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1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 MEDIO AMBIENTE, GEOMORFOLOGIA Y SUELOS 
En l a s últimas décadas, una rápida pérdida de l a 

c a l i d a d d e l medio ambiente ha l l e v a d o a l a realización de 
est u d i o s sobre e l medio físico para su mejor conocimiento, 
con e l f i n de su adecuada utilización, tanto para e l l o g r o 
d e l máximo aprovechamiento de l o s recursos n a t u r a l e s como 
para e v i t a r d e t e r i o r o s i r r e v e r s i b l e s d e l medio n a t u r a l 
provocados por fenómenos p e r j u d i c i a l e s p r o p i c i a d o s por l a s 
pr o p i a s a c t i v i d a d e s humanas. 

Atendiendo a su formación, e l suelo se con s i d e r a un 
recurso no renovable en estado de e q u i l i b r i o con l o s 
f a c t o r e s de formación. Cuando se rompe este e q u i l i b r i o , l a 
evolución n a t u r a l d e l suelo se m o d i f i c a y se d e s a r r o l l a n 
una s e r i e de procesos que tienden a l a disminución de su 
c a l i d a d , l o c u a l se traduce en una degradación. 

Como señala O r t i z (1990), e l término degradación d e l 
suelo puede tener más de una acepción. Desde e l punto de 
v i s t a n a t u r a l i s t a , s i g n i f i c a l o s cambios ocasionados por 
determinados procesos de d e t e r i o r o en un suelo en relación 
con su estado a n t e r i o r o i n c l u s o con su estado i d e a l , es 

2 



d e c i r , con e l d e l suelo climax (Duchaufour, 1984). Desde un 
punto de v i s t a más u t i l i t a r i o , FAO (1977, 1980) y PAO y 
PNUMA (1984) d e f i n e n l a degradación como un proceso que 
disminuye l a capacidad a c t u a l y p o t e n c i a l d e l suelo para 
p r o d u c i r ( c u a n t i t a t i v a y/o c u a l i t a t i v a m e n t e ) bienes y/o 
s e r v i c i o s . 

E l fenómeno de degradación a f e c t a a extensas áreas d e l 
pla n e t a y suelos que actualmente no están degradados pueden 
encontrarse seriamente amenazados en un fu t u r o próximo 
(FAO, 1980). La importancia de este tema ha s i d o reconocida 
mediante l a elaboración de d i v e r s o s Programas en e l Plan 
Nacional de Investigación Científica y D e s a r r o l l o 
Tecnológico, reuniones i n t e r d i s c i p l i n a r i a s (UIMP, 1986), 
creación de l a Sociedad Europea de Conservación d e l Suelo 
(Política Científica, 1989) y d e s a r r o l l o d e l Proyecto de 
Lucha c o n t r a l a Desertificación d e l Mediterráneo "LUCDEME", 
que desde 1982 d i r i g e y p a t r o c i n a ICONA y para él que A l i a s 
y c o l . confeccionan e l Mapa de Suelos de l a Región de 
Murcia, d e l que han s i d o p u b l i cadas v a r i a s hojas (años: 
1986a,b,c,d; 1987a,b; 1988a,b; 1989a,b; 1990a,b; 1991 y 
1992). 

En p a r t i c u l a r , no se dispone de base s u f i c i e n t e para 
p r e d e c i r l a pérdida de c a l i d a d d e l suelo bajo d i f e r e n t e s 
c o n d i c i o n e s ambientales y de uso de l a t i e r r a ( A l b a l a d e j o y 
c o l . , 1988), pero es en e l ambiente Mediterráneo, en 
ge n e r a l , y en e l Sureste de l a Península Ibérica, en 
p a r t i c u l a r , donde l a s p o t e n c i a l e s c r i s i s morfogenéticas y 
l a l a r g a y continua acción antrópica han p r o p i c i a d o unos 
ecosistemas frágiles, con una mínima capacidad de 
regeneración, haciendo que l o s procesos de degradación sean 
muy severos (López Bermúdez y A l b a l a d e j o , 1990). 

1.1.1 Procesos y factores asociados con la degradación de 
suelos 

Entre l o s procesos n a t u r a l e s o ind u c i d o s que o r i g i n a 
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l a degradación de sue l o s , cobran p a r t i c u l a r importancia l o s 
s i g u i e n t e s : 
- Degradación biológica: acontece cuando hay una reducción 
y un d e t e r i o r o de l a vegetación con l a consecuente 
disminución de materia orgánica. La degradación pr o g r e s i v a 
de l a vegetación es consecuencia de l a disminución de 
masas f o r e s t a l e s por d i v e r s o s agentes, l a mayor par t e de 
e l l o s provocados por e l hombre: incendios f o r e s t a l e s , 
pastoreo i n t e n s i v o , uso y consumo de madera y l a necesidad 
de ampliar zonas de c u l t i v o en detrimento de l a s zonas 
f o r e s t a l e s . 

La disminución d e l contenido en materia orgánica 
debido a l a roturación y arado r e p e t i d o que favorecen l a 
mineralización d e l humus t i e n e como r e s u l t a d o una pérdida 
de complejos arcillo-húmicos y l a c o n s i g u i e n t e degradación 
de l a e s t r u c t u r a . 

- Degradación física: es consecuencia de l a reducción de l a 
porosidad d e l suelo debida a l o s procesos de compactación, 
encostramiento, reducción de l a permeabilidad, f a l t a de 
aireación, degradación de l a e s t r u c t u r a y l i m i t a c i o n e s en 
e l enraizamiento. Suele s e r e l r e s u l t a d o de l a disminución 
de l a materia orgánica d e l suelo por t a l a abusiva de l a 
vegetación n a t u r a l , por c u l t i v o i n t e n s i v o , que conduce a 
una i n e s t a b i l i d a d e s t r u c t u r a l , o por prácticas inadecuadas 
de c u l t i v o , entre o t r a s . 

- Erosión: se produce cuando l a "erosión ace l e r a d a " o 
"antrópica" predomina sobre l a "erosión n a t u r a l " . E l 
proceso de erosión pasa por d i f e r e n t e s f a s e s : destrucción 
de e s t r u c t u r a , dispersión de c o l o i d e s , a r r a s t r e de 
elementos f i n o s y destrucción p a r c i a l o t o t a l de l o s 
h o r i z o n t e s d e l s u e l o , estando r e g i d o e l proceso de 
disgregación y t r a n s p o r t e por e l agua (erosión hídrica) o 
por e l v i e n t o (erosión eólica). 

- Exceso de s a l e s : producido en zonas en l a s que l a f u e r t e 

4 



transpiración impide e l drenaje de l o s suelos y, por tan t o , 
su fácil eliminación d e l p e r f i l por lavado. 
- Degradación química: se produce cuando l o s n u t r i e n t e s son 
ar r a s t r a d o s en profundidad por l a s aguas, dejándolos fuera 
d e l alcance de l a s raíces (desbasif icación) , o b i e n como 
consecuencia d e l d e s e q u i l i b r i o producido entre l a entrada y 
l a descomposición de determinadas s u s t a n c i a s en e l suelo 
(contaminación). 

Como f a c t o r e s físicos o n a t u r a l e s que favorecen o 
determinan l a degradación de l o s suelos se encuentran l o s 
s i g u i e n t e s : 
- Clima mediterráneo: l a Región de Murcia pertenece a l a 
región climática mediterránea p e n i n s u l a r s . s t r . , subregión 
d e l Sureste (Font T u l l o t , 1983). 

Como rasgos d i f e r e n c i a d o r e s aparecen: una temperatura 
media anual comprendida entre 17 y 18°C, una precipitación 
media anual entre 200 y 350 mm, elevada insolación, f u e r t e 
radiación s o l a r y evaporación, con máximos en torno a 1500 
mm (Sánchez y c o l . , 1988), escasa nubosidad e importantes 
r i e s g o s de heladas. De todos e l l o s , e l rasgo más acusado es 
e l régimen pluviométrico, por su i r r e g u l a r i d a d y 
v a r i a b i l i d a d . Largos periodos de sequía son interrumpidos 
por grandes aguaceros que o r i g i n a n catastróficas 
inundaciones, además de p r o d u c i r pérdidas de suelo muy 
elevadas y abarrancamientos en l o s m a t e r i a l e s poco 
r e s i s t e n t e s y áreas d e s p r o v i s t a s de vegetación (López 
Bermúdez, 1973; López Bermúdez y c o l . , 1979). Este régimen 
hidrológico i r r e g u l a r , l a f u e r t e evaporación y e l déficit 
anual de agua, c o n f i e r e n a l a región una a r i d e z acusada. 
- R e l i e v e : es l a base d e l p a i s a j e físico y todos sus 
elementos están a r t i c u l a d o s por l o s cursos de agua que se 
in t e g r a n en l a s cuencas f l u v i a l e s , de t a l manera que 
pendiente, l o n g i t u d , morfología de l a d e r a , extensión y 
contorno de l a s cuencas de drenaje son características 
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m o r f o e s t r u c t u r a l e s de l o s r e l i e v e s de l a s mismas y 
co n s t i t u y e n parámetros p r i m o r d i a l e s en l a erosión de 
lad e r a s . 
- Sustrato litológico: su i n f l u e n c i a viene dada por l a s 
características físicas y químicas, tanto d e l m a t e r i a l 
litológico como d e l suelo formado a expensas de él. E l 
d i f e r e n t e grado de cohesión de l o s m a t e r i a l e s más 
ampliamente representados en e l área mediterránea (rocas 
carbonatadas, sedimentos c u a t e r n a r i o s consolidados y 
margas), sus características químicas y su posición topo
gráfica provocan d e s i g u a l respuesta a l a acción e r o s i v a de 
l o s agentes de e s c o r r e n t i a . 

Así, en rocas carbonatadas se forma un t i p o de suelo 
que, en función de su epipedón, móllico u ócrico, s u f r e un 
comportamiento d i f e r e n t e f r e n t e a l o s procesos de erosión y 
degradación. Bajo epipedón móllico, l a e s t a b i l i d a d e s t r u c 
t u r a l y l a buena permeabilidad y capacidad de retención de 
agua l e c o n f i e r e n a l suelo un a l t o grado de r e s i s t e n c i a 
f r e n t e a l o s procesos de degradación. Por e l c o n t r a r i o , un 
contenido bajo en materia orgánica i m p l i c a una pobre 
e s t r u c t u r a , baja permeabilidad y capacidad de retención de 
agua y l a d i f i c u l t a d para mantener una protección v e g e t a l 
adecuada, l o que se traduce en una disminución de su 
r e s i s t e n c i a a l a degradación. 

Sobre sedimentos c u a t e r n a r i o s , l a s u s c e p t i b i l i d a d a l a 
degradación aumenta debido a l a f a l t a de cohesión de l o s 
m a t e r i a l e s y a l a t e x t u r a y escasez de materia orgánica de 
l o s suelos. Ocupan l l a n u r a s y zonas deprimidas y e l mayor 
r i e s g o de degradación es por salinización, motivado por l a 
ar i d e z d e l c l i m a , l a situación topográfica y l a t e x t u r a 
limosa. 

Sobre margas, son v a r i a s l a s características que 
favorecen l o s d i s t i n t o s procesos de degradación: poca 
cohesión, b a j a permeabilidad, escaso contenido en materia 

6 



orgánica, f a l t a de e s t r u c t u r a , compactación, e t c . 
Cobertura v e g e t a l : l a c a l i d a d de un suelo viene 

condicionada por l a vegetación que sustenta y su degrada
ción comienza cuando l o hace l a de su c u b i e r t a v e g e t a l , que 
es muy i n t e n s a en e l área mediterránea y mayor a medida que 
aumenta l a a r i d e z . 

La vegetación amortigua l a energía cinética de l a s 
gotas de l l u v i a y escorrentía y s u j e t a e l suelo con su 
sistema r a d i c u l a r , a l a vez que mejora l a s propiedades 
físicas y químicas d e l suelo mediante l a incorporación de 
materia orgánica. A medida que progresa l a a r i d e z y degra
dación d e l bosque mediterráneo, estos e f e c t o s disminuyen y 
l a p r o c l i v i d a d a l a degradación aumenta. 

Sobre suelos c u l t i v a d o s , l a utilización i n t e n s i v a y e l 
abandono por bajos rendimientos a c e l e r a n l a degradación. 
Por o t r a p a r t e , l o s c u l t i v o s arbóreos de secano, v i d , 
o l i v a r , almendros, e t c . , ofrecen poca protección a l suelo y 
l o s c e r e a l e s desprotegen e l sue l o en l a época de máximas 
l l u v i a s , otoño. 

De todos estos procesos y f a c t o r e s , cobra p a r t i c u l a r 
importancia en nuestra área mediterránea l a denominada 
degradación biológica, que se traduce en una pérdida de 
materia orgánica y de l a s propiedades que se d e r i v a n de l a 
pr e s e n c i a de este c o n s t i t u y e n t e , provocando l a evolución 
de l suelo a unidades tipológicas menos f a v o r a b l e s y l a 
pérdida de su capacidad p r o d u c t i v a . 

1.1.2 Relaciones geomorfología-suelos 
Cuando en e l e s t u d i o de l a s características 

macromorfológicas y l a s propiedades de l o s suelos se 
atiende a l a unidad geomorfológica en que se ubican, se 
observa que e x i s t e una s e r i e de r e l a c i o n e s genéticas entre 
l o s suelos y su posición en relación con e l p a i s a j e 
(Gerrard, 1992) , de t a l manera que l a evolución 
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geomorfológica s u m i n i s t r a e l marco a l a evolución de l o s 
suelos ( T r i c a r t y M i c h e l , 1965; Daniels y c o l . 1971) y 
sitúa l o s fenómenos de edafogénesis en su marco dinámico 
( T r i c a r t y K i l i a n 1989). E s t a superposición de dos 
evoluciones: l a de unidad geomorfológica y l a d e l suelo 
formado sobre e l l a (Bernard y I c o l e , 1984) ha si d o e l nexo 
que ha p r o p i c i a d o l a colaboración entre e s p e c i a l i s t a s de 
ambas d i s c i p l i n a s y l a causa de un c o n s i d e r a b l e avance 
científico común. 

A s i , pues, l a s unidades n a t u r a l e s que busca e l 
edafólogo no son o t r a cosa que unidades geomorfológicas 
(Gaucher, 1981), que s i n t e t i z a n l a geología, l a forma, l o s 
procesos y e l suelo como r e s u l t a d o de una litología, un 
r e l i e v e y unos agentes actuantes. Cuando a una unidad 
geomorfológica l e corresponde exactamente un t i p o de suelo 
o una asociación de t i p o s de s u e l o s , aparece l a unidad 
morfoedafológica (Gaucher, 1981), de t a l manera que en una 
región dada, s i l a unidad geomorfológica r e a p a r e c i e r a , l a 
unidad edafológica se reencontraría. 

Una de l a múltiples vías en l a s que l a integración 
entre geomorfología y edafología se expresa es l a r e f e r i d a 
a l e s t u d i o de l a génesis d e l suelo y l a evolución y/o 
e s t a b i l i d a d de l o s elementos d e l t e r r e n o (McFadden y 
Knuepfer, 1990). En e l l a , l o s procesos geomorfológicos 
t i e n e n e l poder de c r e a r d i s t i n t a s formas en e l t e r r e n o , 
c u a l q u i e r a que sea l a s u p e r f i c i e de erosión, l o que t i e n e 
una gran i n f l u e n c i a en l o s t i p o s de suelo y su 
distribución, de t a l manera que l o s suelos más 
d e s a r r o l l a d o s son l o s que se han formado en s u p e r f i c i e s 
geomorfológicas c a r a c t e r i z a d a s por sus l a r g a s etapas de 
e s t a b i l i d a d . 

Las i n t e r r e l a c i o n e s e n t r e s u e l o s y p a i s a j e s pueden ser 
an a l i z a d a s y e x p l i c a d a s genética y funcionalmente como 
sistemas, sistema edafogeomorfológico o sistema s u e l o -
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p a i s a j e ( E l i z a l d e y Jaimes, 1989), en l o s que se est a b l e c e 
un e q u i l i b r i o dinámico que es controlado por fuerzas no 
cambiantes (Hack, 1960, 1980), de t a l manera que dentro de 
un esquema simple de erosión, e l balance e x i s t e n t e entre 
l o s procesos de erosión y l a r e s i s t e n c i a de l a roca y l o s 
elementos de l a topografía se aju s t a n mutuamente para 
mantener l a misma t a s a , siendo e l suelo e l que asume un 
mayor papel, s i b i e n pueden e s t a b l e c e r s e o t r a s i n f l u e n c i a s 
respecto a l a e s t a b i l i d a d o i n e s t a b i l i d a d , con r e f e r e n c i a a 
l a c u b i e r t a d e l suelo . 

Durante muchos años, e l e s t u d i o d e l r e l i e v e y d e l 
suelo han seguido enfoques d i f e r e n t e s por l a s p e c u l i a r e s 
l i n e a s de investigación. Milne (1935) comprobó l a estrecha 
relación e s t r e suelos y t i p o s de r e l i e v e , de t a l manera que 
formas p a r t i c u l a r e s de ter r e n o están asociadas a suelos 
específicos, llamadas catanas. Posteriormente, (1936), 
consideró a l a denudación como p r i n c i p a l f a c t o r de 
diferenciación c a t e n a r i a bajo condiciones de c l i m a y 
m a t e r i a l p a r e n t a l s i m i l a r e s , pero con suelos d i f e r e n t e s . 

Jenny (1941) se i n t r o d u j o en l a vía de razonamiento 
que consideraba que l a s propiedades de l o s p a i s a j e s y l o s 
suelos que éstos contienen son e l r e s u l t a d o de l a s 
i n t e r a c c i o n e s de c i e r t o s f a c t o r e s formadores durante 
c i e r t o s i n t e r v a l o s de tiempo. 

En l a década de l o s 50, T r i c a r t (1952), Boulaine 
(1956) y Gaucher (1959) organizan a l r e d e d o r de un esquema 
geomorfológico l a distribución geográfica de l a n a t u r a l e z a 
y grado de evolución de l o s su e l o s . Entre 1960 y 1970 se 
produce un mayor énfasis en e s t a problemática, debido a l 
gran número de procesos de s u p e r f i c i e observados y a l o s 
pequeños cambios térmicos o c u r r i d o s en l a t i e r r a . I n v e s t i 
gaciones de cuencas de drenaje y avenidas f l u v i a l e s demues
t r a n l a i n f l u e n c i a e j e r c i d a por l a vegetación como f a c t o r 
de protección d e l s u e l o . 
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I n v e s t i g a c i o n e s a c t u a l e s muestran l a gran dependencia 
que mantienen l o s suelos y l a geomorf ología y e l 
surgimiento de una nueva d i s c i p l i n a S o i l Geomorphology o 
Edaphogeomorphology, propuesta por Conacher y Dalrymple 
(1977), que a n a l i z a n e l sistema s u e l o - p a i s a j e considerando 
su dinamismo, sometido a procesos que inducen a cambios o 
respuestas en una dirección dada. Este concepto había si d o 
ya anunciado por Robinson (1949) en su introducción a 
"Soils, their origin, c o n s t i t u t i o n and c l a s s i f i c a t i o n " , en 
e l que l a edafología absorbe p a r t e de l a dinámica geológica 
y por Simonson (1959), para quien l a s r e l a c i o n e s entre 
ambas d i s c i p l i n a s son e l r e s u l t a d o de remociones, 
t r a n s f e r e n c i a s , a d i c i o n e s y transformaciones debidas a 
d i v e r s o s procesos. 

Esta línea de investigación es seguida por B i r k e l a n d 
(1984, 1985), quien ya l o r e f l e j a en sus primeros e s t u d i o s , 
y por d i v e r s o s autores. Chersworth (1973 a y b) cons i d e r a 
que e l tiempo es l a única v a r i a b l e independiente d e l 
sistema edafogeomorfológico. Para Gerrard (1981), l a 
diferenciación c a t e n a r i a i n c l u y e l a evolución fisiográfica 
y geomorfológica d e l p a i s a j e , ya que l a s características y 
distribución d e l suelo t i e n e n que ver con l a madurez 
topográfica d e l t e r r e n o y con l a litología subyacente y con 
l o s nuevos c i c l o s de erosión. B u t t l e r (1982) provee un 
método para d a t a r r e l a t i v a m e n t e l a s edades de l o s p a i s a j e s 
a través de l a a l t e r n a t i v a de c i c l o s de r e x i s t a s i a y b i o s -
t a s i a , llamados c i c l o s k. Cada c i c l o k i n c l u y e una fase 
i n e s t a b l e de generación de una nueva s u p e r f i c i e y una fase 
de e s t a b i l i d a d durante l a c u a l ocurre e l d e s a r r o l l o de l o s 
sue l o s . 

