidad 

superficial y la edafogénesis, así como la reactiva-

ción de las marismas asociadas a una mayor circu-

lación de agua, tanto salada como dulce. A pesar 

de ello, no hay indicios de una vuelta a la explota-

ción de sal en el sector, aunque sí se produce un 

cambio en el uso antrópico, con la implantación de 

una necrópolis y una iglesia, que ocuparon el espa-

cio de las salinas a finales del siglo VI y primer 

tercio del siglo VII (MEMORIA DE EXCAVACIÓN 

2007). 

Tras este momento de condiciones más be-

nignas, se produce una reactivación de los aparatos 

dunares y el comienzo de una nueva fase de forma-

ción de dunas (duna blanca, MARTÍNEZ CORTIZAS 

et al. 1996) que se mantendrá hasta siglo XVII AD, 

por lo menos (Facies V, Fig. 1). Dicha evolución 

implica cambios en los aparatos sedimentarios que 

conllevaron el paso de una zona dunar estable, 

colonizada por la vegetación y relativamente aleja-

da del mar (representada por el paleosuelo), a una 

zona activa, cercana a la línea de costa. Al mismo 

tiempo que comienza la formación de una nueva 

fase dunar, continúa la formación de los niveles 

limosos (niveles 5 y 7a, facies V, Fig. 4). 

 

Baja Edad Media (X-XVII AD) 

En este periodo el avance dunar prosigue a la 

par que las formaciones de marisma (niveles 6 y 

7b, Facies V, Fig. 4). La primera parte de esta fase 

se correlaciona con el Periodo Cálido Medieval 

(900/1000-1300 AD), en el que las temperaturas 

pudieron ser hasta 3,5 ºC superiores a las actuales 

(MARTÍNEZ CORTIZAS et al. 1999). En esta fase las 

condiciones se hacen paulatinamente más suaves y 

más húmedas en la vertiente atlántica de la Penín-

sula Ibérica en comparación con la vertiente medi-

terránea, donde se tornan más áridas (MORENO et 

al. 2012). Para Centroeuropa esta etapa se caracte-

riza por una disminución de la variabilidad climáti-

ca, dominando los veranos cálidos y húmedos y 

temperaturas similares a las del periodo romano 

(BÜNTGEN et al. 2011). Cabe destacar que al final 

de este periodo se detecta un evento erosivo. Esto 

queda reflejado en la edad del nivel 7 (Fig. 4). La 

parte basal del nivel 7, tiene una edad más reciente 

(7b) que la parte superior (7a) (Tabla 1, Fig. 4), lo 

que indica que en algún momento durante su for-

mación se produjo la exhumación de formaciones 

más antiguas y erosión en el entorno, depositándo-

se materiales limo-arcillosos más antiguos sobre el 

nivel actual en aquel momento. 

 

3.3  Uso y evolución del sector de Rosalía de 

Castro. Comparativa con los sectores de 

Toralla y Hospital 

Uno de los principales usos antrópicos del 

sector estudiado fue la explotación de sal. Dicha 

actividad, que pareció tener alta relevancia dentro del 

sistema industrial romano del noroeste (CURRÁS 

2007), no se vuelve a retomar durante la Alta Edad 

Media, ni tampoco en épocas posteriores en este 

área, desde su cese en torno al siglo III AD. Un 

clima más cálido y seco durante el Periodo Roma-

no facilitaría la implantación de la explotación de 

sal marina. Mientras que el aumento de la precipita-

ción al final de Periodo Romano (formación de ma-

rismas) y el posterior avance dunar durante la Alta 

Edad Media (asociado al Periodo Frío Altomedie-

val), limitarían la obtención de sal por evaporación. 

Tal y como apuntan estudios recientes, los cambios 

sociales de los últimos 2500 años se correlacionan 

con las distintas variaciones climáticas, entre ellas 

la transición entre los periodos culturales romano y 

medieval (BÜNTGEN et al. 2011). Esto implica que 

el clima podría haber desempeñado un papel im-

portante en la evolución y uso del sector entre el 

Periodo Romano y la Alta Edad Media. Aún así, los 

cambios en la costa pudieron ocurrir tanto por cau-

sas climáticas como socioeconómicas, o una com-

binación de ambas. Una vez finalizada la explota-

ción de sal no se vuelven a encontrar indicios de 

actividad antrópica en el sector hasta el siglo VI AD, 

tal y como hemos mencionado anteriormente. 

Los registros costeros de los yacimientos 

galaico-romanos de Toralla y Hospital (MARTÍNEZ 

CORTIZAS & COSTA CASAIS 1997) presentan un 

patrón de evolución litoral muy semejante al de 

Rosalía de Castro. En el primero de ellos, Toralla 

(Fig. 5), el medio evoluciona desde un sistema de 

marisma hacia un ambiente dominado por procesos 

eólicos. En este caso, la formación de los niveles 

dunares aparece con cronología anterior a Rosalía 

de Castro, uno en torno al III AD y otro posterior 

al VI AD, según los datos arqueológicos, por lo 

que los autores proponen un punto de cambio am-

biental asociado al final del Periodo Cálido Roma-

no. Por otro lado, en Hospital (Fig. 5), a partir del 
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ían parte de esta estructura industrial, cuyo funcio-

namiento no llegaría más allá del siglo III-V, sien-

do Toralla el sector con una cronología más tardía 

(hasta los siglos IV-V AD) (PEREZ LOSADA et al. 