Estos autores y obras t a l e s como: "Geomorphology" 
(Ruhe, 1975), " S o i l and Geomorphology" ( B i r k e l a n d , 1984), 
"Geomorphology and Soils" (Richards, A r n e t t y E l l i s , 1985), 
"Soils and Quaternary Landscape Evolution" (Boardman, 
1985), "Soils and Quaternary geology" (Catt, 1986), "Soil 
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geomorphology" (Gerrard, 1992) , entre o t r a s , son e l r e f l e j o 
de un c r e c i e n t e interés entre geomorfólogos y edafólogos 
por d e s a r r o l l a r l a cooperación e interrelación entre l a s 
correspondientes d i s c i p l i n a s , cuyo último auge exp a n s i o n i s -
t a surge a r a i z de l o s estudios que sobre l a c i e n c i a de l a 
t i e r r a se d e s a r r o l l a r o n en l a 21st Binghamton Symposium i n 
Geomorphology, sobre l a temática "Soils and Landscape 
Evolution" (Knuepfer y McFadden, 1990). 

En España, es O r i o l Riba (1957) quien señala nuevos 
caminos poco o nada explorados hasta entonces en l a 
relación geomorfologia-climas-suelos. A éste s i g u i e r o n 
nuevos impulsos a través de l a constitución y realización 
de A s o c i a c i o n e s , Congresos, Coloquios y Reuniones en l o s 
que se da cabida a dic h a temática. Autores como: C a r r a l 
(1987), G i l y c o l . (1987a y b) , Boluda (1988), Gutiérrez y 
Peña (1988), Mulders y c o l . 1988), I b a r r a (1990), Roca y 
c o l . , (1990), Roquero y c o l . , (1990), SanRoque y c o l . 
(1990), A l i a s y Martínez, (1991), entre o t r o s , e s t u d i a n e l 
suelo como una unidad de p a i s a j e y como t a l en estrecha 
relación con múltiples f a c t o r e s ; mientras que o t r o s , se 
encaminan a l a elaboración de una metodología que r e f l e j e 
l a s características e v a l u a t o r i a s d e l suelo (Sánchez y c o l . , 
1984, Boluda y c o l . , 1988, A g u i l a r y O r t i z , 1992). 

1.2 OBJETIVOS 
E l c r e c i e n t e auge e interés por l a degradación de 

nuestros suelos , sus f a c t o r e s , causas y consecuencias, y 
l a necesidad de sentar bases para una acción combinada en 
favor de l a conservación d e l medio han l l e v a d o a l a 
realización d e l presente t r a b a j o de investigación, que 
i n t e g r a d i v e r s a s d i s c i p l i n a s científicas a p l i c a d a s a l 
conocimiento d e l proceso en cuestión. 

E l propósito gene r a l de e s t a investigación es e l 
es t u d i o de l a degradación de l o s suelos con c o s t r a c a l i z a 
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en s i e t e zonas de l a región de Murcia, a través d e l 
conocimiento d e l soporte físico obtenido mediante l o s 
s i g u i e n t e s o b j e t i v o s p a r t i c u l a r e s : 
(1) Asentamiento de l a s bases geográficas, climáticas y 

litológicas que i n f l u y e n en l a s características 
fisico-químicas de l o s suelos. 

(2) Caracterización tipológica de suelos de acuerdo con 
l o s Sistemas Modernos de Clasificación (FAO, 1988 y 
S o i l Survey S t a f f , 1990), t r a s l a determinación de sus 
características y propiedades 

(3) Caracterización geomorfológica de l a s zonas y 
e s t a b l e c i m i e n t o de sus formas. 

(4) R e l a c i o n a r unidades geomorfológicas de p a i s a j e con 
unidades de suelo, como marco sobre e l que se 
d e s a r r o l l a e l proceso de degradación. 

(5) Elaboración de una cartografía básica de aplicación 
i n t e r d i s c i p l i n a r i a , basada en l a realización de mapas 
geomorfológicos, edafológicos y de vegetación a c t u a l . 

(6) Evaluación d e l estado a c t u a l de degradación de l o s 
su e l o s , i d e n t i f i c a n d o l a s causas de l a degradación y 
su p o s i b l e evolución, permitiendo sentar l a s bases de 
f u t u r a s medidas de estabilización y regeneración de 
su e l o s . 

Por último, l a elección de zonas en base a unos 
parámetros de homogeneidad, como se explicará en l o s 
s i g u i e n t e s apartados, permitirá hacer e x t e n s i v o s l o s 
r e s u l t a d o s obtenidos a o t r a s regiones mediterráneas de 
s i m i l a r e s características. 
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2 

METODOLOGÍA 

2.1 MÉTODOS DE GABINETE 

2.1.1 Pendiente 
Para l a confección d e l mapa de pendientes se han 

de l i m i t a d o l a s s u p e r f i c i e s de t e r r e n o con pendiente 
comprendida en uno de l o s i n t e r v a l o s s i g u i e n t e s : <2%, 2-
5%, 5-15%, 15-30%, 30-45% y >45%, con ayuda de l a s 
e s c a l i l l a s correspondientes, teniendo en cuenta que l a 
e q u i d i s t a n c i a e n t r e curvas en un mapa a e s c a l a 1:50000 y 
para l o s a n t e r i o r e s v a l o r e s de pendiente es l a s i g u i e n t e : 

PENDIENTE (%) DISTANCIA (cm) 
2 2.00 
5 0.80 

15 0.28 
30 0.13 
45 0.08 
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2.1.2 Geología 
Tomando como base l a s hojas d e l Mapa Geológico a 

es c a l a 1:50000 d e l I n s t i t u t o Geológico y Minero de España 
(ENADIMSA, 1974a, 1974b, 1974c, 1974d, 1974e, y 1981) se 
ha r e a l i z a d o una cartografía de l a s zonas de es t u d i o que 
agrupa l o s m a t e r i a l e s según l a n a t u r a l e z a litológica, base 
sobre l a que actúa l a morfogénesis, se a s i e n t a n l a s 
especies vegetales y se d e s a r r o l l a e l proceso 
edafogenético. 

2.1.3 Clima 
Para l a caracterización climática de l a s zonas de 

es t u d i o se han recogido l o s datos termopluviométricos de 
l a s estaciones meteorológicas más próximas a e l l a s , para 
un periodo de 33 años, desde 1956 a 1989, ambos i n c l u s i v e , 
a p a r t i r de l o s cuales se han c a l c u l a d o l o s s i g u i e n t e s 
Índices bioclimáticos: 
- Cociente pluviotérmico de Emberger (1955)_: 

o = 1000 P 
2 2 2 

(M - m )/2 
donde P es l a precipitación media anual, M es l a 
temperatura media de l a s máximas d e l mes más cálido y m es 
e l v a l o r medio de l a s temperaturas mínimas d e l mes más 
frío, ambas expresadas en grados absolutos (°K). 
- índice de a r i d e z de De Martonne (1926): 

la= - L _ 
T+10 

- índice termopluviométrico de Dantin y Revenga (1940): 

itp=-J^0JL-
p 

Por o t r a p a r t e , se ha hecho una estimación de l o s 
regímenes de temperatura y humedad, u t i l i z a n d o para éste 
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último e l correspondiente balance hídrico. 

2.1.4 Vegetación 
La interpretación de l a s comunidades vegetales se ha 

r e a l i z a d o aplicando a l o s l i s t a d o s f l o r i s t i c o s l a s 
técnicas de descripción d e s a r r o l l a d a s por l a escuela de 
Zürich-Montpellier o br a u n b l a n q u e t i s t a , t a l y como l a s 
describió Braun-Blanquet (1979), a c t u a l i z a d a s según l o s 
c r i t e r i o s s u c e s i o n i s t a s de v a r i o s autores (Rivas-Martinez, 
1976, 1987; Gehu y Rivas- M a r t i n e z , 1982; entre o t r o s ) . 

En l a ordenación en c l a s e s de vegetación y sus 
sintáxones subordinados, así como en l a s autorías de 
táxones y sintáxones se ha seguido l o s t r a b a j o s de A l c a r a z 
y c o l . (1991) y Peinado y c o l . (1992). 

E l e s t u d i o se acompaña de una cartografía con l a s 
d i s t i n t a s unidades de vegetación presentes en l a s zonas de 
es t u d i o . 

2.1.5 Geomorfología 
Con e l apoyo de l o s mapas topográficos y geológicos a 

es c a l a 1:50000, de l a fotografía aérea a e s c a l a 1:18000 y 
t r a s r e a l i z a r l o s oportunos r e c o r r i d o s de campo, se 
d e l i m i t a n en cada zona l a s s u p e r f i c i e s correspondientes a 
l a s d i s t i n t a s unidades geomorfológicas. 

Se d e f i n e n unidades geomorfológicas y ambientes de 
depósito que van a d e l i m i t a r áreas para l a p o s t e r i o r 
distribución de suelos sobre l a s u p e r f i c i e , de t a l manera 
que se puedan e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s e n t r e tipología y 
propiedades d e l suelo con su ubicación geomorfológica. 

Cada zona se acompaña de una cartografía 
geomorfológica con l a s d i s t i n t a s unidades d i f e r e n c i a d a s , 
acompañadas de una cartografía de apoyo topográfica y 
geológica. 

Para l a mejor caracterización de l o s depósitos se 
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r e a l i z a un análisis de sus f a c i e s granulométricas a p a r t i r 
d e l muestreo edafológico, elaborando l a s curvas semilo-
g a r i t m i c a s (Riviére, 1977) y calculando d i v e r s o s paráme
t r o s e índices ( C a i l l e u x y T r i c a r t , 1959): 
- Mediana: Q̂ ^ 
- Media p h i (Inman)-. m = ( q „ + q , , ) / 2 

84 16 

- Desviación típica (Inman): m = ( q „ - q,J/z 
84 1 o 

- Qd de Krumbein: Qdphi = - Log^S^ 
- índice de Heterometria de C a i l l e u x : He = Q̂ -

1/2 

- índice de clasificación de Trask: = (Q^g" Q̂ g) 
- C o e f i c i e n t e de disimetría-. 

S = X Q̂ ^ / Q̂ 2̂ 

- C o e f i c i e n t e de unidad de Folk y Ward: 
K = (q ,3 - q^)/[2.44(Q^^- Q̂ )̂ ] 

2.1.6 Edafología 
Tras un análisis de l o s mapas topográficos y 

geológicos a e s c a l a 1:50000, de l a cartografía edafológica 
a e s c a l a 1:100000 ( A l i a s y c o l . , 1986a, 1986b, 1986c, 
1986d, 1987a y 1987b) y de l a fotografía aérea a e s c a l a 
1:18000, y t r a s r e a l i z a r l a s oportunas observaciones de 
campo, se d e l i m i t a n l a s s u p e r f i c i e s correspondientes a l a s 
d i s t i n t a s unidades de su e l o . 

Con e l f i n de s i s t e m a t i z a r l a toma de muestras de capa 
a r a b l e , t a n t o en l o s suelos bajo vegetación n a t u r a l como 
en l o s c u l t i v a d o s , se ha diseñado una ma l l a de puntos para 
cada zona de e s t u d i o según e l método parcialmente 
a l e a t o r i o expuesto por Bridges y Davidson (1982). 

2.1.7 Clases de p r o d u c t i v i d a d 
Se ha seguido e l método de R i q u i e r , Bramao y Cornet 

(1970), que s e l e c c i o n a por su significación y f a c i l i d a d de 
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medida, l o s s i g u i e n t e s f a c t o r e s determinantes de l a 
p r o d u c t i v i d a d d e l suelo: humedad (h) , drenaje (d) , 
profundidad e f e c t i v a (p), t e x t u r a ( t ) , saturación en bases 
d e l complejo de cambio (n) , concentración en s a l e s 
s o l u b l e s ( s ) , contenido en materia orgánica (o), capacidad 
de intercambio catiónico (a) , y reservas minerales (m). 

Cada uno de estos f a c t o r e s se sitúa en una e s c a l a de O 
a 100 y l a c l a s e de p r o d u c t i v i d a d , que también v a r i a de O 
a 100, se c a l c u l a aplicando l a fórmula: 

IP= h d D t s o a n i 
- — X X X — - X -—- X X — X —— 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100 100 

X 100 

y s i r v e para c a t e g o r i z a r a l suelo en una de l a s c i n c o 
c l a s e s de p r o d u c t i v i d a d d e f i n i d a s . 

2.1.8 Estadística 
Primeramente se r a l i z a un análisis estadístico general 

y por t i p o s de suelo y de uso, a l que siguen l o s análisis 
p r e l i m i n a r e s de comparación de dos grupos y de más de dos 
grupos, con l a s técnicas i n f e r e n c i a l e s que e l paquete 
estadístico STATISTIX (1986) i n c o r p o r a en e l módulo One, 
Two & Multi-Sample Tests (Sachs, 1978). E l n i v e l de s i g n i 
ficación adoptado es e l de 0.05. 

En e l t e s t de comparación de más de dos grupos aparece 
l a prueba de B a r l e t t de homogeneidad de v a r i a n z a s y l a 
t a b l a resumen de l o s r e s u l t a d o s d e l análisis de v a r i a n z a , 
que e s p e c i f i c a para cada fuente de variación l a s sumas de 
cuadrados (SS), l o s grados de l i b e r t a d (GL) y l a s medias 
cuadráticas (MS). La t a b l a termina con l a razón F y su 
n i v e l c r i t i c o (P) . Cuando más de dos muestras no están 
r e l a c i o n a d a s , se r e c u r r e a l a prueba no paramétrica de 
Mann-Whitney, apareciendo en t e r c e r l u g a r su correspon
d i e n t e t a b l a de v a r i a n z a . 

Para e l análisis de comparación de dos grupos se ha 
r e c u r r i d o a l cálculo de l o s estadísticos T de desigualdad 
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e igualdad de v a r i a n z a s , que aparecen con sus correspon
d i e n t e s grados de l i b e r t a d y n i v e l e s críticos. En l a s 
t a b l a s de este estadístico y a modo de resumen aparece 
únicamente l a p r o b a b i l i d a d de aceptar o no l a s hipótesis 
de no d i f e r e n c i a entre l a s medias. 

Por último, u t i l i z a n d o e l paquete estadístico BMDP 
(1986), se han u t i l i z a d o técnicas c o n f i r m a t o r i a s más 
complejas, como e l análisis f a c t o r i a l , conjunto de 
técnicas m u l t i v a r i a n t e s para e l procesamiento de datos 
(McDonald, 1985), y e l análisis d i s c r i m i n a n t e , técnica 
analítica que p r o n o s t i c a en una muestra de unidades 
experimentales, l a pertenencia a dos o más grupos a p a r t i r 
de l a información proporcionada por un conjunto de 
v a r i a b l e s (Ato y c o l . , 1990). 

2.2 MÉTODOS DE CAMPO 
En l o s suelos de c u l t i v o , así como también en l o s de 

vegetación n a t u r a l , se ha l l e v a d o a cabo l a toma de 
muestras de capa a r a b l e , precisamente en l o s lugares 
previamente e s t a b l e c i d o s , y a razón de dos muestras por 
cada Km̂ . 

También se han tomado p e r f i l e s r e p r e s e n t a t i v o s de l o s 
d i s t i n t o s t i p o s de suelos presentes. Para cada p e r f i l se 
ofr e c e una s e r i e de datos r e l a t i v o s a su situación, así 
como una información general sobre e l l u g a r en que se 
encuentra e l suelo y sobre e l pr o p i o s u e l o , comprende: 
l o c a l i d a d , situación, coordenadas U.T.M., a l t i t u d , 
pendiente, posición fisiográfica, vegetación, c u l t i v o s o 
uso d e l s u e l o , m a t e r i a l o r i g i n a l , c ondiciones de drenaje, 
pedregosidad, a f l o r a m i e n t o s rocosos, s a l i n i d a d , erosión, 
i n f l u e n c i a humana y clasificación d e l sue l o , según e l 
Sistema de FAQ (1988) y e l Sistema Norteamericano de l a 
S o i l Taxonomy ( S o i l Survey S t a f f , USDA, 1990). 

Los símbolos u t i l i z a d o s para r e p r e s e n t a r cada 
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h o r i z o n t e son l o s d e l Sistema FAO (1988) y l o s c o l o r e s 
vienen expresados según l a s notas y nombres de l a s c l a v e s 
Munsell (1954). 

2.3 MÉTODOS ANALÍTICOS 
En l a s muestras de suelo de capa a r a b l e y en l o s 

d i s t i n t o s h o r i z o n t e s de l o s p e r f i l e s se han r e a l i z a d o l a s 
determinaciones analíticas necesarias para una adecuada 
caracterización tipológica de l a s mismas, según e l Sistema 
de FAO (1988), así como algunas o t r a s determinaciones 
complementarias. Los métodos analíticos son l o s que a 
continuación se resumen: 

Carbono orgánico 
Método de Anne (1945), modificado por Douchaufour 

(1970) , basado en l a oxidación con Cr^O^K^ en medio 
sulfúrico y valoración d e l exceso de oxidante con solución 
de (SO ) Fe(NH ) . 6H O de normalidad conocida en pre s e n c i a 
de FNa y con d i f e n i l a m i n a como i n d i c a d o r . Su contenido 
viene dado en porcentaje de carbono. Cuando han interesado 
l o s v a l o r e s de materia orgánica, se han obtenido m u l t i p l i 
cando l o s de carbono por e l f a c t o r 1.72. 

Nitrógeno total 
Método de K j e l d a h l , t a l como l o d e s c r i b e Duchaufour 

(1970), con alguna modificación que no a f e c t a a l a esencia 
d e l método, como l a destilación y valoración simultánea 
d e l NH^ en un equipo Bouat-Afora en c o r r i e n t e de vapor. 
Los r e s u l t a d o s vienen dados en miligramos de nitrógeno por 
100 gramos de s u e l o . 

Carbonato calcico equivalente 
Método volumétrico d e l calcímetro de Bernard 

previamente c a l i b r a d o f r e n t e a CO Na R.A., y pa r t i e n d o d e l 
peso adecuado de t i e r r a f i n a , según su contenido en 
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carbonatos. Los r e s u l t a d o s vienen expresados como 
porcentaje de CaCO^ equi v a l e n t e . 

Valores de pH 
Método de Peech (1965), r e a l i z a n d o l a medida en 

suspensión 1:1 de suelo en agua y en KCl IM. 

Capacidad de cambio catiónico 
Método de Chapman (1965) basado en s a t u r a r e l suelo 

con catión amonio y su valoración t r a s su desplazamiento y 
destilación. Los r e s u l t a d o s vienen expresados en m i l i e q u i -
v a l e n t e s por 100 gramos de suelo. 

Conductividad eléctrica d e l e x t r a c t o de saturación 
Se ha obtenido siguiendo e l método d e s c r i t o por Bower 

y Wilcox (1965). Los r e s u l t a d o s de l a medición vienen 
expresados en dS.m"̂ . 

Sodio, p o t a s i o y magnesio a s i m i l a b l e s 
Se ha tomado como índice de a s i m i l a b i l i d a d de estos 

c a t i o n e s l a c a n t i d a d extraída con solución IN de acetato 
amónico ( P r a t , 1965). La determinación de sodio y p o t a s i o 
se ha hecho por emisión atómica y l a de magnesio por 
absorción atómica. Los r e s u l t a d o s obtenidos vienen 
expresados en miligramos de Na, K y Mg por 100 gramos de 
suelo. 

Fósforo a s i m i l a b l e 
Método de Watanabe y Olsen (1965), basado en l a 

extracción de fósforo con solución 0.5M de CO^HNa (Olsen y 
Dean, 1965) y determinación fotocolorimétrica d e l a z u l de 
molibdeno (Murphy y R i l e y , 1962). Los r e s u l t a d o s vienen 
dados en p a r t e s de P por millón. 
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H i e r r o , cobre, manganeso y z i n c a s i m i l a b l e s 
Tras su extracción con solución 0.005M de DTPA O.OIM 

de Cl^Ca y O.IM de t r i e t a n o l a m i n a a pH de 7.3 (Lindsay y 
N o r v e l l , 1969) se deteirminan por absorción atómica. Los 
re s u l t a d o s vienen expresados en pa r t e s de Fe, Cu, Mn y Zn 
por millón. 

Análisis granulométrico 
Tras adecuada dispersión de l a t i e r r a f i n a , se han 

determinado, combinando l a extracción con l a p i p e t a de 
Robinson y l a tamización, l o s porcentajes de a r c i l l a 
(0 < 2 nm; limo f i n o (2-20 nm) ; limo grueso (20-50 nm) y 
l a s f r a c c i o n e s de arena de 50-100, 100-250, 250- 500, 500-
1000 y 1000-2000 íim. 
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ZONAS DE ESTUDIO 

3.1 INTRODUCCIÓN 
La P r o v i n c i a de Murcia se i n c l u y e en l a subregión 

d e l Sureste (Font T u l l o t , 1983), presentando una s e r i e de 
características pr o p i a s que l a hacen d i f e r e n t e d e l r e s t o 
d e l áic±)ito mediterráneo. Las p a r t i c u l a r i d a d e s r e f e r i d a s a l 
r e l i e v e compartimentado, c l i m a semiárido, litología predo
minantemente c a l i z a y una vegetación altamente degradada, 
se combinan con una l a r g a y continua acción antrópica so
bre e l medio, e j e r c i e n d o todo e l l o una gran i n f l u e n c i a en 
l o s mecanismos e i n t e n s i d a d de l o s procesos de degradación 

A p a r t i r de l a Cartografía Edafológica a e s c a l a 
1:100000 r e a l i z a d a por A l i a s y c o l . , (1986a,b,c,d y 1987 
a,b) y por l a p r o p i a f i n a l i d a d d e l t r a b a j o , se han e l e g i d o 
en l a región de Murcia s i e t e zonas ( F i g u r a 3.1) con 
semejantes características climáticas, topográficas y 
litológicas, con una vegetación n a t u r a l degradada y 
sometidas a l a acción d e l hombre, t a n t o a n i v e l de 
actuación r e g e n e r a t i v a de l a c u b i e r t a v e g e t a l , como a 
n i v e l de aprovechamiento agrícola. En todas e l l a s se ha 
trabajado a e s c a l a 1:50000 y engloban pa r t e o l a t o t a l i d a d 
de un r e l i e v e y su correspondiente piedemonte encostrado. 
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Figura 3.1 
Localización de las zonas de estudio 



3.2 BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 
Se e s t u d i a una s u p e r f i c i e t o t a l de 112 Km̂ , desglosa

da en s i e t e zonas, a l a s que convencionalmente se l e s 
asigna un número para su fácil manejo (Mapas 3.1 y 3.2, 
Sección 3.3), cuya descripción se da a continuación: 

3.2.1 Zona 1: S i e r r a d e l Madroño (36 km̂ ) 

- Mapa Topográfico 932-COY: 
Coordenadas U.T.M.: 30SXG055953 30SXG135953 

30SXG055903 30SXG135903 
Comprende l a alineación montañosa de l a S i e r r a d e l 

Madroño (Madroño, 123 6 m) , de n a t u r a l e z a c a l i z a y 
dirección noroeste-sureste que, a través de dos cubetas de 
marcado endorreismo en l a s que a f l o r a n m a t e r i a l e s 
margosos, enlaza con l a v e r t i e n t e m e r i d i o n a l de l a S i e r r a 
de Ponce (1480 m) , también de n a t u r a l e z a c a l i z a y con 
dirección oeste-este. A p a r t i r de l a curva de n i v e l de l o s 
900 m, l a s pendientes aumentan con v a l o r e s s u p e r i o r e s a l 
10%, llegando hasta e l 45% en algunos se c t o r e s de l a 
S i e r r a d e l Madroño y en l a S i e r r a de Ponce. 

A l s u r e s t e , se extiende una formación de lomas 
suaves, con pendientes e n t r e e l 10 y 15% que c o n s t i t u y e l a 
loma de Apedreados (Apedreao, 1928 m). Rodeando esta loma 
y hasta e l p i e de l o s r e l i e v e s , se l o c a l i z a n d i v e r s a s 
formas de acumulación y depósitos c u a t e r n a r i o s , conos 
a l u v i a l e s y extensos g l a c i s , coronados por una potente 
c o s t r a c a l i z a . E s t a s u p e r f i c i e de g l a c i s se extiende por 
debajo de l o s 900 m y presenta una topografía plana de 
pendientes suaves, en algunos s e c t o r e s i n f e r i o r e s a l 5%. 

E l r e l i e v e se encuentra compartimentado por ramblas y 
barrancos, e n t r e l a s que destacan: l a rambla y e l barranco 
d e l Madroño, que c o n s t i t u y e n , j u n t o a l a s ramblas de l a s 
Cabezas y d e l Charco de Cas t r o , e l aparato hídrico más 
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r e l e v a n t e , e s t a c i o n a l en l a a c t u a l i d a d . En sus lechos 
aparecen depósitos de o r i g e n a l u v i a l y c o l u v i a l de escasa 
o nula cementación, que también ocupan l a s cañadas y 
pequeñas depresiones. 

A l suroeste, y en zonas f a v o r e c i d a s por l a presencia 
de m a t e r i a l e s margosos d e s p r o v i s t o s de vegetación, es 
frecuente encontrar lomas con abarrancamientos en sus 
la d e r a s , consecuencia de procesos dinámicos propios de 
morfogénesis pasadas y a c t u a l e s , e n t r e l a s que caben c i t a r 
l a s escasas, pero i n t e n s a s , l l u v i a s que c a r a c t e r i z a n e l 
cl i m a de l a región. 

En g e n e r a l , l a vegetación p o t e n c i a l corresponde a un 
c o s c o j a r {Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae daphne-
tosum g n i d i i ) y c a r r a s c a l (Quercetum r o t u n d i f o l i a e 
arenarietosum intricatae), que se acompañan de mat o r r a l e s , 
espártales y t o m i l l a r e s . En l a l l a n u r a , c u l t i v o s de secano 
( v i d , almendros, o l i v o s y cere a l e s ) invadidos en d i v e r s a 
medida por comunidades de malas h i e r b a s . 

3.2.2 Zona 2: "El Manzano" (9 km̂ ) 
- Mapa Topográfico 932-COY: 

Coordenadas U.T.M.: 30SXH177039 30SXH211039 
30SXH177016 30SXH211016 

Da nombre a e s t a zona e l par a j e en e l que se 
encuentra ubicada. E l límite o c c i d e n t a l l o c o n s t i t u y e una 
loma de 880 m de a l t i t u d que, extendida en dirección 
su r - n o r t e , forma p a r t e de l a s e s t r i b a c i o n e s n o r o r i e n t a l e s 
de l a S i e r r a d e l Cambrón. Presenta pendientes comprendidas 
entre e l 15 y 25% y, rodeando l a línea de cumbres, 
s u p e r i o r e s a l 45%. La vegetación está representada por 
antiguas r e p o b l a c i o n e s de Pinus halepensis, y r e s t o s de l a 
vegetación p o t e n c i a l de c o s c o j a r {Rhamno l y c i o i d i s - Q u e r c e 
tum cocciferae daphnetosum gnidii), con p a s t i z a l e s de 
Brachypodium retusum y mato r r a l e s con S i d e r i t i s leucantha 
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subsp. incana, Rosmarinus officinalis, e t c . 
A p a r t i r de l a zona comprendida entre l o s 800 y 700 

m de a l t i t u d , con pendientes e n t r e e l 10 y 15%, desciende 
una s u p e r f i c i e encostrada de g l a c i s , que aparece 
seccionada por dos ramblas (del Huérfano y Bernabeles) y 
por e l barranco de Z a r z a d i l l a , l a primera de l a s cuales 
l l e v a agua a i n t e r v a l o s i r r e g u l a r e s . En este s e c t o r , pre
dominan l a s zonas c u l t i v a d a s con almendros, p r i n c i p a l 
mente. 

3.2.3 Zona 3: Muela de Codoñas (10 km̂ ) 

- Mapa Topográfico 911-CEHEGIN: 
Coordenadas U.T.M.: 30SXH210169 30SXH245169 

30SXH210139 30SXH245139 
Ocupa l a par t e c e n t r a l de e s t a zona e l r e l i e v e 

t e r c i a r i o de l a Muela de Codoñas (725 m), que se 
encuentra r e c u b i e r t o de una formación neógena de c a l i z a s , 
destacando d e l mioceno margoso que l a rodea, ampliamente 
representado en e l l i m i t e s u r o r i e n t a l . Presenta pendientes 
entre e l 15 y 25%, que l l e g a n a s e r s u p e r i o r e s a l 45% 
en torno a l a cumbre. 

Descendiendo has t a l o s 600 m aparece un i n t e r v a l o de 
pendientes, e n t r e 10-15%, que dan paso, a l sur y s u r e s t e , 
a l a s margas miocenas, configurando un p a i s a j e de áreas 
deprimidas. E l r e s t o , ocupado por der r u b i o s y depósitos 
c o l u v i a l e s , c o n f i g u r a una s u p e r f i c i e de g l a c i s encostrado 
proveniente de l a S i e r r a de S i l l a (798 m) que, con 
dirección sur o e s t e - n o r e s t e , se sitúa a l oeste de l a Muela 
de Codoñas, f u e r a de l a zona de e s t u d i o . 

E s t a zona no presenta una red de drenaje d e f i n i d a . 
Las ramblas y barrancos que descienden de l a Muela se 
pier d e n a l l l e g a r a l l l a n o y sus antiguos cauces han s i d o 
c u l t i v a d o s . Los c u l t i v o s dominantes son: almendro y v i d . 
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en e l g l a c i s , y pinos c a r r a s c o s , matorral y t o m i l l a r , en 
l a Muela, con algún ejemplar de coscoja {Quercus cocci-
fera) en su l a d e r a norte. 

3.2.4 Zona 4: S i e r r a d e l Algaidón (10 km̂ ) 
- Mapa Topográfico 890-CALASPARRA: 

Coordenadas U.T.M.: 30SXH055438 30SXH081417 
30SXH035417 30SXH063393 

Aparece d e l i m i t a d a e s t a zona a l noroeste y surest e 
por dos el e v a c i o n e s de n a t u r a l e z a c a l i z a : S i e r r a d e l 
Algaidón (607 m) y Cerrón de La S e r r a t a (610 m) , 
respectivamente, siguiendo una dirección noroeste-sureste. 
Entre ambas ele v a c i o n e s d i s c u r r e e l arroyo d e l I n f i e r n o 
que, t r a s u n i r s e a l arroyo d e l C h o p i l l o , aporta sus aguas 
e s t a c i o n a l e s a l próximo Rio Segura. 

La S i e r r a d e l Algaidón presenta i n t e r v a l o s de 
pendiente comprendidos entre e l 25 y 45% por encima de l o s 
500 m y una vegetación de pinos de repoblación, 
formaciones a r b u s t i v a s , y comunidades de espártales, 
matorrales y t o m i l l a r e s . En e l Cerrón de La S e r r a t a l a 
pendiente desciende a v a l o r e s entre 15 y 25% y l a 
vegetación es s i m i l a r a l a a n t e r i o r , con una menor 
pr e s e n c i a de formaciones a r b u s t i v a s . 

A l p i e de estas s i e r r a s se extiende una formación 
c o n t i n e n t a l de conglomerados con frecuentes paleocanales, 
que presenta encostramientos c a l i z o s en su p a r t e s u p e r i o r . 
La pendiente es d e l 5 a l 10%, con sectores h a c i a e l centro 
y noreste en l o s que desciende por debajo d e l 5%. Su 
enlace con l o s r e l i e v e s puede c o n s i d e r a r s e en l a curva de 
n i v e l de l o s 500 m. 

La utilización de e s t a zona es e l a n c e s t r a l c u l t i v o 
d e l esparto, que va siendo s u s t i t u i d o en s e c t o r e s de 
paleocauces y ramblas por c u l t i v o s de secano, t a l e s como: 
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almendros, o l i v o s , v i d y c e r e a l e s . 

3.2.5 Zona 5: S i e r r a de Benis (24 km̂ ) 

- Mapa Topográfico 891-CIEZA Y 869-JUMILLA: 
Coordenadas U.T.M.: 30SXH399446 30SXH438477 

30SXH437403 30SXH476430 
La orografía de est a zona está representada por dos 

a l i n e a c i o n e s montañosas, de dirección suroeste-noreste: 
S i e r r a de Benis (537 m) y v e r t i e n t e m e r i d i o n a l de S i e r r a 
Larga (870 m), separadas por l a depresión " E l 
Ringondango", zona prácticamente l l a n a por debajo de l o s 
500 m de a l t i t u d . 

La pendiente presenta v a l o r e s máximos de hasta e l 
25%, s i b i e n alcanza e l 45% en S i e r r a Larga y en algunas 
zonas de l a S i e r r a de Benis, que también presenta r e l l a n o s 
en l o s que desciende a v a l o r e s d e l 5%. 

La red hidrográfica l a co n f i g u r a n ramblas y barrancos 
que descienden de l a s s i e r r a s y se encuentra sometida a un 
régimen t o r r e n c i a l en e l que l a s p r e c i p i t a c i o n e s v i o l e n t a s 
a r r a s t r a n m a t e r i a l e s , que se depositan a l a s a l i d a d e l 
r e l i e v e conforme disminuye l a pendiente, dando l u g a r a 
amplios conos a l u v i a l e s . De l a unión l a t e r a l s u c e s i v a de 
estos conos p a r t e una s u p e r f i c i e con pendientes i n f e r i o r e s 
a l 10% sobre l a que se ha elaborado un g l a c i s que, a l 
i g u a l que l o s conos, se encuentra cementado. Este s e c t o r 
aparece ocupado por espártales y por c u l t i v o s de secano. 

E l fondo de l a depresión aparece r e c u b i e r t o con 
depósitos a l u v i a l e s , que ocupan cañadas y ramblas, donde 
se acumulan m a t e r i a l e s f i n o s y se p r a c t i c a n c u l t i v o s de 
secano. 

La vegetación p o t e n c i a l se corresponde con un 
c o s c o j a r (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae daphne
tosum g n i d i i ) y s a b i n a r (Rhamno lycioidis-Juniperetum 
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phoeniceae). Entre l a s S i e r r a s de Benis y Larga aparecen 
r e s t o s de espártales {Stipion tenacissimae) que en o t r a s 
épocas fueron c u l t i v a d o s y explotados. 

3.2.6 Zona 6: S i e r r a de Cejo Cortado (12 km̂ ) 

- Mapa Topográfico 912-MULA: 
Coordenadas U.T.M.: 30SXH335175 30SXH373195 

30SXH352145 30SXH389167 
E l l i m i t e s u p e r i o r de e s t a zona l o c o n s t i t u y e e l 

r e l i e v e t e r c i a r i o de l a S i e r r a de Cejo Cortado (698 m) , 
con una dirección suroeste-noreste. A p a r t i r de l o s 400 m 
de a l t i t u d se suceden bandas p a r a l e l a s de pendiente que, 
partie n d o de v a l o r e s d e l 10%, l l e g a n a superar e l 45%, 
c o i n c i d i e n d o con l a s máximas a l t i t u d e s . 

A l p i e de l a v e r t i e n t e m e r i d i o n a l de l a s i e r r a , 
aparecen depósitos de v e r t i e n t e , conos a l u v i a l e s y g l a c i s . 
Las pendientes son i n f e r i o r e s a l 10%. 

La red hidrográfica, c o n s t i t u i d a por barrancos que 
descienden de l a s i e r r a , a l i n s t a l a r s e sobre margas y 
debido a l a i n t e n s a erosión l i n e a l provocada por l a 
v i o l e n c i a de l a s p r e c i p i t a c i o n e s , o f r e c e un f u e r t e 
encajamiento y una a l t a densidad de drenaje, t a l y como se 
consta t a a l noreste de l a zona. En e l g l a c i s aparecen 
antiguos paleocauces y cursos de ramblas, no f u n c i o n a l e s , 
r e l l e n o s con depósitos f i n o s detríticos. Sólo l a rambla de 
Perea, que d i s c u r r e por e l límite o c c i d e n t a l de l a zona, 
l l e v a agua en algunas épocas d e l año. 

Salvo en l a s i e r r a donde l a vegetación es a base de 
comunidades de esparto, m a t o r r a l y t o m i l l a r , e l r e s t o es 
básicamente de c u l t i v o s , que, en secano, son de almendros, 
o l i v o s y c e r e a l . En l a rambla de Perea aparece l o c a l i z a d a 
una e s t r e c h a banda de c u l t i v o s de regadío, representados 
por limoneros. 
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3.2.7 Zona 7: "La Bermeja" (11 km^) 

- Mapa Topográfico 912-MULA: 
Coordenadas U.T.M.: 30SXH328228 30SXH359248 

30SXH346200 30SXH376222 
Da nombre a e s t a zona e l caserío que se l o c a l i z a en 

e l centro de l a misma. La mitad de es t a zona que forma 
par t e de l a S i e r r a de R i c o t e (Almeces, 1121 m), de 
dirección suroeste-noreste, presenta un r e l i e v e escarpado 
y abrupto, con cimas entre 800 y 1000 m. 

Las pendientes son pronunciadas, con i n t e r v a l o s que 
se suceden desde l a curva de n i v e l de l o s 600 m con 
v a l o r e s d e l 15% y hasta d e l 45%, rodeando l a s cumbres. 

De l a v e r t i e n t e s e p t e n t r i o n a l de e s t a s i e r r a 
descienden numerosos barrancos y ramblas, de profundas y 
estrechas gargantas, que t i e n e n un régimen t o r r e n c i a l y 
esporádico, cuyos aportes c o n s t i t u y e n conos a l u v i a l e s por 
debajo de l a curva de n i v e l de l o s 700 m. La c o a l e s c e n c i a 
de d i v e r s o s conos o r i g i n a una s u p e r f i c i e de g l a c i s , cuyos 
m a t e r i a l e s detríticos se encuentran, en su mayor p a r t e , 
coronados por encostramientos c a l i z o s . E s t a s u p e r f i c i e se 
extiende por e l r e s t o de l a zona estudiada y presenta 
pendientes d e l 10 a l 15%, sobre l o s conos a l u v i a l e s y de 
hasta menos d e l 5%, en e l g l a c i s . 

La vegetación n a t u r a l predominante es e l 
coscojar-retamar (Rhmano-Quercetum cocciferae daphnetosum 
gnidii y Genistetum valentinae) y e l c a r r a s c a l (Quercetum 
r o t u n d i f o l i a e arenarietosum intricatae). Entre l o s c u l t i 
vos, aparecen almendros, v i d y c e r e a l , p r i n c i p a l m e n t e . 

3.3 MAPA TOPOGRÁFICOS 
Los Mapas topográficos correspondientes a l a s zonas 

estudiadas (Mapas 3.1 y 3.2) se muestran en l o s 
desplegables adjuntos, para f a c i l i t a r su c o n s u l t a durante 
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l a l e c t u r a d e l presente c a p i t u l o . Además, se adjuntan 
desplegables transparentes superpuestos en l o s que se 
d e t a l l a n l a localización de cada uno de l o s puntos de 
muestreo a l e a t o r i o , para l a p o s t e r i o r realización d e l 
est u d i o edafológico ( C a p i t u l o 8 ) . 
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4 

RASGOS GEOLÓGICOS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Geológicamente, l a s zonas en es t u d i o se sitúan en e l 
se c t o r o r i e n t a l de l a s C o r d i l l e r a s Héticas, perteneciendo 
sus f a c i e s litoestratigráficas y tectónicas a l a Zona 
Externa, que engloba a l Prebético y Subbético. Esta Zona 
Externa se c a r a c t e r i z a por l o s i g u i e n t e (Jerez M i r , 1981): 
- Los m a t e r i a l e s de l a co b e r t e r a p o s t p a l e o z o i c a se han 

v i s t o afectados por l o s plegamientos y e s t r u c t u r a s de 
c o r r i m i e n t o de edad a l p i n a . 

- No a f l o r a n l o s t e r r e n o s p a l e o z o i c o s . 
- Está c o n s t i t u i d a por m a t e r i a l e s secundarios y t e r c i a r i o s 

no metamorfizados. 
- Los te r r e n o s mesozoicos presentan unas s e r i e s sedimen

t a r i a s de f a c i e s predominantemente marina desde comienzos 
d e l Lías (Jurásico). 

- Se puede d i s t i n g u i r claramente e l Prebético d e l Subbé
t i c o . La separación entre e l l o s se fundamenta e s e n c i a l 
mente en l a s f a c i e s d e l Cretácico I n f e r i o r , que son más o 
menos detríticas en e l primero y pelágicas, o con débil 
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i n f l u e n c i a c o n t i n e n t a l , en e l segundo. 
E l Prebético, autóctono y de f a c i e s n e r i t i c a s o, 

i n c l u s o , c o n t i n e n t a l e s , está sit u a d o en l a parte más 
s e p t e n t r i o n a l , junto a l a Meseta, mientras que e l 
Subbético, fundamentalmente alóctono y de f a c i e s más 
profundas, se l o c a l i z a más a l sur, próximo a l a Zona 
Interna o Bética. Entre l a Zona Hética s. s t r . y l a Subbé-
t i c a , e x i s t e una Zona, denominada Unidades Intermedias o 
Subzona Inteirmedia (Jerez M i r , 1981) , con s e r i e s que van 
desde e l T r i a s hasta e l Aquitaniense. 

Dentro de estas Zonas destaca l a e x i s t e n c i a de una 
s e r i e de depresiones montañosas, r e l l e n a s de sedimentos 
neógenos, apenas t e c t o n i z a d o s , y c u a t e r n a r i o s cuyas s e r i e s 
alcanzan a veces espesores c o n s i d e r a b l e s . 