2005, 2008). En el sector de Toralla el avance du-

nar parece ser una causa importante en el abandono 

de la villae y de la explotación de sal; mientras que 

en los otros dos casos, de cronología más tempra-

na, tras el abandono de la actividad salinera el me-

dio se reorganiza, apareciendo las marismas antes 

del desarrollo de las formaciones dunares. Es por 

ello que no se puede afirmar que la causa determi-

nante de los cambios en la línea de costa sea exclu-

sivamente de tipo climático, sino más bien de tipo 

climático y/o antrópico. En general, hasta época 

Bajomedieval, la explotación de sal no recobra 

auge en las costa de Galicia (CASTIÑEIRA CASTRO 

1999; CALO LOURIDO 1997).  

 
4.  CONCLUSIONES  

El estudio de las secuencias edafo-sedimentarias 

en un contexto de explotación de sal de época ro-

mana (Calle Rosalía de Castro, Vigo, NW España), 

muestra una evolución del medio marcada por la 

progradación dunar, que se intensifica a partir del 

inicio de la Alta Edad Media, asociada a un perio-

do climático frío y seco (Periodo Frío Altomedie-

val). Dicho periodo presenta, para el NW de la 

Península Ibérica, una pulsación cálida entre los 

siglos VI-VII AD, posiblemente atestiguada por la 

estabilización y edafización de las dunas (formación de 

un paleosuelo) durante este periodo. 

La explotación de sal desarrollada en época 

romana, cesa en torno a los siglos III-V (al igual que 

el resto de industria de salazón) y no es retomada 

durante la Alta Edad Media, ni en periodos posterio-

res, en el área de estudio. Se observa una secuencia 

cambio de Era es cuando se produce la entrada de 

material fino continental que fosiliza un nivel basal 

de arenas marinas y culmina con la formación de 

una marisma en torno al siglo III AD. En ambos 

sectores aparecen restos arqueológicos asociados a 

la explotación de sal. En Toralla se relacionan con 

una villa romana cuyo funcionamiento se enmar-

caría en torno a los siglos IV-V AD (PEREZ LOSA-

DA et al. 2005, 2008; MARTÍNEZ CORTIZAS & COS-

TA CASAIS 1997), por lo que cronológicamente 

serían posteriores a los encontrados en Rosalía de 

Castro. En Hospital aparecen unas estructuras de 

salina con cronología en torno al siglo I-II AD, 

coetáneas a Rosalía de Castro, aunque su explota-

ción parece haber tenido una menor duración. 

En los tres sectores el principal cambio de 

uso y de la sedimentación costera ocurrió entre 

final del periodo romano y comienzos de la Alta 

Edad Media (Fig. 5). En este momento se produjo el 

avance de los aparatos eólicos (progradación dunar) 

junto a un empeoramiento climático (Periodo Frío 

Altomedieval). Estas modificaciones de la línea de 

costa son coincidentes con el cese de la explota-

ción de sal, actividad que no llega más allá de los 

siglos III-VI AD en ninguno de los sectores, a pe-

sar de la mejoría climática que se detecta para Ga-

licia en torno a los siglos VI-VII AD (COSTA CA-

SAIS, esta publicación).  

La salazón en Galicia a nivel industrial tiene 

un amplio desarrollo en época romana, principal-

mente en las Rías Baixas. Aparecen distintas zonas 

con salinas, factorías de salazón y conserva de 

pescado sobre los siglos I-II AD, cuyo funciona-

miento se extendería aproximadamente hasta el 

siglo III AD y se encontrarían organizadas en rela-

ción al puerto comercial de O Monte do Castro de 

Vigo (CURRÁS 2007). Los sectores de Rosalía de 

Castro, Toralla y Hospital, probablemente formar-

Fig. 5. Cronoestratigrafía, períodos culturales y fases climáticas para las secuencias de Rosalía de Castro, Toralla 
y Hospital (para las dos últimas la información se extrae de MARTÍNEZ CORTIZAS & COSTA CASAIS 1997). 
Fig. 5. Chronostratigraphy, cultural periods and climate phases of Rosalia de Castro, Toralla and Hospital sequences (the 

last two after MARTINEZ CORTIZAS & COSTA CASAIS 1997). 
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de cambios en la línea de costa que es coincidente 

con las distintas variaciones climáticas detectadas 

para el NW peninsular. Un clima más cálido y me-

nor precipitación durante la primera mitad del perio-

do romano pudo facilitar el desarrollo de la activi-

dad salinera. El aumento de la precipitación al final 

de Periodo Romano y un clima más frío durante la 

Alta Edad Media habrían determinado una reestruc-

turación de los aparatos sedimentarios que culminó 

en una progradación dunar, pudiendo estas condi-

ciones dificultar la explotación de sal u otras activi-

dades desarrolladas en el litoral. Aunque la pauta 

climática presenta un papel importante en la evolu-

ción del área de estudio, los cambios reconstruidos 

pudieron estar influidos tanto por causas climáticas 

como socioecómicas, o una combinación de ambas. 

El proceso de progradación dunar identifica-

do en Rosalía de Castro también se observa en 

otros lugares cercanos, dentro de la Ría de Vigo 

(yacimientos arqueológicos de Toralla y Hospital), 

con un rango cronológico similar para el desarrollo 

y abandono de la actividad salinera. En la Alta 

Edad Media no hubo explotación de sal en el área, 

aunque sí aparecen otras estructuras antrópicas 

resultado de otros usos del sector, como una iglesia 

y su necrópolis asociada. 
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