A p a r t i r de l a información recogida de l o s Mapas 
Geológicos (ENADIMSA, 1974a,b,c,d,e, y 1981) se ha e l a b o r a 
do l a cartografía de Periodos geológicos (Mapa 4.1, 
Sección 4.3), y se han confeccionado l o s r e s p e c t i v o s Mapas 
litológicos (Mapa 4.2, Sección 4.3), reconociéndose 16 
unidades litológicas, cuatro puras y e l r e s t o combinadas, y 
4 t i p o s de depósitos c u a t e r n a r i o s . La realización de estos 
mapas abarca e l conjunto de características d e s c r i t a s a 
continuación. 

4.2 LITOESTRATIGRAFIA 
Engloba m a t e r i a l e s cuyas edades o s c i l a n desde e l 

Mesozoico hasta e l Cu a t e r n a r i o . Conforme se avanza h a c i a e l 
nort e , se co n s t a t a una menor edad de l o s m a t e r i a l e s , así 
como una s e r i e de p e c u l i a r i d a d e s en función d e l ambiente de 
depósito o r i g i n a l y l a tectónica s u f r i d a , que ha dado l u g a r 
a un predominio g e n e r a l i z a d o de formaciones c o r r i d a s y 
escamas superpuestas, intensamente f a l l a d a s . 

La descripción estratigráfica comienza con l a Unidad 
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Triásica y l a s s e r i e s d e l Prebético y Subbético, terminando 
con l a s s e r i e s Postorogénicas. 

4.2.1 Unidad Triásica 
De l a separación clásica en t r e s términos: 

Buntsandstein, Muschelkalk y Keuper, sólo aparece e l Keuper 
y a f l o r a en l a S i e r r a de Pedro Ponce (zona 1). 

Está c o n s t i t u i d o fundamentalmente por margas con 
yesos, englobando algunos conjuntos de dolomías cuya 
relación estratigráfica con e l Keuper no es p o s i b l e 
señalar, dadas l a s c i r c u n s t a n c i a s de relación mecánica. 

4.2.2 Características d e l Prebético 
La zona Prebética (Blumenthal, 1927) es e l dominio 

tectonopaleogeográfico más externo y de e s t r u c t u r a más 
simple. Constituyó un dominio de plataforma adyacente a un 
continent e en e l que se depo s i t a r o n preferentemente 
carbonates. Ocupa l a p a r t e más s e p t e n t r i o n a l de l a Región 
de Murcia, desapareciendo h a c i a e l sur a l ser c u b i e r t a por 
e l d e s l i z a m i e n t o d e l Subbético a l sur de " E l Sabinar", 
M o r a t a l l a , C a l a s p a r r a y C i e z a . 

Se d i f e r e n c i a n t r e s dominios: Prebético Externo, 
Interno y M e r i d i o n a l (Baena y J e r e z , 1982). Las unidades 
representadas en l a s zonas de e s t u d i o comprenden s e r i e s d e l 
Prebético Externo e Interno y se encuentran rodeadas de 
formaciones postmantos que ocupan l a s depresiones, 
ocultando d i s c o r d a n c i a s importantes. 

a) Prebético Externo 
En g e n e r a l , se encuentra más próximo a l a Cobertera 

Tabular de l a Meseta y presenta m a t e r i a l e s de t i p o 
c o n t i n e n t a l y de plataforma. Aunque e l representado aquí es 
l a p a r t e más m e r i d i o n a l d e l mismo, l a s d i f e r e n c i a s con e l 
Prebético Interno son escasas. Ofrece e s t r u c t u r a s 
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s e n c i l l a s , de p l i e g u e s amplios y laxos a n t i c l i n a l e s y 
s i n c l i n a l e s ; l o s buzamientos raramente superan l o s 35'. 

A este dominio pertenecen l a s s e r i e s a f l o r a n t e s de l a 
S i e r r a d e l Algaidón (zona 4 ) . 

Aparece representado e l Jurásico por dolomías d e l 
Dogger y c a l i z a s m i c r o c r i s t a l i n a s cargadas de t e r r i g e n o s 
silíceos d e l Malm. Este n i v e l se continúa con dolomías 
masivas cretácicas d e l Cenomaniense, sobre l a s que aparecen 
dolomías m i c r o c r i s t a l i n a s que presentan un aspecto margoso 
completamente f a l s o . Su estratificación es f i n a y su c o l o r 
a m a r i l l e n t o . Se a t r i b u y e n a l tránsito d e l Cenomaniense a l 
Turoniense. 

Este Cretácico I n f e r i o r se presenta en f a c i e s 
c o n t i n e n t a l a l norte de l a S i e r r a d e l Algaidón, con una 
pot e n c i a que apenas supera l o s 150 m. Se t r a t a de una 
formación c o n s t i t u i d a por a r e n i s c a s , arenas, conglomerados 
silíceos y margas t e r r i g e n a s . 

b) Prebético Interno 
Presenta tramos más potentes que en e l Prebético 

Externo y l a s e r i e a l c a n z a hasta e l Aquitaniense. Es de 
carácter más netamente marino, con menor i n f l u e n c i a 
c o n t i n e n t a l (Jerez M i r , 1981). E l alejamiento de l a cos t a 
es l a causa de que l o s m a t e r i a l e s detríticos sean escasos, 
con predominio de c a l i z a s y dolomías, y de que l o s 
depósitos sean p r o p i o s de plataforma c o n t i n e n t a l . 

En g e n e r a l , presenta un Cretácico I n f e r i o r en f a c i e s 
masivas e p i c o n t i n e n t a l e s o neríticas, con una potente s e r i e 
carbonatada. Pertenecen a e s t e dominio l a S i e r r a de Benís y 
S i e r r a Larga (zona 5) c o n s t i t u i d a s por c a l i z a s masivas, 
margocalizas y margas d e l Cretácico S u p e r i o r (Cenomaniense-
C o n i a c i e n s e ) , sobre l a s que se apoyan, transgresivamente, 
pequeños a f l o r a m i e n t o s de c a l i z a s c r i s t a l i n a s y brechoides 
que se extienden desde e l sur de S i e r r a Larga. Incluyen e l 
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paso i r r e g u l a r e i n s e n s i b l e de l a s dolomías masivas 
Cenomanienses a l a s c a l i z a s Coniacienses, l o q[ue aboga por 
un o r i g e n secundario para l a dolomitización en l a S i e r r a de 
Benis. 

En S i e r r a Larga aparecen dolomías masivas que 
pertenecen a l Prebético Externo extrapolado, pero que, por 
formar p a r t e de una misma zona de e s t u d i o , son i n c l u i d a s en 
este apartado. Su espesor o s c i l a entre 200 y 250 m e 
i n t e r c a l a en l a p a r t e media de l a s e r i e un n i v e l de margas 
d o l o m i t i c a s de 3 ó 4 m. Son c a l i z a s esparíticas r e c r i s t a -
l i z a d a s de grano medio romboédrico, con manchas a r c i l l o s a s 
d i f u s a s . 

4.2.3 Características de la Unidad Intermedia 
En e s t a Unidad s o l o l l e g a n a a f l o r a r l o s términos 

litoestratigráficos comprendidos entre e l A l b i e n s e y e l 
Eoceno. 

Aparece únicamente a l este de l a Muela de Codoñas 
(zona 3) y está integrado por margas y margocalizas blancas 
y r o j a s , no pudiéndose e s t a b l e c e r d i v i s i o n e s en e l 
Cretácico S u p e r i o r . Sobre e s t a formación se encuentra una 
a l t e r n a n c i a de c a l i z a s m i c r o c r i s t a l i n a s y a r e n i s c a s . 

4.2.4 Características del Subbetico 
La Zona Subbética (Bertrand y K i l i a n , 1989) representó 

l a continuación d e l Prebético h a c i a e l i n t e r i o r de l a 
Cuenca. A p a r t i r d e l Lías medio se produjo l a i n d i v i d u a 
lización paleogeográfica de ambos dominios y e l Subbetico 
pasó a ser una cuenca pelágica de morfología i r r e g u l a r . A 
su vez, se d i f e r e n c i a r o n áreas afectadas por una subsiden-
c i a d i f e r e n c i a l , apareciendo t r e s dominios paleogeográficos 
(Azema y c o l . , 1979): e l Subbetico Externo, e l Subbetico 
Medio y e l Subbetico I n t e r n o . Las s e r i e s sedimentarias son 
de f a c i e s marinas y se m a n i f i e s t a n especialmente durante e l 
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Jurásico y Cretácico I n f e r i o r . 

a) Subbético Externo e Interno 
Constituyeron áreas r e a c i a s a l a su b s i d e n c i a , en l a s 

que persistió temporalmente e l depósito de sedimentos de 
f a c i e s n e r i t i c a s en bancos carbonatados a i s l a d o s en e l seno 
de una cuenca pelágica. 

E l Subbético Interno se presenta ampliamente en l a 
S i e r r a de R i c o t e (zona 7) , donde l a s e r i e Jurásica es de 
na t u r a l e z a netamente c a l i z a en e l L i a s , mientras que en e l 
Dogger se combinan l a s c a l i z a s con sílex y l a s margas. 

E l Subbético Externo a f l o r a en "La Bermeja" (zona 7) y 
Cejo Cortado (zona 6) . Su l i t o l o g i a es a base de c a l i z a s , 
a r e n i s c a s , margas y arenas d e l Cretácico I n f e r i o r 
(Albiense-Cenomaniense). 

b) Subbético Medio 
Constituyó un área de surco; cuencas profundas y 

subsidentes en l a s que se acumularon notables espesores de 
sedimentos. E l Lías es c a l i z o - d o l o m i t i c o y e l Dogger y e l 
Malm se encuentran en f a c i e s margosas, a l i g u a l que e l 
Cretácico Su p e r i o r . A f l o r a en l o s r e l i e v e s de l a S i e r r a d e l 
Madroño, S i e r r a de Pedro Ponce (zona 1) y en " E l Manzano" 
(zona 2 ) . 

En l a S i e r r a de Pedro Ponce (zona 1) e l Triásico está 
c o n s t i t u i d o por margas i r i s a d a s y yesos, que a veces 
contienen n i v e l e s de dolomías y a r e n i s c a s . C o n s t i t u y e un 
n i v e l de despegue y es frecuente su p r e s e n c i a en l a base de 
l a s s e r i e s c o r r i d a s . Aparece una s e r i e de Muschelkalk, 
identificándose un potente conjunto de dolomías y c a l i z a s 
en bancos netos, constituyendo e l núcleo d e l a n t i c l i n a l 
volcado de d i c h a s i e r r a . 

E l Jurásico I n f e r i o r (Hettangiense-Sinemuriense) de l a 
S i e r r a d e l Madroño (zona 1) está representado por dolomías 
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g r i s e s a z o icas de grano grueso y de potencia v a r i a b l e . E l 
Jurásico Medio-Superior (Sinemuriense-Pliensbachiense) l o 
forman c a l i z a s g r i s e s , ligeramente margosas, a veces 
o o l i t i c a s , que contienen en su par t e a l t a nodulos de 
sílex. E l Cretácico I n f e r i o r es de c a l i z a s margosas y 
margas de c o l o r verde. 

En " E l Manzano" (zona 2) aparece un Cretácico I n f e r i o r 
de c a l i z a s margosas y un Cretácico Superior extendido hasta 
e l Eoceno Medio I n f e r i o r de margas y margocalizas blancas y 
rosadas. E l T e r c i a r i o (Oligoceno) de este Subbético Medio 
es a base de margocalizas y c a l i z a s biomicríticas; l a 
s e r i e l l e g a hasta e l Aquitaniense, con conglomerados y 
c a l i z a s conglomeráticas. 

4.2.5 Características de las formaciones terciarias 
Los m a t e r i a l e s de e s t a edad a f l o r a n cubriendo l a s 

d i s t i n t a s zonas en amplias s u p e r f i c i e s de forma i r r e g u l a r . 
Se han depositado después de l a orogenia p r i n c i p a l , por 
erosión de l o s r e l i e v e s modelados en l o s m a t e r i a l e s de edad 
a n t e r i o r , plegados por aquélla. Estos a f l o r a m i e n t o s 
alcanzan su máximo d e s a r r o l l o y po t e n c i a en l a s depresiones 
i n t e r n a s , que han s i d o áreas de f u e r t e s u b s i d e n c i a , 
i n d i v i d u a l i z a d a s después d e l plegamiento p r i n c i p a l . Además 
de estos a f l o r a m i e n t o s , e x i s t e n gran c a n t i d a d de sectores 
c u b i e r t o s por m a t e r i a l e s neógenos, mucho menos potentes y 
que están dis p u e s t o s i r r e g u l a r m e n t e ocupando preferentemen
te l a s p a r t e s deprimidas d e l r e l i e v e . 

a) Paleógeno 

En l a S i e r r a de Cejo Cortado (zona 6) aparecen margas 
y margocalizas d e l tránsito Senoniense-Paleoceno y, en 
menor proporción, c a l i z a s finamente e s t r a t i f i c a d a s . 

E l Paleógeno Medio (Ypresiense-Luteciense) a f l o r a a l 
este de l a S i e r r a de Benis y en S i e r r a Larga (zona 5) . Se 
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compone de una a l t e r n a n c i a de c a l i z a s arenosas, a r e n i s c a s , 
arenas y margas arenosas s i l i c e a s . E s t a formación apenas es 
observable en S i e r r a Larga por l a transgresión d e l Mioceno. 
E l Paleógeno Superi o r (Oligoceno-Aquitaniense) a f l o r a en 
foirmación c o n t i n e n t a l de c o l o r r o j o , que se compone de 
arenas, margas y gravas s i l i c e a s . 

En l a s zonas 1 y 2 aparece e l Paleógeno Medio-Superior 
(Eoceno Superior-Oligoceno) c o n s t i t u i d o por c a l i z a s 
margosas en su par t e i n f e r i o r , con n i v e l e s de margas y más 
calcáreo h a c i a l a par t e s u p e r i o r . 

b) Neógeno 
En este Período e l Mioceno I n f e r i o r es calizo-margoso 

y e l Mioceno S u p e r i o r , en su mayor pa r t e marino, presenta 
f u e r t e s v a r i a c i o n e s de f a c i e s y potenci a y es discord a n t e 
sobre m a t e r i a l e s más antiguos que él. E l P l i o c e n o presenta 
cambios l a t e r a l e s de f a c i e s , ya que l a s características de 
depósito son d i f e r e n t e s en cada s e c t o r . En g e n e r a l , se 
compone de conglomerados, arenas y limos, a veces 
encostrados. 

Sólo se ha c a r t o g r a f iado en l a zona 5 un Neógeno 
I n f e r i o r ( A q u i t a n i e n s e - B u r d i g a l i e n s e ) de c a l c a r e n i t a s y 
c a l i z a s de a l g a s . Poseen d e l 1 a l 20% de cuarzo, con granos 
de g l a u c o n i t a y cantos de c a l i z a s mesozoicas. 

Conglomerados y c a l i z a s conglomeráticas d e l A q u i t a 
niense aparecen en " E l Manzano" (zona 2) y se encuentran en 
d i s c o r d a n c i a con l a s margocalizas d e l Eoceno S u p e r i o r -
Oligoceno, que ocupan l a l a d e r a . 

A l oeste de l a Muela de Codoñas (zona 3) se l o c a l i z a 
una potente formación de más de 400 m de espesor de margas, 
a r e n i s c a s , conglomerados p o l i g e n o s y n i v e l e s muy f i n o s de 
yeso b i e n e s t r a t i f i c a d o . También aparecen c a l i z a s 
bioclásticas que destacan topográficamente d e l mioceno 
margo-arenoso que l a rodea, dada l a mayor dureza de sus 
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m a t e r i a l e s y con una potencia s u p e r i o r a 150 m. Estas 
c a l i z a s bioclásticas también aparecen en l a S i e r r a de Cejo 
Cortado (zona 6 ) ; son r i c a s en algas e i n t e r c a l a n h a c i a su 
part e media un tramo muy continuo de margas y margocalizas 
d e l Tortoniense, algo arenosas y yesosas. 

E l Mioceno S u p e r i o r - P l i o c e n o l o forman margas y 
c a l i z a s tableadas con yeso, l i g n i t o y azufre en l a S i e r r a 
d e l Algaidón (zona 4) . En "La Bermeja" (zona 7) es t a 
formación culmina con c a l i z a s con s i l e x , que i n t e r c a l a n un 
n i v e l d i s c o n t i n u o de b a s a l t o submarino. 

A l oeste de l a S i e r r a de Pedro Ponce (zona 1) se 
extiende una formación de a r c i l l a s , conglomerados y margas 
nodulosas l a c u s t r e s , p e r t e n e c i e n t e s a l Pl i o c e n o . 

Formaciones exclusivamente conglomeráticas pertenecen 
a l P l i o c e n o y C u a t e r n a r i o . Se t r a t a de una formación 
c o n t i n e n t a l de conglomerados extendida a l p i e de l a S i e r r a 
d e l Algaidón (zona 4) , en l a que frecuentes moldes de 
paleocanales sugieren su o r i g e n f l u v i a l . 

En l a s zonas 1, 2 y 5 e s t a formación se corresponde 
con e l n i v e l de colmatación de l a cuenca p l i o c e n a y se ha 
depositado antes de i n d i v i d u a l i z a r s e l a red f l u v i a l , 
localizándose próximo a l a zona montañosa. Está c o n s t i t u i d a 
por brechas y conglomerados con cemento arenoso o c a l i z o y, 
en g e n e r a l , corresponden a antiguos piedemontes y g l a c i s . 

4.2.6 Características de l a s formaciones c u a t e r n a r i a s 
Ocupan grandes extensiones en l a s áreas deprimidas y 

l l a n u r a s e x i s t e n t e s e n t r e l o s accidentes orográficos. 
Atendiendo a su tipología, se d i s t i n g u e n l a s s i g u i e n t e s : 

a) A l u v i a l e s 

Se l o c a l i z a n en l o s lechos de l a s ramblas a c t u a l e s . 
Solo se han c a r t o g r a f i a d o a q u e l l o s cuya extensión admite 
representación a l a e s c a l a de t r a b a j o . Así, en l a s zonas 1 
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y 2 aparecen c o n s t i t u i d o s por arenas y gravas. 

b) Coluviales 
Son l o s que cuentan con una mayor representación y se 

l o c a l i z a n en todas l a s zonas, a excepción de l a 1 y 2. En 
l a zona 5 aparece una amplia s u p e r f i c i e de g l a c i s , entre l a 
S i e r r a de Benis y S i e r r a Larga, formada por conglomerados, 
a r c i l l a s y arenas, generalmente c u b i e r t a s por c o s t r a s 
calcáreas. En l a s zonas 3 y 4 estos depósitos c o n s t i t u y e n 
un r e l l e n o de c o s t r a s calcáreas, alu v i o n e s y der r u b i o s . 

c) Eluviales 
Solo aparecen en l a zona 6 y a l noreste de l a Muela de 

Codoñas (zona 3) . Es una extensión de a r c i l l a s r o j a s de 
descalcificación producida por l a alteración d e l s u s t r a t o 
c a l i z o . 

d) Travertinos 
En l a zona 3, a l norte de l a formación a n t e r i o r , se 

extiende una amplia s u p e r f i c i e de c o s t r a s calcáreo-dolomi-
t i c a s de gran dureza. 

4.3 MAPAS GEOLÓGICOS 
Los Mapas de periodos geológicos y litológicos de l a s 

zonas estudiadas (Mapas 4.1 y 4.2) se muestran en l o s 
desplegables adjuntos, para f a c i l i t a r su c o n s u l t a durante 
l a l e c t u r a d e l presente c a p i t u l o . 
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Mapa 4. 
Mapas de periodos 

Zona 1: S i e r r a d e l Madroño 
Zona 2: " E l Manzano" 
Zona 3: Muela de Codoñas 
Zona 4: S i e r r a d e l Algaidón 
Zona 5: S i e r r a de Benis 

geológicos 
Zona 5: S i e r r a de Benis 
Zona 6: S i e r r a de Cejo Cortado 
Zona 7: "La Bermeja" 
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5 

CLIMATOLOGÍA 

5.1 INTRODUCCIÓN 
E l c l i m a es una característica ambiental de suma 

importancia t anto bajo su aspecto de f a c t o r formador d e l 
su e l o , como d e l uso a p l i c a d o que de éste puede hacerse, a 
l a vez que es considerado una de l a s causas d e c i s i v a s de 
su degradación; por o t r a p a r t e , t i e n e una i n f l u e n c i a 
m a n i f i e s t a en l a distribución geográfica de l o s v e g e t a l e s . 
Factores de t i p o geográfico y de o r i g e n dinámico se 
combinan en l a región de Murcia para hacer de e l l a , dentro 
d e l dominio climático Mediterráneo (Capel, 1981), 
subregión d e l Sureste (Font T u l l o t , 1983), una de l a s 
zonas más áridas de l a Península Ibérica. 

E l r e p a r t o de l a s e s t a c i o n e s meteorológicas por zonas 
con sus parámetros más característicos de a l t i t u d , 
precipitación y temperatura media para e l periodo de 
tiempo f i j a d o , (1956-89), es e l s i g u i e n t e : 
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Zona Estación Meteorológica 
(m) ( m^) 

1 "Doña Inés" 786 285. 1 14.6 
2 " Z a r z a d i l l a de Totana" 861 334.9 16.7 
3 "Cehegin" 572 368.6 16.0 
4 " E l C h o p i l l o " 420 348.7 15.8 
5 "Cieza C.H." 188 309. 3 16.7 
6 "Embalse de La C i e r v a " 395 294.4 17.0 
7 "Abarán" 400 371.2 18.5 

A= A l t i t u d P= Precipitación T= Temperatura 

5.2 ÍNDICES 

Para c a r a c t e r i z a r e l c l i m a de l a s zonas estudiadas se 
han c a l c u l a d o l o s s i g u i e n t e s Índices bioclimáticos, t a l y 
como se d e s c r i b e en e l Apartado 2.1.3 ( C a p i t u l o 2 ) : 
Cociente pluviotérmico (Q^) de Emberger (1955); índice de 
a r i d e z (la) de De Martonne (1926) y e l índice termopluvio
métrico (Itp) de Dantin y Revenga (1940). Los v a l o r e s de 
l o s mismos en l a s d i s t i n t a s e s t a c i o n e s son l o s que 
aparecen a continuación: 

E s t . Meteor. M m 
« 3 

l a I t p 
"Doña Inés" 34.6 0.2 28.5 11.6 5.1 
"Zarz.Totana" 33.4 5.6 41.2 12.5 5.0 
"Cehegin" 31.9 4.1 45.6 14.2 4.3 
" E l C h o p i l l o " 32.3 2.6 40.4 13.5 4.5 
"Cieza C.H." 34.7 1.3 , 31.8 11.6 5.4 
"Emb.Cierva" 29.3 4.5 40.9 10.9 5.7 
"Abarán" 34.2 7.0 46.5 13.0 5.0 

M— Temperatura máxima absoluta (*C) 

m= Temperatura mínima absoluta (*C) 
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5.2.1 Cociente pluviotérmico de EImberger (1955) 
Presenta v a l o r e s entre 28.5 y 4 6.5, a p a r t i r de l o s 

cuales e l c l i m a de l a s esta c i o n e s se c l a s i f i c a de l a 
s i g u i e n t e manera: 
"Doña Inés": Clima mediterráneo francamente árido de 

i n v i e r n o f r e s c o . 
" Z a r z a d i l l a de Totana": Clima mediterráneo semiárido de 

i n v i e r n o templado. 
"Cehegin": Clima mediterráneo semiárido de i n v i e r n o 

templado. 
" E l C h o p i l l o " : Clima mediterráneo semiárido de i n v i e r n o 

f r e s c o . 
"Cieza C.H.": Clima mediterráneo francamente árido de 

i n v i e r n o f r e s c o . 
"Embalse de La C i e r v a " : Clima mediterráneo semiárido de 

i n v i e r n o f r e s c o . 
"Abarán": Clima mediterráneo semiárido de i n v i e r n o templa

do a cálido. 

5.2.2 índice de a r i d e z de De Martonne (1926) 
En todas l a s es t a c i o n e s r e s u l t a un l a menor de 20, 

por l o que se consideran áridas, v a l o r c r i t i c o , por o t r a 
p a r t e , según e l autor para e l e s t a b l e c i m i e n t o de 
formaciones v e g e t a l e s arbóreas. 

5.2.3 índice termopluviométrico de Dantin y Revenga (1940) 
Todas l a s es t a c i o n e s presentan un Índice termoplu

viométrico entre 3 y 5, por l o que se consideran áridas. 

5.3 DIAGRAMAS OMBROTERMICOS 
Para expresar gráficamente e l c l i m a en l a s zonas de 

es t u d i o se u t i l i z a n l o s diagramas ombrotérmicos que. 
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ideados por Bagnouls y Gaussen (1953), han s i d o 
modificados por Walter y L i e t h (1967) y adaptados por 
Rivas-Martinez y c o l . (1984), con alguna l i g e r a adaptación 
d e l equipo de F i t o s o c i o l o g i a d e l Departamento de Biología 
Vegetal de l a U n i v e r s i d a d de Murcia ( A l c a r a z , 1990). 

En e l esquema de l a F i g u r a 5.1 se resumen l o s 
parámetros que aparecen en dichos diagramas (Figuras 5.2 a 
5.8) . 

Los diagramas muestran l a distribución de 
p r e c i p i t a c i o n e s y temperaturas medias mensuales en e l 
periodo 1956-89. A s i , en l o que respecta a precipitación, 
l o s v a l o r e s o s c i l a n entre l o s 285.1 mm de l a estación de 
"Doña Inés" a l o s 371.2 mm de l a estación de "Abarán". En 
conjunto, por debajo de l o s 300 mm se encuentran l a s 
es t a c i o n e s de "Doña Inés" y "Embalse de La Cierva"? e n t r e 
300 y 350 mm, " Z a r z a d i l l a de Totana", " E l C h o p i l l o " y 
"Cieza C.H."; y, por encima de 350 mm, "Cehegin" y 
"Abarán". 

Se observa un primer máximo de precipitación en 
otoño, esencialmente en octubre, que al c a n z a l o s 51 mm en 
l a estación de Abarán durante e l mes de octubre y 54 mm, 
en noviembre, en l a estación de Cehegin. La precipitación 
disminuye en l o s meses s i g u i e n t e s para v o l v e r a aumentar 
en primavera, a b r i l o mayo, con una precipitación algo 
s u p e r i o r a l o s 40 mm. En verano, l o s meses secos (P<2T; 
Bagnouls y Gaussen, 1953) o s c i l a n de 4 a 6, siendo en l o s 
meses de j u l i o y agosto cuando se alcanzan l o s v a l o r e s 
mínimos, en torno a 5 mm. 

En cuanto a l a s temperaturas medias anuales, en 
general presentan su v a l o r máximo en l o s meses de j u l i o y 
agosto, e n t r e 24.3 y 27.3°C y un mínimo en l a estación 
i n v e r n a l , con c i f r a s e n t r e 8.5 y 12.4"C. Solo l a estación 
de Doña Inés presenta v a l o r e s más bajos en i n v i e r n o , con 
una media en e l mes de enero de 5.8°C. Con estas 
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1 Estación meteorológica 

2 Altitud 

3 Año» de observación 

4 Temperatura media anual 

5 Precipitación media anual 

6 índice de termicidad 

7 Escala de temperaturas C*C) 

8 Escala de precipitaciones (mm., "lluvia") 

9 Media de las máximas del mes más cálido 

10 Máxima absoluta 

11 Media de las mínimas del mes más frío 

12 Mínima absoluta 

13 Media de las máximas del mes más frío 

14 índice de Mediterraneidad 

1 5 Período de actividad vegetal 

1 6 Período con heladas seguras 

17 Período con heladas probables 

18 Meses 

19 Curva de la precipitación media mensual 

20 Curva de la temperatura media mensual 

21 Período húmedo 

22 Período seco 

23 índice de continentalidad 

24 Período libre de heladas 

Figura 5.1 
Diagrama ombrotérmico. Esquema explicativo general 
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Diagrama ombrotérmico 

Zona 1: Sierra del Madroño 
Datos de l a estación meteorológica "Doña Inés" 
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Figura 5.3 
Diagrama ombrotérmlco 
Zona 2: "El Manzano" 

Datos de l a estación meteorológica " Z a r z a d i l l a de Totana" 
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Figura 5.4 
Diagrama ombrotérmico 
Zona 3: Muela de Codoñas 

Datos de l a estación meteorológica "Cehegin" 
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Figura 5.5 
Diagrama ombrotérmlco 

Zona 4: Sierra del Algaidón 
Datos de l a estación meteorológica de " E l C h o p i l l o " 
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Figura 5.6 
Diagrama ombrotérmico 
Zona 5: Sierra de Benis 

Datos de l a estación meteorológica "Cieza C.H." 
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Diagrama ombrotérmico 

Zona 6: Sierra de Cejo Cortado 
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Figura 5.8 
Diagrama ombrotérmlco 
Zona 7: "La Bermeja" 

Datos de l a estación meteorológica "Abarán" 



temperaturas, l a s amplitudes térmicas anuales se mantienen 
entre 15.9 y 17.4°C, aumentando a 19.8"C en l a estación de 
Doña Inés. 

Estos v a l o r e s son e l r e s u l t a d o de una dinámica 
atmosférica en l a que se combinan masas de a i r e con 
núcleos de acción, c i c l o n e s y a n t i c i c l o n e s . A s i , en verano 
e j e r c e su i n f l u e n c i a e l anticiclón de l a s Azores con un 
tiempo c l a r o y con i n t e n s a radiación, causa de que se 
produzcan localmente depresiones barométricas con e l 
d e s a r r o l l o de una nubosidad c o n v e c t i v a muy i n t e n s a , 
desencadenante de p r e c i p i t a c i o n e s de t i p o tormentoso, de 
c o r t a duración y gran i n t e n s i d a d . Este es e l caso de l a s 
p r e c i p i t a c i o n e s r e g i s t r a d a s en l o s meses de j u n i o , j u l i o y 
agosto. 

En septiembre e l anticiclón de l a s Azores e n t r a en 
relación con l a depresión e s t a c i o n a r i a p e n i n s u l a r y l a s 
p r e c i p i t a c i o n e s aumentan. 

En otoño, i r r u p c i o n e s de a i r e frío y v i e n t o s d e l 
suroeste controlados por gotas de a i r e frío, o r i g i n a n una 
brusca i n e s t a b i l i d a d atmosférica que, unida a l a baja 
barométrica d e l mediterráneo o c c i d e n t a l , es l a causa d e l 
d e s a r r o l l o de borrascas con potentes nubes de d e s a r r o l l o 
v e r t i c a l que dan l u g a r a i n t e n s o s aguaceros y f u e r t e s 
tormentas. E s t a situación se extiende hasta e l mes de 
diciembre, en e l que un centro de a l t a s presiones se sitúa 
sobre l a Península, r e s t r i n g i e n d o l a entrada de borrascas 
atlánticas. Esta situación se mantiene hasta marzo, en que 
vuelven l a s l l u v i a s con t i p o s de tiempo c i c l o n a l e s , con 
a i r e d e l noroeste y oeste, o d e l este y noreste, 
r e f o r z a d o s por núcleos l o c a l e s de bajas presiones por 
radiación. 
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5.4 RÉGIMEN DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 
Par t i c u l a r m e n t e i n t e r e s a n t e r e s u l t a e l llamado 

edafoclima o c l i m a d e l suelo, que viene d e f i n i d o por l o s 
d i s t i n t o s regímenes de humedad y temperatura e s t a b l e c i d o s 
en l a clasificación americana y que f i g u r a n , entre o t r o s , 
como publicación más r e c i e n t e , en l a t i t u l a d a S o i l 
Taxonomy ( S o i l Survey S t a f f ; USDA, 1990). Estos regímenes 
se utilizarán, posteriormente, para l a definición de 
algunas c l a s e s de sue l o s . 

En l a s zonas estudiadas, a f a l t a de datos r e l a t i v o s 
a l p r o p i o s u e l o , se u t i l i z a n l o s v a l o r e s mensuales de 
precipitación y temperatura sumunistrados por l a s 
esta c i o n e s meteorológicas, antes c i t a d a s , con objeto de 
r e a l i z a r l o s correspondientes balances h i d r i c o s y 
e s t a b l e c e r l o s regímenes mencionados. 

5.4.1 Régimen de humedad: Balance hídrico 
E l e s t a b l e c i m i e n t o d e l régimen de humedad se r e a l i z a 

a p a r t i r de l a elaboración d e l denominado Balance hídrico, 
en e l que a p a r t i r de l a precipitación media mensual se 
c a l c u l a l a evapotranspiración p o t e n c i a l (ETP) por l a 
fórmula de Thornthwaite (1948), asignando a l suelo una 
capacidad de almacenamiento de agua o reserva (R) de 200 
mm, v a l o r considerablemente a l t o para l a inmensa mayoría 
de nuestros s u e l o s , pero que, no obstante, no a f e c t a a l o s 
r e s u l t a d o s f i n a l e s , que se recogen tabulados y en forma 
gráfica en l a s páginas s i g u i e n t e s . 

En e l esquema de l a F i g u r a 5.9 se resumen ^ l o s 
parámetros que aparecen en l o s diagramas de Thornthwaite 
correspondientes a cada zona estudiada (Figuras 5.10 a 
5.16) . 

La precipitación media anual (P) alcanz a v a l o r e s que 
o s c i l a n e n t r e 285.1 mm ("Doña Inés") y 371 mm ("Abarán"), 
mientras que l a temperatura media anual (T) es 
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Precipitación 
180 -

1: Localidad 
2: Altitud 
3: Curva de la temperatura media mensual 
4: Curva de la evapotranspiración potencial mensual 
5: Curva de la precipitación media mensual 
R: período de acumulación de agua en la reserva 
U: período de utilización de la reserva 
D: período de déficit 

F i g u r a 5.9 
Diagrama de Thornthwaite. Esquema e x p l i c a t i v o g e n e r a l 



DOfíñ MES (tIU) 
ñltltud 786 n: P: 285.1 mm: T: 14.6'C 

E F n ñ n j J ñ S 0 M D 

p 18.7 21.5 Z4.5 33.e 32.3 22.2 6.4 9.6 28.7 38.1 29.5 20.6 
ETP 11.1 14.e 28.7 45.B 83.8 125.6 153.8 146.9 95.2 51.8 22.3 12.3 
ETR 11.1 14.0 28.7 45.6 46.1 22.2 6.4 9.6 28.7 38.1 22.3 12.3 
UR 7.6 7.5 -4.2 -12.6 -13.8 O.e 0.0 e.e e.o 0.0 7.2 8.3 
R 23.1 30.6 26.4 13.8 e.e O.e e.e e.e 0.0 0.0 7.2 15.5 
DEF o.e O.e 0.0 8.0 37.7 103.4 153.4 137.3 66.5 13.7 0.0 e.o 
SUP 0.0 e.e e.e e.e e.e 0.0 0.0 e.e e.o 0.0 o.e e.e 

E F ti ñ n J J (\ s • N D 
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Figura 5.10 
Balance hidrico y diagrama de Thornthwaite 

Zona 1: Sierra del Madroño 
Datos de l a estación meteorológica "Doña Inés" 
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ZARZ/̂ DILLA DE TQTMV) (tlU) 
Altitud 861 «: P: 334.9 rm: T: 16.7'C 

E F n ñ n 

p 25.1 28.3 30.3 43.2 40.5 
ETP 16.1 20.3 37.4 52.4 86.0 
ETR 16.1 20.3 37.4 52.4 54.4 
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21.9 5.3 11.0 19.5 47.2 31.0 18.4 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 4.7 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 13.2 

99.7 156.4 138.3 87.4 17.4 O.O 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 e.o O.e 
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Figura 5.11 
Balance h i d r i c o y diagrama de Thornthwaite 

Zona 2: " E l Manzano" 
Datos de l a estación meteorológica " Z a r z a d i l l a de Totana' 



CEHEGIN (nU) 
Altitud 572 m: P: 368.6 nn: T: 16.0*C 
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F i g u r a 5.12 
Balance h i d r i c o y diagrama de Thornthwaite 

Zona 3: Muela de Codoñas 
Datos de l a estación meteorológica "Cehegin" 



EL CHOPILLO (HU) 
ftltltud 429 n: P: 348.7 mm: T: 15.B*C 

E F n ñ n J J a S G ri D 

p zs.e Z2.Z 31.2 35.8 44.5 Z2.8 10.7 13.8 30.0 45.4 39.5 27.8 
ETP 17.8 23.0 33.4 45.6 80.1 112.4 146.1 143.2 101.0 58.4 31.4 24.2 
ETR 17.8 23.0 33.4 45.6 50.6 22.8 10.7 13.8 30.0 45.4 31.4 24.2 
UR 7.2 -0.8 -2.2 -9.8 -6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 3.6 
R 18.9 18.1 15.9 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.1 11.7 
DEF o.e 0.0 0.0 0.0 29.5 89.6 135.4 129.4 71.0 13.0 0.0 0.0 
SUP e.e 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E F ti a n J J ñ S 0 N D 

T 8.5 10.0 11.1 12.9 17.0 20.8 24.3 25.0 Z1.7 16.3 12.1 10.4 
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Figura 5.13 
Balance hídrico y diagrama de Thornthwaite 

Zona 4: Sierra del Algaidón 
Datos de l a estación meteorológica de " E l C h o p i l l o " 



CIEZA C.H. (nu) 
Altitud 188 n: P: 389.3 P M : T : 16.7'C 

E F n A n J J A S 0 N D 

P 14.0 20.0 21.0 35.0 37.0 19.0 5.3 8.0 31.0 60.0 28.0 31.0 
ETP 16.1 21.4 37.9 55.5 85.2 120.7 159.5 152.3 106.1 62.7 30.5 17.7 
ETR 16.1 21.4 30.8 35.0 37.0 19.0 5.3 8.0 31.0 60.0 28.0 17.7 
UR -2.1 -1.4 -9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 
R 11.2 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.3 
DEF 0.0 0.0 7.1 20.5 48.2 101.7 154.2 144.3 75.1 2.7 2.5 0.0 
SUP 0.0 0.0 e.o 0.0 0.0 0.0 e.o 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E F n A n J J A S 0 n D 

T 8.6 10.2 12.6 15.1 18.1 22.0 25.7 26.0 22.6 17.5 12.5 9.2 
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F i g u r a 5.14 
Balance h i d r i c o y diagrama de Thornthwaite 

Zona 5: S i e r r a de Benis 
Datos de l a estación meteorológica "Cieza C.H." 



EOBñLSE DE LA CIERUA 
Altitud 395 n: P: 297.4 nn: T: 17.0-C 

E F H A M J J A S Q N D 

p 18.1 20.8 28.2 27.2 29.2 22.1 4.4 12.2 22.6 48.0 42.0 22.6 
ETP 18.3 20.8 36.7 47.9 87.0 126.5 167.1 157.9 108.6 63.4 32.1 19.5 
ETR 18.3 20.8 36.7 31.5 29.2 22.1 4.4 12.2 22.6 48.0 32.1 19.5 
UR -0.2 0.0 -8.5 -4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 3.1 
R 12.8 12.8 4.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.9 13.0 
DEF 0.0 0.0 0.0 16.4 57.8 104.4 162.7 145.7 86.0 15.4 0.0 0.0 
SUP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E F n A H J J A S O H D 

T 9.5 10.3 12.6 14.1 18.5 22.7 26.4 26.5 23.0 17.8 13.1 lO.O 
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B a l a n c e h i d r i c o . EMBALSE DE LA CIERUA <3 9 5 n ) 

F i g u r a 5.15 
Balance h i d r i c o y diagrama de Thornthwaite 

Zona 6: S i e r r a de Cejo Cortado 
Datos de l a estación meteorológica "Embalse de La C i e r v a " 



ftBñRftM 
Altitud 400 n: P: 371.2 mm: T: 18.5*C 

E F M n J J S 0 N D 

p 27.5 37.8 31.5 35.0 43.0 24.5 5.0 10.0 33.0 51.5 43.2 29.2 
ETP 19.8 25.2 41.0 58.8 96.0 129.5 174.4 163. Z 119.0 69.8 35.3 20.8 
ETR 19.8 25.2 41.0 58.8 46.3 24.5 5.0 10.0 33.0 51.5 35.3 20.8 
UR 7.7 12.6 -9.5 -23.8 -3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 8.4 
R 24.0 36.6 27.1 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.9 16.3 
DEF 0.0 0.0 0.0 0.0 49.7 105.0 169.4 153.2 86.0 18.3 0.0 0.0 
SUP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E F n n J J ñ S 0 M D 
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F i g u r a 5.16 
Balance h i d r i c o y diagrama de Thornthwaite 

Zona 7: "La Bermeja" 
Datos de l a estación meteorológica "Abarán" 



r e l a t i v a m e n t e a l t a , con v a l o r e s de 14.6 ("Doña Inés") y 
18.5 ("Abarán"), razón por l a c u a l l a evapotranspiración 
p o t e n c i a l media (ETP), de 797.1 mm ("Doña Inés") a 952 mm 
("Abarán") es mucho más elevada que l a precipitación; es 
d e c i r , que e x i s t e un déficit anual de agua importante: 358 
mm y 581.6 mm, respectivamente. Es n o t o r i o señalar que en 
ninguna de l a s e s t a c i o n e s hay algún mes con superávit. 

Considerando que l a sección de c o n t r o l de humedad se 
encuentra húmeda en todas l a s partes cuando l a res e r v a es 
mayor de 125 mm, completamente seca cuando es menor de 25 
mm y parcialmente húmeda para v a l o r e s intermedios, puede 
af i r m a r s e que l a sección de c o n t r o l c a r a c t e r i z a d a por e l 
c l i m a de l a s a n t e r i o r e s e staciones meteorológicas se 
encuentra seca más de l a mitad d e l tiempo en que l a 
temperatura media a 50 cm. de profundidad es de 5°C o más. 
En consecuencia, e l régimen de humedad en todas l a s 
est a c i o n e s meteorológicas es Arídico. 

5.4.2 Régimen de temperatura 
Se c a r a c t e r i z a por e l parámetro climático de 

temperatura media anual (T) y por l a s d i f e r e n c i a s entre 
l a s temperaturas medias de verano (V) , es d e c i r de l o s 
meses de j u n i o , j u l i o y agosto, y de i n v i e r n o (I) , meses 
de diciembre, enero y f e b r e r o . 

En l a s zonas estudiadas, l o s datos de l a s esta c i o n e s 
termopluviométricas condicionan l o s regímenes que se 
i n d i c a n a continuación: 

Estación Meteorológica T V I R 

"Doña Inés" 14.6 24. 3 6.3 Mésico 
" Z a r z a d i l l a de Totana" 16.7 24. 6 9.3 Térmico 
"Cehegin" 16.0 23.4 9.3 Térmico 
" E l C h o p i l l o " 15.8 23.4 9.6 Térmico 

(Continúa. ..) 
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Estación Meteorológica T V I R 

"Cieza C.H." 16.7 24.6 9.3 Térmico 
"Embalse de La C i e r v a " 17.0 25.2 9.9 Térmico 
"Abarán" 18.5 25.9 11.5 Térmico 

T= temperatura media anual V= temperatura media de verano 
1= temperatura media de Invierno R= régimen de temperatura 

E l régimen reconocido es Térmico: l a temperatura 
media anual d e l suelo está comprendida entre 15 y 22°C; l a 
d i f e r e n c i a e n t r e l a media de verano y l a de i n v i e r n o es 
s u p e r i o r a S'C a una profundidad de 50 cm o sobre e l 
contacto lítico, cuando e x i s t a a menos de 50 cm. Para l o s 
suel o s c a r a c t e r i z a d o s por e l c l i m a de "Doña Inés", e l 
régimen de temperatura es Mésico. 

Como pa r t e de l o s suelos estudiados en "La Bermeja" y 
en l a S i e r r a d e l Madroño están situados a una a l t i t u d 
mayor que l a de l a s estaciones meteorológicas, se han 
seguido l a s e x t r a p o l a c i o n e s que, r e a l i z a d a s a t a l e f e c t o , 
aparecen en l a s r e s p e c t i v a s memorias d e l Mapa de Suelos 
( A l i a s y c o l . , 1986a y 1987a). 

Teniendo en cuenta l o s r e s u l t a d o s así obtenidos y l a 
marcada i n f l u e n c i a que e j e r c e l a orientación en e l 
mi c r o c l i m a y, consiguientemente, en e l c l i m a d e l suelo, se 
puede c o n s i d e r a r que e l régimen de humedad es, con 
carácter g e n e r a l , e l s i g u i e n t e : 
Arídico: en a l t i t u d e s i n f e r i o r e s a l o s 1200 m, cuando l a 
orientación es de solana, y a 700 m ( S i e r r a d e l Madroño) u 
800 m ("La Bermeja"), en umbrías. 
Xérico: en a l t i t u d e s s u p e r i o r e s a l a s anteriormente 
c i t a d a s , ya que a l descender l a temperatura y d i s m i n u i r l a 
evaporación, aumenta considerablemente l a d i s p o n i b i l i d a d 
de agua en e l su e l o , a l mismo tiempo que éste r e c i b e una 
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mayor precipitación. 
En l o que respecta a l régimen de temperatura, pasa 

s e r Mésico, en l a s umbrías, a a l t i t u d e s s u p e r i o r e s 
600 m. 
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6 

VEGETACIÓN 

6.1 INTRODUCCIÓN 
La distribución de l a vegetación (F i g u r a . 6.1) en l a 

p r o v i n c i a de Murcia responde a l a a c t i v i d a d humana de l o s 
últimos s i g l o s , s i b i e n e l c l i m a y e l m a t e r i a l litológico, 
estudiados en a n t e r i o r e s capítulos, son especialmente 
determinantes d e l aspecto de l a vegetación en amplias 
s u p e r f i c i e s de l a región. 
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C u l t i v o s P a s t i z a l Formaciones Improductivo 

M a t o r r a l boscosas 

F i g u r a 6.1 
Distribución de l a vegetación en l a p r o v i n c i a de Murcia 

(MAPA, 1986) 
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Los p a s t i z a l e s y matorrales corresponden en gran 
medida a áreas degradadas y u t i l i z a d a s para e l pastoreo. 
Destacan l o s espártales o e s p a r t i z a l e s , formaciones 
dominadas por e l esparto {Stipa tenacissima) que o t r o r a 
fueran f a v o r e c i d o s por e l hombre para su explotación. 

En l a s zonas e l e g i d a s para este t r a b a j o , l o s 
matorrales corresponden, desde e l punto de v i s t a de l a 
sistemática fitosociológica (Braun-Blanquet, 1987), a l a 
c l a s e Rosmarinetea o f f i c i n a l i s B r . - B l . 1947 em., que 
i n c l u y e l a s comunidades basófilas de matorral a b i e r t o , t a l 
y como l a de s c r i b e n Rivas-Martinez y c o l . (1991). Dentro 
de e s t a c l a s e , l a s aso c i a c i o n e s termófilas que aparecen 
están i n c l u i d a s en l a s a l i a n z a s Thymo-Siderition 
leucanthae O. Bolos 1957 corr. A l c a r a z y c o l . 1989, 
murciano-almeriense, y S i d e r i t i o n bourgaeanae Peinado y 
Martínez-Parras en Peinado y c o l . 1992, manchego-murciana, 
mientras que, en l a s zonas más a l t a s y frías d e l Manzano, 
Madroño y La Bermeja, l o s matorrales pertenecen a l a 
a l i a n z a Lavandulo- Echinospartion b o i s s i e r i Rivas Goday y 
Rivas-Martinez 1969 nom. mut., de óptimo hético, pero que 
alcanza l o s t e r r i t o r i o s manchego-espunenses de l a 
p r o v i n c i a de Murcia (Alcaraz y c o l . 1991). 

En l o r e f e r e n t e a l o s p a s t i z a l e s v i v a c e s más 
frecuentes ( c l a s e Lygeo-Stipetea Rivas-Martinez 1978), 
además de l o s ya mencionados espártales per t e n e c i e n t e s a 
l a a l i a n z a Stipion tenacissimae Rivas-Martinez 1978, son 
muy abundantes l a s formaciones dominadas por Brachypodium 
retusum correspondientes a l a a l i a n z a Thero-Brachypodion 
retusi B r . - B l . 1952. 

Respecto a l a s formaciones arboladas, cabe destacar 
e l p i n a r (Pinus halepensis) como "bosque" de repoblación 
que domina gran p a r t e d e l p a i s a j e f o r e s t a l . La p r e s e n c i a 
de c a r r a s c a l e s es prácticamente nu l a tan sólo aparecen en 
algunos enclaves umbrosos de l a S i e r r a d e l Madroño y en l a 
S i e r r a de R i c o t e (zona 7 ) . Los c o s c o j a r e s y o t r a s 
formaciones a r b u s t i v a s se dan generalmente como 
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sotobosques de pi n a r e s y t i e n e n una presencia r e l e v a n t e en 
l a S i e r r a d e l Madroño (zona 1), en l a parte de s i e r r a de 
l a zona 2 ("El Manzano"), en l a S i e r r a d e l Algaidón (zona 
4) y en l a S i e r r a de R i c o t e (zona 7). 

En e l p a i s a j e agrícola y r u d e r a l i z a d o l a pr e s e n c i a de 
malas h i e r b a s es v a r i a b l e , dependiendo d e l manejo y de l a 
estación. A s i , l o s regadíos se ven invadidos por 
comunidades de l a s a l i a n z a s Fumarion urirtgeno-agrariae 
B r u l l o i n B r u l l o y Marceno (1985) durante f i n a l e s d e l 
i n v i e r n o y l a primavera, y Polygono-Chenopodion polyspermi 
durante e l verano y par t e d e l otoño. En l o s c u l t i v o s de 
secano y lugares antropizados moderadamente n i t r i f i c a d o s 
aparecen durante l a primavera comunidades de l a a l i a n z a 
Hordeion leporini Br.- B l . (1931) 1947, excepto s i son 
c u l t i v o s c e r e a l i s t a s , en cuyo caso l a combinación 
florística de l a s malas h i e r b a s que concurren pertenece a 
l a a l i a n z a Secalion c e r e a l i s B r . - B l . 1931; en e l periodo 
e s t i v o - autumnal t a n t o unas como o t r a s son reemplazadas 
por a s o c i a c i o n e s de l a a l i a n z a Diplotaxion erucoidis Br.-
B l . 1931. Los herbazales hipernitrófilos pr o p i o s de l a s 
cercanías de casas de campo e inmediaciones de c o r r a l e s de 
ganado, basureros o escombreras c o n s t i t u y e n comunidades de 
l a a l i a n z a Chenopodion muralis B r . - B l . 1931, que también 
son d i f e r e n t e s f l o r i s t i c a m e n t e dependiendo de l a estación, 
de modo que l a s a s o c i a c i o n e s hiemo-vernales corresponden a 
l a s u b a l i a n z a Halvenion p a r v i f l o r a e R i v a s - Martínez 1978, 
mientras que l a s de d e s a r r o l l o estivo-autumnal se encua
dran en e l seno de l a s u b a l i a n z a Chenopodienion muralis 
B r . - B l . 1931. 

Concurren en determinadas zonas o t r a s comunidades de 
forma puntual que son mencionadas en cada una de l a s áreas 
sel e c c i o n a d a s . 

En e l Mapa 6.1 (Sección 6.3) se dan l o s mapas de 
vegetación a c t u a l de cada una de l a s zonas de e s t u d i o , 
r e a l i z a d o s a p a r t i r de l a información recogida con e l 
muestreo edafológico y con l a ayuda de l a fotografía 
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aérea. Las p r i n c i p a l e s características de estas zonas se 
describen a continuación: 

6.2 VEGETACIÓN POR ZONAS 
6.2.1 Zona 1: S i e r r a d e l Madroño 

Área geomorfológicamente d i v e r s a , con un extenso 
piedemonte or i e n t a d o a l mediodía, cumbres más o menos 
rocosas y una umbría manifiestamente más fría y húmeda que 
alberga r e s t o s de una vegetación mesofítica b i e n 
conservados. 

Desde e l punto de v i s t a bioclimático concurren en l a 
zona t r e s ombroclimas: semiárido, seco y subhúmedo, y t r e s 
h o r i z o n t e s termoclimáticos: mesomediterráneo i n f e r i o r , 
medio y s u p e r i o r . 

La vegetación p o t e n c i a l de cada cesura climática 
corresponde a: 

Mesomediterráneo i n f e r i o r y medio semiárido: 
co s c o j a r e s {Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae daphne
tosum gnidii ). 

Mesomediterráneo medio y s u p e r i o r seco: 
c a r r a s c a l e s {Quercetum r o t u n d i f o l i a e arenarietosum 
i n t r i c a t a e ) . En algunos enclaves más resguardados e l 
ombroclima puede t o r n a r s e localmente subhúmedo y l o s 
c a r r a s c a l e s se enriquecen en quejigos {Quercus fagine a) . 

E l p a i s a j e de l a l l a n u r a está dominado por l o s 
c u l t i v o s de secano ( v i d , almendro, o l i v o ) invadidos en 
mayor o menor medida por comunidades de malas h i e r b a s que 
se suceden según l a estación d e l año: 

Primavera-Verano: comunidades de l a a l i a n z a 
Hordeion leporini dominadas por d i v e r s a s especies de 
Bromus. 

Verano-otoño: comunidades de l a a l i a n z a Diplo-
taxion erucoidis dominadas por Salsola kali. 
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Algunos de estos c u l t i v o s fueron abandonados y 
posteriormente c o l o n i z a d o s por un matorral nitrófilo en e l 
que son frecuentes A r t e m i s i a herba-alba. A r t e m i s i a 
campestris subsp. glutinosa, Stipa parviflora, Plantago 
albicans, e t c . Los t a l u d e s margosos y márgenes de c u l t i v o 
de l a s zonas más bajas están poblados por un matorral de 
escasa c o b e r t u r a en e l que destaca e l endemismo murciano-
almeriense Salsola genistoides. 

E l r e s t o d e l t e r r i t o r i o está fundamentalmente c u b i e r t o 
por matorrales c a m e f i t i c o s y n a n o f a n e r o f i t i c o s y 
p a s t i z a l e s v i v a c e s entre l o s que destacan l o s espártales. 

Los matorrales de l a s partes más a l t a s corresponden a 
l a asociación manchego-espunense Teucrio vebbiani-
Helianthemetum origanifolii, con aspecto de romeral y 
especies como Centaurea b o i s s i e r i subsp. willKommii, 
Helianthemum rossmaessleri, Helianthemum viscarium, 
S i d e r i t i s leucantha subsp. incana, Teucrium luteum subsp. 
similatum, e t c . En suelos margosos este matorral se 
enriquece en elementos como Ononis f r u t i c o s a y Onobrychis 
stenorrhiza. En l a s cumbres aparecen en e l matorral 
p l a n t a s de óptimo supramediterráneo que independizan una 
v a r i a n t e mesomediterránea s u p e r i o r : Erinacea anthyllis, 
Helianthemum croceum. Salvia l a v a n d u l i f o l i a subsp. 
vellerea, Scabiosa turolensis, e t c . 

Las áreas más térmicas están ocupadas por t o m i l l a r e s 
murciano-meridionales (Saturejo-Cistetum a l b i d i ) y 
espártales. Los primeros cuentan con especies 
d i f e r e n c i a l e s respecto a l o t r o m a t o r r a l como Helianthemum 
almeriense subsp. scopulorum, S i d e r i t i s murgetana, Thymus 
hyemalis, e t c . Los espártales son a d s c r i b i b l e s a l a 
asociación de óptimo manchego Helictotricho-Stipetum 
tenacissimae. 

Los l i s t a d o s tomados en cada punto de muestreo 
conforman e l s i g u i e n t e catálogo florístico para l a zona: 
Andryala ragusina A n t h y l l i s c y t i s o i d e s 
Argyrolobium z a n o n l i A r t e m i s i a campestris 
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Artemisia herba-alba 
A t r a c t y l i s humilis 
Avenula bromoides 
Brachypodium retusum 
Car ex distachya 
Carrichtera annua 
Centaurea áspera 
Centaurea melitensis 
Cirsium arvense 
Cistus clusii 
Coris monspeliensis 
Cynodon dactylon 
Daphne gnidium 
Epipactis microphylla 
Eryngium campestre 
Festuca c a p i l l i f o l i a 
Fumana hispidula 
Fumana t h y m i f o l i a 
Globularia alypum 
Halogeton sativus 
Helianthemum almeriense 

subsp. scopulorum 
Helianthemum cinereum 

subsp. rotundifolium 
Helianthemum rossmaesslerii 
Helianthemum violaceum 
Helichrysum i t a l i c u m 

subsp. serotinum 
Koeleria v a l l e s i a n a 
Lavandula l a t i f o l i a 
Lithodora f r u t i c o s a 
Moricandia arvensis 
Onobrychis stenorhiza 
Ophrys fusca 
Paronychia s u f f r u t i c o s a 
Picnomon acarna 
P i s t a c i a l e n t i s c u s 
Polygala r u p e s t r i s 
Quercus faginea 
Rhamnus l y c i o i d e s 
Rubia peregrina 
Salsola kali subsp. ruthenica 
Sanguisorba minor 
Satureja i n t r i c a t a 

subsp. g r a c i l i s 
Sedum sediforme 
S i d e r i t i s leucantha 

subsp. incana 
Staehelina dubia 
Stipa tenacissima 
Teucrium luteum 

subsp. similatum 
Thesium divaricatum 
Thymelaea n i t i d a 
Thymus membranaceus 

subsp. glutinosa 
Asparagus horridus 
B i s c u t e l l a valentina 
Bupleurum fruticescens 
Carex halleriana 
Carthamus lanatus 
Centaurea b o i s s i e r i 

subsp. villkommii 
Cistus albidus 
Convolvulus arvensis 
C o r o n i l l a lotoides 
Dactylis hispánica 
Dorycnium pentaphylum 
Erinacea a n t h y l l i s 
Euphorbia nicaeensis 
Fumana ericoides 
Fumana spachii 
Genista scorpius 
Halimium a t r i p l i c i f o l i u m 
Haplophyllum linifolium 
Helianthemum cinereum 

subsp. cinereum 
Helianthemum croceum 
Helianthemum hirtum 
Helianthemum syriacum 
Helianthemum viscarium 
H e l i c t o t r i c h o n f i l i f o l i u m 
Juniperus oxycedrus 
Lapiedra martinezii 
Leuzea conifera 
Mélica minuta 
Onobrychis saxatilis 
Ononis f r u t i c o s a 
Paronychia argéntea 
Phlomis lychnitis 
Pinus halepensis 
Plantago albicans 
Quercus coccifera 
Quercus r o t u n d i f o l i a 
Rosmarinus o f f i c i n a l i s 
Salsola genistoides 
Salvia l a v a n d u l i f o l i a 

subsp. v e l l e r e a 
Scabiosa t u r o l e n s i s 
Sedum álbum 
Senecio malacitanus 
S i d e r i t i s murgetana 
Silene m e l l i f e r a 
Stipa p a r v i f l o r a 
Teucrium capitatum 

subsp. grácillimum 
Teucrium pseudochamae-

pitys 
Thymus hyemalis 
Thymus vulgaris 
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6.2.2 Zona 2: " E l Manzano" 
A d i f e r e n c i a de l a zona a n t e r i o r , es éste un 

t e r r i t o r i o bioclimáticamente homogéneo. Situado en e l 
h o r i z o n t e medio d e l p i s o mesomediterráneo y con un 
ombroclima semiárido, l a única s e r i e de l a que aparecen 
r e s t o s de sus etapas es l a que t i e n e por vegetación 
p o t e n c i a l e l c o s c o j a r basófilo m e r i d i o n a l Rhamno 
lycioidis-Quercetum cocciferae daphnetosum gnidii. 

En algunos enclaves que cuentan con antiguas 
repoblaciones de pino c a r r a s c o (Pinus halepensis) quedan 
r e s t o s d e l c o s c o j a r , muy aclarado, l o que permite l a 
instalación de p a s t i z a l e s v i v a c e s de Brachypodium retusum 
y matorrales manchego-espunenses con Sideritis leucantha 
subsp. incana, Helianthemum viscarium, Thymus membrana-
ceus, Rosmarinus o f f i c i n a l i s , e t c . 

En e l t o t a l d e l área predominan l a s zonas c u l t i v a d a s 
con f r u t a l e s de secano (almendros), en l a s que se a p r e c i a 
l a sucesión e s t a c i o n a l de comunidades arvenses 
(Diplotaxion erucoidis y Hordeion leporini). 

También son comunes l o s c u l t i v o s que han s i d o 
abandonados , e inva d i d o s por d i f e r e n t e s comunidades 
subnitrófilas perennes (Salsolo-Peganion y Bromo-
Oryzopsion), en l a s que abundan especies como Artemisia 
b a r r e l i e r i . Senecio malacitanus, Plantago albicans, Stipa 
p a r v i f l o r a , e t c . 

Las ramblas con caudal esporádico albergan una 
vegetación freatófila, con a d e l f a s (Nerium oleander) y 
zarzas (Rubus u l m i f o l i u s ) ; s i e l agua permanece mucho 
tiempo formando charcas más o menos permanentes, éstas se 
c o l o n i z a n con espadañas (Typha dominguensis). 

De l o s l i s t a d o s tomados en cada punto de muestreq, se 
se desprende e l s i g u i e n t e catálogo f l o r i s t i c o para l a 
zona: 

Andryala ragusina A n t h y l l i s c y t i s o i d e s 
Argyrolohium zanonii Artemisia b a r r e l i e r i 
Artemisia campestris A t r a c t y l i s humilis 
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subsp. glutinosa 
Brachypodium retusum 
Carthamus lanatus 
Cistus albidus 
Cistus s a l v i f o l i u s 
Daphne gnidium 
Dorycnium pentaphyllum 
Euphorbia nicaeensis 
Fumana hispidula 
Fumana t h y m i f o l i a 
Helianthemum viscarium 

subsp. serotimum 
Lavandula l a t i f o l i a 
Lythrum salicaria. 
Moricandia arvensis 
P a l l e n i s spinosa 
Phlomis l y c h n i t i s 
Piptatherum miliaceum 
Plantago albicans 
P o t e n t i l l a reptans 
Rhamnus l y c i o i d e s 
Rubus u l m i f o l i u s 
Salsola kali subsp. ruthenica 
Sanguisorba minor 
Sedum sediforme 
S i d e r i t i s leucantha 

subsp. incana 
Teucrium capitatum 

subsp. grácillimum 
Typha dominguensis 
Verbena o f f i c i n a l i s 

6.2.3 Zona 3: Muela de Codoñas 

Brachypodium phoenicoides 
Caléndula arvensis 
Cirsium arvense 
Cistus clusii 
Dactylis hispánica 
D i p l o t a x i s erucoides 
Eryngium campestre 
Fumana ericoides 
Fumana laevipes 
Helianthemum syriacum 
Helichrysum italicum 
Juniperus oxycedrus 
Lithodora f r u t i c o s a 
Mentha r o t u n d i f o l i a 
Nerium oleander 
Paronychia s u f f r u t i c o s a 
Pinus halepensis 
P i s t a c i a l e n t i s c u s 
Plantago major 
Quercus coccifera 
Rosmarinus o f f i c i n a l i s 
Ruta a n g u s t i f o l i a 
Salvia verbenaca 
Scirpus holoschoenus 
Senecio malacitanus 
Stipa p a r v i f l o r a 
Stipa tenacissima 
Thymus membranáceas 
Thymus vulgaris 
Verbascum sinuatum 

Pequeño r e l i e v e s i t u a d o en una zona de tránsito entre 
l o s h o r i z o n t e s i n f e r i o r y medio d e l p i s o mesomediterráneo 
y entre l o s t e r r i t o r i o s manchego-murciano y murciano-
s e p t e n t r i o n a l , bajo c o n d i c i o n e s climáticas correspondien
t e s a un ombroclima semiárido. 

La vegetación climácica (Rhamno lycioidis-Quercetum 
cocciferae) ha s u f r i d o numerosas agresiones de o r i g e n 
antrópico: repo b l a c i o n e s con pino c a r r a s c o (Pinus 
halepensis), r o t u r a c i o n e s para l a puesta en c u l t i v o , 
a p e r t u r a de caminos y can t e r a s , e t c . Es por e l l o que sólo 
aparecen algunos r e s t o s de c o s c o j a r d i s p e r s o s entre e l 
p i n a r , siempre muy ac l a r a d o , l o que f a c i l i t a l a 
instalación de ma t o r r a l e s y p a s t i z a l e s heliófilos, en l o s 
que abundan es p e c i e s como Brachypodium retusum, Cistus sp. 
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pl. , Fumaria sp. pl. , Genista scorpius, Helianthemum 
viscarium, S i d e r i t i s leucantha subsp. bourgaeana, Stipa 
tenacissima, Teucrium sp. pl. , e t c . 

Las zonas de c u l t i v o han s i d o destinadas 
t r a d i c i o n a l m e n t e a l secano ( v i d , o l i v o , almendro, 
cere a l e s ) y albergan comunidades muy pobres de malas 
h i e r b a s , destacando por su a l t o grado de pr e s e n c i a Salsola 
kali en l a s últimas semanas d e l verano y l a práctica 
t o t a l i d a d d e l otoño. 

Los l i s t a d o s tomados en cada punto de muestreo a r r o j a n 
e l s i g u i e n t e catálogo f l o r i s t i c o para l a zona: 
A t r a c t y l s humilis 
Bupleurum futicescens 
Cistus albidus 
Cistus s a l v i f o l i u s 
Dorycnium pentaphyllum 
Fumana ericoides 
Fumana t h y m i f o l i a 
Helianthemum marifolium 
H e l i c t o t r i c h o n f i l i f o l i u m 
Juniperus oxycedrus 
Pinus halepensis 
Rhamnus l y c i o i d e s 
Salsola genistoides 
Sedum sediforme 
S i d e r i t i s leucantha 

subsp. bourgaeana 
Teucrium murcicum 
Thymus membranaceus 

Brachypodium retusum 
Carex h a l l e r i a n a 
Cistus clusii 
Coris monspeliensis 
Eryngium campestre 
Fumana hispidula 
Genista scorpius 
Helianthemum viscarium 
Hyparrhenia h i r t a 
Lithodora f r u t i c o s a 
Quercus coccifera 
Rosmarinus o f f i c i n a l i s 
Salsola kali 

subsp. ruthenica 
Stipa tenacissima 
Teucrium capitatum 

subsp. gracillimum 
Thymus vulgaris 

6.2.. Al Zona 4: S i e r r a d e l Algaidón 
Biogeográficamente se sitúa dentro d e l subsector 

manchego-murciano. Cuenta con unas condiciones 
bioclimáticas p r o p i a s d e l h o r i z o n t e medio d e l p i s o 
mesomediterráneo con un ombroclima semiárido que se 
r e f l e j a en l a s e r i e de vegetación dominante, l a encabezada 
por e l c o s c o j a r Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 
daphnetosum gnidii. Esta formación es r a r a , dado e l 
avanzado estado de degradación en e l que se h a l l a e l 
t e r r i t o r i o , siendo muy frecuentes l o s ma t o r r a l e s , 
correspondientes a l a a l i a n z a S i d e r i t i o n bourgaeanae, 
dominados por Rosmarinus o f f i c i n a l i s , Cistus sp. pl., 
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Helianthemum sp. pl. y c a r a c t e r i z a d o s por l a pres e n c i a de 
Thymus funkii y S i d e r i t i s leucantha subsp. bourgaeana. 

En l a s áreas rocosas l o s coscojares se ven s u s t i t u i d o s 
por retamares de Genista spartioides subsp. retamoides. 

En g e n e r a l , e l p a i s a j e presenta un aspecto de p i n a r 
(Pinus halepensis) s a l p i c a d o por c u l t i v o s de secano, sobre 
todo dedicados a l o l i v o y c e r e a l e s . Estos pueden a l b e r g a r 
l a s comunidades de malas hierbas típicas de estos 
ambientes, ya d e s c r i t a s en e l apartado i n t r o d u c t o r i o . 

Los l i s t a d o s tomados en cada punto de muestreo 
c o n f i g u r a n e l s i g u i e n t e catálogo florístico para l a zona: 
A n t h y l l i s c y t i s o i d e s 
Asparagus horridus 
Brachypodium retusum 
Centaurea melitensis 
Cistus clusii 
Coris monspeliensis 
Fumana ericoides 
Genista spartioides 

subsp. retamoides 
Helianthemum marifolium 
Helianthemum violaceum 
Heliotropium europaeum 
Lapiedra martinezii 
Olea europaea 
Picnomon acarna 
P i s t a c i a l e n t i s c u s 
Quercus coccifera 
Rosmarinus o f f i c i n a l i s 
Serratula flavescens 
Stipa tenacissima 
Teucrium capitatum 

subsp. gracillimum 

6.2.5 Zona 5: S i e r r a de Benis 

A n t h y l l i s humilis 
A t r a c t y l i s humilis 
Carex h a l l e r i a n a 
Cistus albidus 
Cistus s a l v i f o l i u s 
Dorycnium pentaphyllum 
Fumana hispidula 
Geniswta umbellata 
Globularia alypum 
Helianthemum syriacum 
Helianthemum viscarium 
Juniperus oxycedrus 
Leuzea conifera 
Paronychia s u f f r u t i c o s a 
Pinus halepensis 
Plantago albicans 
Rhamnus lycioides 
Sedum sediforme 
S i d e r i t i s leucantha 

subsp. bourgaeana 
Thymus funkii 
Thymus vulgar is 

Extensa zona s i t u a d a biogeográficamente entre l o s 
subsectores murciano-meridional y m u r c i a n o - s e p t e n t r i o n a l , 
en e l seno de l o s h o r i z o n t e s i n f e r i o r y medio d e l p i s o 
Mesomediterráneo. E l ombroclima imperante es semiárido. 

La vegetación p o t e n c i a l se corresponde, en l o s suelos 
más profundos, con e l c o s c o j a r {Rhamno l y c i o i d i s -
Quercetum cocciferae daphnetosum g n i d i i ) y en l a s zonas 
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más rocosas, con e l sabinar {Rhamno lycioidis-Juniperetum 
phoeniceae). 

La situación en l o s l i m i t e s entre dos subsectores 
biogeográficos se r e f l e j a en l a s comunidades de m a t o r r a l , 
que h a c i a l a zona norte corresponden a l a a l i a n z a 
S i d e r i t i o n bourgaeanae y ha c i a e l sur pertenecen a l a 
a l i a n z a Thymo-Siderition leucanthae. Son bastantes l a s 
especies de a l t o v a l o r biogeográfico que aparecen en estos 
matorrales, e n t r e l o s que destacan: Thymus antoninae, 
Thymus funkii, Thymus funkii x Thymus moroderi, Thymus 
membranaceus, Teucrium murcicum, Sideritis leucantha 
subsp. bourgaeana. Satureja obovata subsp. canescens, 
Echium humile, A n t h y l l i s terniflora, e t c . 

Entre l o s p a s t i z a l e s v i v a c e s destacan l o s espártales 
(Stipion tenacissimae) que cuentan con e l endemismo 
murciano-almeriense Avenula murcica en l a s zonas más 
mer i d i o n a l e s (Lapiedro-Stipetum tenacissimae). Estas 
formaciones ocupan gran extensión en e l v a l l e entre l a 
S i e r r a de Benis y S i e r r a Larga debido, en p a r t e , a que en 
o t r a s épocas su c u l t i v o y explotación fueron f a v o r e c i d o s 
para e l consumo de sus f i b r a s . 

En l o s c l a r o s d e l e s p a r t a l son frecuentes l o s 
terófitos que c o n s t i t u y e n una comunidad p a r t i c u l a r 
(Campanulo-Bellidetum microcephalae) en l a que domina a 
menudo l a s campanillas efímeras (Campánula a f r a ) . 

E l uso d e l t e r r e n o está r e p a r t i d o entre l a s zonas 
c u l t i v a d a s en secano (almendros) en l o s v a l l e s y l a s 
repoblaciones f o r e s t a l e s con pino c a r r a s c o en l a s lade r a s 
de l a s s i e r r a s . En l o s primeros se puede a p r e c i a r l a 
sucesión e s t a c i o n a l de comunidades de malas h i e r b a s , de 
l a s que ya se ha hablado para o t r a s zonas; en l o s pi n a r e s 
se ha f a v o r e c i d o l a instalación de matorrales y p a s t i z a l e s 
heliófilos. 

E l s i g u i e n t e catálogo florístico se ha obtenido de 
l o s l i s t a d o s tomados en cada punto de muestreo: 
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A n t h y l l i s cytisoides 
A n t r a c t y l i s humilis 
Asphodelus f i s t u l o s u s 
A t r a c t y l i s humilis 
Avenula mureica 
Bupleurum fruticescens 
Campánula afra 
Carex h a l l e r i a n a 
Centaurea antenatta 
Centaurium tenuiflorum 
Cistus clusii 
Coris monspeliensis 
Echium humile 
Euphorbia serrata 
Fumana hispidula 
Fumana t h y m i f o l i a 
Gladiolus i l l y r i c u s 
Helianthemum cinereum 

subsp. rotundifolium 
Helianthemum squamatum 
Helianthemum violaceum 
Hippocrepis glauca 
Juniperus oxycedrus 
Koeleria v a l l e s i a n a 
Launaea pumila 
Linum narbonense 
Matthiola f r u t i c u l o s a 
Paronychia a r e t i o i d e s 
Paronychia s u f f r u t i c o s a 
Picnomon acarna 
P i s t a c i a l e n t i s c u s 
Polygala r u p e s t r i s 
Rhamnus l y c i o i d e s 
Ruta a n g u s t i f o l i a 
Salvia verbenaca 
Scabiosa monspeliensis 
Sedum álbum 
S i d e r i t i s leucantha 

subsp. bourgaeana 
Stipa tenacissima 
Teucrium gnaphalodes 
Teucrium murcicum 
Teucrium thymifolium 

Thymelaea t a r t o n r a i r a 
Thymus f u n k i i 
Thymus moroderi x 

Thymus f u n k i i 

Anthyllis t e r n i f l o r a 
Asparagus horridus 
Asphodelus ramosus 
Avenula bromoides 
Brachypodium retusum 
Bupleurum semicampositum 
Carex distachya 
Carrichtera annua 
Centaurium quadrifolium 

subsp. b a r r e l i e r i 
Convolvulus althaeoides 
Dactylis hispánica 
Ephedra fragilis 
Fumana ericoides 
Fumana laevipes 
Galium setaceum 
Helianthemum cinereum 

subsp. cinereum 
Helianthemum marifolium 
Helianthemum syriacum 
H e l i c t o t r i c h o n f i l i f o l i u m 
Hippocrepis squamata 
Juniperus phoenicea 
Lapiedra martinezii 
Leuzea conifera 
Lobularia marítima 
Ononis minutissima 
Paronychia argéntea 
Phagnalon rupestre 
Pinus halepensis 
Plantago lagopus 
Quercus coccifera 
Rosmarinus o f f i c i n a l i s 
Salsola genistoides 
Satureja obovata 

subsp. canescens 
Sedum sediforme 
S i d e r i t i s romana 
Stipa p a r v i f l o r a 
Teucrium capitatum 

subsp. grácillimum 
Teucrium pseudochamae-

pitys 
Thymus antoninae 
Thymus membranáceas 
Thymus vulgaris 
Thymus zygis 

subsp. grácilis 

6.2.6 Zona 6: S i e r r a de Cejo Cortado 
La zona, que está c o n s t i t u i d a por una alineación 

montañosa de escasa a l t i t u d y su piedemonte m e r i d i o n a l , se 
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sitúa en e l l i m i t e norte d e l subsector murciano-
m e r i d i o n a l , en e l h o r i z o n t e i n f e r i o r d e l p i s o mesomedi
terráneo y bajo un ombroclima semiárido. 

Como r e s u l t a d o de l a s condiciones climáticas y d e l 
escaso d e s a r r o l l o de l o s suelos, en l a s partes más a l t a s 
l a vegetación p o t e n c i a l es de t i p o permanente, 
edafoxerófila, correspondiendo a sabinares {Rhamno 
l y c i o i d i s - Juniperetum phoeniceae) y retamares (Genistetum 
valentinae), que evidencian l a c l a r a i n f l u e n c i a manchego-
espunense en e l t e r r i t o r i o . 

Los matorrales {Thymo-Siderition leucanthae) cubren l a 
práctica t o t a l i d a d de l a s zonas no c u l t i v a d a s , con 
predominio d e l romero (Rosmarinus o f f i c i n a l i s ) y o t r a s 
aromáticas (Teucrium capitatum subsp. gracillimum, Thymus 
hyemalis, Thymus membranaceus, Thymus zygis subsp. 
gracilis, S i d e r i t i s murgetana. Satureja obovata subsp. 
canescens, e t c . ) . 

Son destacables l o s a f l o r a m i e n t o s margosos, que 
c o n s t i t u y e n t a l u d e s de mucha pendiente, en l o s que se 
i n s t a l a l a comunidad de Capparis s i c u l a (Plantagini-
Capparidetum siculae). 

E x i s t e n algunas p a r c e l a s c u l t i v a d a s en régimen de 
regadío para l a obtención de cítricos (naranjo s ) ; en e l l a s 
se i n s t a l a n comunidades de malas h i e r b a s , dominadas por 
j u n c i a s (Cyperus rotundus) y corregüelas (Convolvulus 
arvensis) , correspondientes a l a a l i a n z a Polygono-
Chenopodion polyspermi. Los secanos (almendros) se ven 
invadidos por comunidades de Hordeion leporini y 
Diplotaxion erucoidis con a l t e r n a n c i a e s t a c i o n a l . 

Los c u l t i v o s abandonados son frecuentes en l a zona y 
cuentan con comunidades f r u t i c o s a s subnitrófilas y 
termófilas (Hammado-Atriplicion glaucae), en l a s que 
abundan Artemisia sp. pl. , Salsola genistoides, Hammada 
articulata, Helichrysum decumbens, Plantago albicans, e t c . 

E l catálogo f l o r i s t i c o de l a zona, extraído de l o s 
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l i s t a d o s tomados en cada 
s i g u i e n t e : 
Anchusa azurea 
A n t h y l l i s c y t i s o i d e s 
Artemisia campestris 

subsp. glutinosa 
Asparagus horridus 
Asphodelus ramosus 
Avenula murcica 
Bupleurum fruticescens 
Cardarla draba 
Centaurea áspera 
Cistus albidus 
Convolvulus arvensis 
Cynodon dactylon 
Dactylis hispánica 
D i p l o t a x i s erucoides 
D i t t r i c h i a viscosa 
Eryngium campestre 
Foeniculum vulgare 
Fumana laevipes 
Genista valentina 
Helianthemum cinereum 

subsp. cinereum 
Helianthemum marifolium 
Helianthemum viscarium 
Helichrysum stoechas 
Hyparrhenia h i r t a 
Juniperus phoenicea 
Lygeum spartum 
Onobrychis stenorhiza 
P a l l e n i s spinosa 
Phagnalon rupestre 
Pinus halepensis 
Plantago albicans 
Psoralea bituminosa 
Rosmarinus o f f i c i n a l i s 
Salsola kali 

subsp. ruthenica 
Sedum sediforme 
Senecio malacitanus 
Sonchus tenerrimus 
Stipa tenacissima 
Thymelaea n i t i d a 
Thymus hyemalis 
Thymus vulgaris 

punto de muestreo, es e l 

Andryala ragusina 
Artemisia barrelieri 
Artemisia herba-alba 
Artemisia lucentica 
Asphodelus fistulosus 
A t r a c t y l i s humilis 
Brachypodium retusum 
Capparis sicula 
Carthamus lanatus 
Chenopodium múrale 
Cistus clusii 
Convolvulus lanuginosus 
Cyperus rotundus 
Dianthus broteri 

subsp. valentinus 
Dorycnium pentaphyllum 
Euphorbia serrata 
Fumana ericoides 
Fumana t h y m i f o l i a 
Hammada a r t i c u l a t a 
Helianthemum cinereum 

subsp. rotundifolium 
Helianthemum syriacum 
Helichrysum decumbens 
Hippocrepis squamata 
Juniperus oxycedrus 
Lolium rigidum 
Moricandia arvensis 
Onopordum macracanthum 
Paronychia s u f f r u t i c o s a 
Picnomon acarna 
Piptatherum miliaceum 
Polygala r u p e s t r i s 
Rhamnus lycioides 
Salsola genistoides 
Sanguisorba minor 
Satureja obovata 

subsp. canescens 
S i d e r i r i s murgetana 
Stipa p a r v i f l o r a 
Teucrium capitatum 

subsp. gracillimum 
Thymus membranaceus 
Thymus zygis 

subsp. g r a c i l i s 

6.2.7 Zona 7: "La Bermeja" 
La Bermeja es un enclave de l a S i e r r a de R i c o t e 

c a r a c t e r i z a d o , desde e l punto de v i s t a de su p a i s a j e 
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v e g e t a l , por l o s c u l t i v o s de secano (almendros) y e l monte 
con repoblación f o r e s t a l de pino carrasco (Pinus 
halepensis). 

Bioclimáticamente se sitúa en e l h o r i z o n t e medio d e l 
p i s o mesomediterráneo, bajo un ombroclima semiárido a 
seco. 

La vegetación n a t u r a l predominante es e l mosaico 
c o n s t i t u i d o por e l coscojar-retamar (Rhamno-Quercetum 
cocciferae daphnetosum gnidii y Genistetum valentinae) y 
e l m a t o r r a l , que funciona como sotobosque d e l p i n a r y 
c o n s t i t u y e l a climax en l a s zonas bajas (semiáridas) o l a 
primera etapa de degradación d e l c a r r a s c a l {Quercetum 
r o t u n d i f o l i a e arenarietosum intricatae) en l a s zonas con 
ombroclima seco. 

Los m a t o r r a l e s , aunque a d s c r i b i b l e s a l a asociación 
manchego-espunense Teucrio-Helianthemetum origanifolii por 
l a p r e s e n c i a de elementos pr o p i o s de este subsector, como 
Helianthemum viscarium, S i d e r i t i s leucantha subsp. incana, 
Helianthemum rossmaessleri o Centaurea b o i s s i e r i subsp. 
wilkommii, cuenta, s i n embargo, con un taxon manchego-
murciano de primer orden biogeográfico, como es Teucrium 
franchetianum. 

Los p a s t i z a l e s v i v a c e s son fundamentalmente de 
Brachypodium retusum (Teucrio-Brachypodietum retusi), con 
Avenula murcica en l a so l a n a , donde además se encuentran 
algunos r e s t o s de espártales (Stipion tenacissimae). 

Los l i s t a d o s tomados en cada punto de muestreo a r r o j a n 
e l s i g u i e n t e catálogo florístico para l a zona: 
Arbutus unedo 
A t r a c t y l i s humilis 
Avenula bromoides 
Brachypodium retusum 
Carex distachya 
Centaurea b o i s s i e r i 

subsp. villkommii 
Cistus clusii 
Dactylis hispánica 
Dorycnium pentaphyllum 
Festuca c a p i l l i f o l i a 

Arenaria montana 
subsp. i n t r i c a t a 

Avenula murcica 
Bupleurum rigidum 
Carex h a l l e r i a n a 
Cephalaria leucantha 
Cistus albidus 
Cistus s a l v i f o l i u s 
Daphne gnidium 
Euphorbia nicaeensis 
Fumana ericoides 
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Fumana laevis 
Genista valentina 
Halimium a t r i p l i c i f o l i u m 
Helianthemum cinereum 

subsp. rotundifolium 
Helianthemum syriacum 
Helianthemum viscarium 
Helichrysum stoechas 
Helictochichon f i l i f o l i u m 
Leurea conifera 
Linum suffruticosum 
Lonicera implexa 
Ophrys fusca 
Phagnalon rupestre 
Pinus halepensis 
P i s t a c i a l e n t i s c u s 
Quercus coccifera 
Rhamnus oleoides 

subsp. a n g u s t i f o l i a 
Sedum álbum 
S i d e r i t i s leucantha 

subsp. incana 
Stipa tenacissima 
Teucrium franchetianum 
Teucrium pseudochamaepitys 
Thymus membranaceus 

Fumana thymifolia 
Globularia alypum 
Helianthemum cinereum 

subsp. cinereum 
Helianthemum rossmaess-

lerii 
Helichrysum italicum 

subsp. serotinum 
Juniperus oxycedrus 
Linum narbonense 
Lithodora f r u t i c o s a 
Ononis minutissima 
Paronychia s u f f r u t i c o s a 
Phlomis lychnitis 
Piptatherum miliaceum 
P i s t a c i a terebinthus 
Quercus rotundifolia 
Rosmarinus officinalis 
Rubia peregrina 
Sedum sediforme 
Smilax áspera 
Stipa offneri 
Teucrium capitatum 

subsp. gracillimum 
Thymelaea n i t i d a 
Thymus vulgaris 

6 . 3 MAPAS DE VEGETACIÓN 
A continuación se d e t a l l a n l o s Mapas de vegetación 

correspondientes a l a s zonas estudiadas (Mapa 6.1), para 
f a c i l i t a r su c o n s u l t a durante l a l e c t u r a d e l c a p i t u l o . 
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7 

GEOMORFOLOGÍA 

7.1 INTRODUCCIÓN 
La Geomorfologia, desde su enfoque i n t e r d i s c i p l i n a r i o , 

es uno de l o s parámetros i n d i c a d o r e s más u t i l i z a d o s para 
f a c i l i t a r una c o r r e c t a interpretación de l o s fenómenos 
edafogenéticos, en e l marco dinámico de l a evolución de l o s 
suel o s , a l r e l a c i o n a r entre s i procesos y formas. 

La p r o p i a n a t u r a l e z a de unos determinados m a t e r i a l e s 
en l o s se c t o r e s seleccionados y l a f i n a l i d a d d e l t r a b a j o , 
ha l l e v a d o a e s t a b l e c e r una v a r i e d a d geomorfológica que, s i 
b i e n no es grande, s i es l o suf i c i e n t e m e n t e r e p r e s e n t a t i v a 
para poder e s t a b l e c e r una correspondencia entre un t i p o de 
suelo o una asociación de t i p o s de suelo con cada unidad 
geomorfológica d e f i n i d a . 

Estas formas se han elaborado en e l t r a n s c u r s o d e l 
c u a t e r n a r i o bajo l a sucesión de toda una s e r i e de sistemas 
morfodinámicos, especialmente a c t i v o s sobre una l i t o l o g i a 
apta para l a alteración, y c o n s t i t u y e n e l armazón d e l 
p a i s a j e , sobre e l que se han d e s a r r o l l a d o l o s d i s t i n t o s 
procesos edafogenéticos. 

A p a r t i r de l o s datos topográficos, y geológicos, con 
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ayuda de l a fotografía aérea y con l o s oportunos r e c o r r i d o s 
de campo, se han r e a l i z a d o l o s Mapas geomorfelogíeos (Mapas 
7.1 a 7.7, Sección 7.5), reconociéndose d i v e r s a s formas 
geomorfológicas i n c l u i d a s en l o s dominios morfológico-pai-
sajísticos de S i e r r a y Depresión. También se han estudiado 
d i v e r s a s f r a c c i o n e s granulométricas como aspecto sedimento-
lógico. Las p r i n c i p a l e s características se describen a 
continuación. 

7.2 DOMINIOS MORFOLOGICO-PAISAJISTICOS 
Como dominios morfológico-paisajísticos se han d i s t i n 

guido dos: S i e r r a y Depresión. 

7.2.1 S i e r r a 
Las zonas de estudio se c a r a c t e r i z a n por presentar 

r e l i e v e s de n a t u r a l e z a calizo-dolomítica, diseccionados en 
sus l a d e r a s por una densa red de barrancos y ramblas que 
descienden h a c i a l o s n i v e l e s de base l o c a l , representados 
por l o s cursos j e r a r q u i z a d o s que drenan l o s v a l l e s y 
depresiones adyacentes. 

Las s i e r r a s presentan unas e s t r u c t u r a s plegadas y 
f a l l a d a s sobre m a t e r i a l e s secundarios y t e r c i a r i o s , 
representados por dos grandes conjuntos: calcimagnésico 
( c a l i z a s y dolomías) y detrítico ( a r e n i s c a s , a r c i l l a s y 
margas, p r i n c i p a l m e n t e ) . Las pendientes se d i s t r i b u y e n en 
i n t e r v a l o s a modo de bandas concéntricas p a r a l e l a s desde un 
15% hasta superar e l 45% en l a s p a r t e s s o m i t a l e s . 

La a l t i t u d máxima de l a s mismas varía en cada zona: l a 
S i e r r a de Benis (zona 5) apenas supera l o s 500 m, l a S i e r r a 
d e l Algaidón (zona 4) alcanz a l o s 607 m, y l o s 698 m l a 
S i e r r a de Cejo Cortado (zona 6) ; por encima de l o s 700 se 
encuentra l a Muela de Codoñas (zona 3) y con 890 m l a 
S i e r r a de " E l Manzano" (zona 2). La v e r t i e n t e m e r i d i o n a l de 
l a S i e r r a de Ponce, con 1480 m, l a S i e r r a d e l Madroño, con 
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1236 m (zona 1), y l a S i e r r a de R i c o t e (zona 7 ) , con 1000 
m, dan l a s máximas a l t i t u d e s . 

Los procesos que dominan son l o s de carácter f i s i c o -
mecánico, con un predominio de l a erosión f r e n t e a l a 
acumulación. Entre e l l o s , r e s u l t a n muy frecuentes l o s 
procesos de incisión por e f e c t o de l a s e s c o r r e n t i a s 
s u p e r f i c i a l e s de t i p o concentrado. Aparecen un gran número 
de cursos que profundizan y amplían su cauce a p a r t i r de 
una f u e r t e erosión l i n e a l , remontante y l a t e r a l . 

Aunque l a pr e s e n c i a de rocas carbonatadas es 
importante, no e x i s t e un c a r s t d e s a r r o l l a d o , por presentar 
partes s o m i t a l e s muy e s t r e c h a s ; por otr o lado, l a s 
condiciones climáticas a c t u a l e s no permiten l a formación de 
un exocarst. Únicamente en l a S i e r r a d e l Madroño (zona 1), 
debido a que r e c i b e una mayor pluviometría y se encuentra a 
una a l t i t u d s u p e r i o r a l o s IODO m, se l o c a l i z a n pequeñas 
d o l i n a s que han s u f r i d o un retoque cárstico a c t u a l . 

En l o s tramos medios y bajo de l a s lad e r a s aparecen 
dos t i p o s de formaciones b i e n d e f i n i d a s : depósitos de 
v e r t i e n t e y conos a l u v i a l e s . 

a) Depósitos de v e r t i e n t e 
La mayor p a r t e de l a s l a d e r a s y piedemontes de-, l a s 

s i e r r a s en l a s zonas de e s t u d i o se presentan " l i m p i a s " o 
con pequeñas acumulaciones, debido a que en l a a c t u a l i d a d 
predominan l o s procesos de erosión sobre l o s de acumu
lación. En e s t a s formaciones, bajo condiciones morfogené-
t i c a s frías, r e c i e n t e s , l a p r e s e n c i a de rocas c a l i z a s con 
a l t o grado de fragmentación y l a f u e r t e pendiente, compren
d i d a e n t r e un 15 y 30%, son c l a r o s condicionantes de su 
morfología. 

Aparecen bloques y d e r r u b i o s de l a d e r a a l p i e de 
c o r n i s a s rocosas, concretamente en l a s v e r t i e n t e s de l a 
S i e r r a s de Benis (zona 5) y de Cejo Cortado (zona 6 ) , a una 
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a l t i t u d comprendida entre 460-500 m y 500-600 m, 
respectivamente, y en pendientes entre un 20 y 30%. Estos 
depósitos están c o n s t i t u i d o s por bloques, cantos y gravas, 
angulosos y de n a t u r a l e z a c a l i z a . 

Su génesis responde a una fisuración p r e l i m i n a r de l a 
roca y l a ampliación de estas f i s u r a s por l a acción de l a 
t e r m o c l a s t i a , con l a co n s i g u i e n t e caída de bloques y masas 
de d e r r u b i o s por acción de l a gravedad. Estos bloques se 
dis p e r s a n por l a l a d e r a , estando en l a mayoría de l o s casos 
e s t a b i l i z a d o s y colonizados por vegetación, por l o que se 
pueden c o n s i d e r a r como heredados. En algunos s e c t o r e s , y 
donde l a s c o r r i e n t e s de agua han tenido mayor competencia, 
e s t a consolidación se ha v i s t o f a v o r e c i d a por e l carbonato 
d i s u e l t o en l a s aguas de arroyada. 

S i b i e n en l a a c t u a l i d a d p e r s i s t e n l a s f u e r t e s 
rupturas de pendiente que f a v o r e c i e r o n e l rápido t r a n s p o r t e 
de d e r r u b i o s desde l a s c o r n i s a s h a c i a e l t a l u d y l o s mismos 
condicionantes litológicos, e l f a c t o r verdaderamente capaz 
de u t i l i z a r esas condiciones m o r f o e s t r u c t u r a l e s f a v o r a b l e s , 
es d e c i r e l c l i m a , ha v a r i a d o l o s u f i c i e n t e como para 
impedir l a c o n t i n u i d a d de l o s procesos. Por e l l o , l a 
evolución de l a s v e r t i e n t e s por caída de bloques de gran 
tamaño o por importantes masas de de r r u b i o s ha quedado en 
l a a c t u a l i d a d totalmente frenada. 

b) Conos a l u v i a l e s 
Se t r a t a de formaciones l i g a d a s a cursos f l u v i a l e s de 

carácter t o r r e n c i a l que seccionan e l r e l i e v e . S u génesis 
está l i g a d a a l a acción de un t r a n s p o r t e por gravedad, a l a 
e x i s t e n c i a de una marcada r u p t u r a de pendiente en e l t a l u d 
de l o s r e l i e v e s montañosos y a una f u e r t e dinámica hídrica 
de l o s t o r r e n t e s , l o que provoca l a acumulación de m a t e r i a l 
y s u b s i g u i e n t e formación de conos conforme se e n t r a en 
contacto con l a zona l l a n a . 
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La mayor p a r t e de l o s conos se encuentran fuertemente 
i n c i d i d o s por l a red f l u v i a l a c t u a l y aparecen consolidados 
por e l carbonato c a l c i c o procedente de l o s r e l i e v e s c a l i z o s 
adyacentes, transportado por l a s aguas de e s c o r r e n t i a 
s u p e r f i c i a l y por lavado l a t e r a l (Ruellán, 1971). Su 
l i t o l o g i a está c o n s t i t u i d a , mayoritarlamente, por cantos 
c a l i z o s más o menos rodados. 

Están representados en mayor s u p e r f i c i e en l a s S i e r r a s 
de Benis (zona 5) y Cejo Cortado (zona 6) y en l a S i e r r a de 
Ri c o t e (zona 7 ) . Su ápice se encuentra en a l t i t u d e s 
comprendidas entre 500 y 600 m y en pendientes entre un 15 
y 25%. En l a a c t u a l i d a d , se h a l l a n c a s i todos aterrazados y 
c u l t i v a d o s por l a s excelentes condiciones que ofr e c e n para 
e l aprovechamiento agrícola. 

7.2.2 Depresión 
Dentro de l o que se considera depresión, desde e l 

punto de v i s t a geomorfológico, como zona preferentemente de 
acumulación de sedimentos transportados por l a e s c o r r e n t i a 
s u p e r f i c i a l y l a gravedad a través d e l piedemonte de una 
la d e r a y por a q u e l l o s sedimentos dejados por l o s cursos de 
agua en su c e s i v o s regímenes, se encuentran l o s g l a c i s . 
En este dominio también aparecen pequeñas t e r r a z a s 
f l u v i a l e s en l a s zonas 4 ( S i e r r a d e l Algaidón) y 6 ( S i e r r a 
de Cejo Cortado). 

a) Glacis 
La l a d e r a s se prolongan h a c i a l o s n i v e l e s de base a 

través de l o s g l a c i s , por l o que, de un modo ge n e r a l , e l 
paso de r e l i e v e a g l a c i s se r e a l i z a de un modo p r o g r e s i v o , 
estando r e g i d a l a amplitud de aquéllos por d i v e r s o s 
f a c t o r e s , t a l e s como tiempo, e s t a b i l i d a d e s t r u c t u r a l , t i p o 
de roca y/o e s t r u c t u r a . 

De acuerdo con T r i c a r t (1952), pueden apuntarse como 
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f a c t o r e s medioambientales que más han c o n t r i b u i d o a su f o r 
mación l o s s i g u i e n t e s : 
- I r r e g u l a r i d a d e s climáticas que favorezcan e l fenómeno de 

arroyada f r e n t e a l a infiltración. 
- Condiciones hidrológicas de arroyamiento d i f u s o e s t a c i o 

n a l f a v o r e c i d o por l a escasez de vegetación. 
- Un m a t e r i a l fácilmente m o v i l i z a b l e que impedida l a con

centración de arroyada. 
Desde e l punto de v i s t a cronológico, estas formaciones 

se corresponden con fases de morfogénesis e s t a b l e s que 
excluyen rupturas e v o l u t i v a s (Beaudet y Laouina, 1989), por 
l o que e l Cu a t e r n a r i o reúne e s p e c i a l interés a l desencade
nar sistemas morfoclimáticos, óptimos para su d e s a r r o l l o , 
más o menos continuos en procesos y condiciones climáticas. 

Numerosos autores c o i n c i d e n en a f i r m a r que l a 
e x i s t e n c i a de cambios climáticos en e l Sureste p e n i n s u l a r 
durante e l P l e i s t o c e n o , fundamentados en s e n s i b l e s v a r i a 
ciones pluviométricasfué más importante que l a s 
a l t e r a c i o n e s de l o s procesos térmicos (Reselló, 1970 y 
Butzer, 1964). Concretamente durante e l V i l l a f r a n q u i e n s e , 
l a a l t e r n a n c i a de periodos secos y húmedos, con una 
estación e s t i v a l muy marcada y cálida (Reselló, 1970 y 
López Bérmudez, 1981), ocasionó en l a s rocas c a l i z a s 
complejos fenómenos f i s i c o q u i m i c o s , que se r e f l e j a n a c t u a l 
mente en l a fisonomía de l o s g l a c i s . 

A s i , en l a gran mayoría de l a s s i e r r a s c a l i z a s de l a 
Región e l carbonato c a l c i c o fué transportado por e l agua en 
unas condi c i o n e s húmedas y f r e s c a s y depositado bajo unas 
condic i o n e s cálidas y secas (López Bermúdez, 1981) 
alred e d o r d e l sistema r a d i c u l a r v e g e t a l . La a l t e r n a n c i a 
periódica de procesos de humectación y desecación, unida a 
l a d i s p o n i b i l i d a d masiva de carbonatos y a l a f r i a b i l i d a d 
de l a roca (Beaudet y Laouina, 1989; F r e y t e t y V e r r e c c h i a , 
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1989), han o r i g i n a d o extensas s u p e r f i c i e s de c o s t r a c a l i z a . 
En l o que respecta a su génesis y clasificación, 

múltiples son l a s teorías y modelos propuestos (Goudie, 
1973; Montenat, 1973; Zuidam, 1975; Vaudour y Clauzon, 
1976), que obedecen a d e t a l l e s p a r t i c u l a r e s , t a l e s como 
medio de depósito, mecanismos de precipitación, o b i e n 
hacen r e f e r e n c i a a l o r i g e n de l o s carbonates.En conjunto, 
todas e l l a s r e v e l a n que l a formación de c o s t r a s es un 
fenómeno complejo r e s u l t a d o de múltiples f a c t o r e s y 
procesos de d i v e r s a índole y n a t u r a l e z a : edafogenéticos, 
freáticos, topográficos, e t c . 

Desde e l punto de v i s t a f u n c i o n a l y atendiendo a 
condiciones de aluvionamiento, e x i s t e n numerosas acepciones 
a l término g l a c i s . De todas e l l a s adoptamos l a s de Dumas 
(1967), Van Genderen (1973) y Morales G i l (1972), d i s t i n 
guiendo en l a s zonas de e s t u d i o l o s s i g u i e n t e s : . 
- Glacis-Cono: Son una transición entre l o s conos a l u v i a l e s 
y l o s g l a c i s . Su ápice, de mayor pendiente por su posición 
topográfica, t i e n e c l a r a s connotaciones de t o r r e n c i a l i d a d . 
Conforme se a l e j a d e l k n i c k , l a pendiente disminuye y es 
c l a r o e l predominio d e l arroyamiento d i f u s o , o f r e c i e n d o un 
aplanamiento, con importantes desplazamientos l a t e r a l e s d e l 
m a t e r i a l . Se l o c a l i z a en l a zona 1 ( S i e r r a d e l Madroño) por 
debajo de l o s 900 m y en l a s zonas 4 ( S i e r r a d e l Algaidón) 
y 5 ( S i e r r a de Benis) por debajo de l o s 500 m. La 
pendiente, en todos l o s casos, es i n f e r i o r a l 10%. 

Es t a formación se originó durante l a fase f i n a l d e l 
P l e i s t o c e n o (López Bermúdez, 1973), cuando disminuyó l a 
d i s p o n i b i l i d a d de m a t e r i a l e s meteorizables y l a competencia 
de l a c o r r i e n t e f l u v i a l . Por t a n t o , cambios climáticos 
t u v i e r o n como consecuencia cambios hidrológicos. Son 
coetáneos a l g l a c i s de acumulación (primer n i v e l ) y, a l 
i g u a l que éste, se presenta encostrado. 
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G l a c i s de acumulación: Adosado a l a s v e r t i e n t e s 
montañosas de l a Región, es e l n i v e l de g l a c i s más antiguo 
y su datación es P l e i s t o c e n a . Presenta un aluvionamiento 
d e s i g u a l y una pendiente entre 10 y 15%. 

Posee una cobe r t e r a detrítica, calcárea, que l o ha 
f o s i l i z a d o permitiendo su conservación ( B i r o t y Dresch, 
1966). Se t r a t a de una c o s t r a continua de n a t u r a l e z a c a l i z a 
y de e s t r u c t u r a v a r i a d a , pudiendo s e r laminar, nodular, 
p u l v u r u l e n t a , conglomerática, e t c . ) . En algunos puntos, 
e s t a c o s t r a es de reducida extensión o no e x i s t e , sobre 
todo h a c i a e l centro de l a s depresiones, debido a un 
p o s i b l e desmantelamiento, b i e n por l a acción r e g r e s i v a de 
l a s cabeceras de algunos barrancos, o por acción antrópica. 
- G l a c i s de erosión: Es p o s t e r i o r a l a instalación d e l 
n i v e l a n t e r i o r y se ha d e s a r r o l l a d o sobre m a t e r i a l e s 
blandos (margas y a r c i l l a s ) . Carece de c o s t r a c a l i z a que l o 
p r o t e j a de l a erosión y se l o c a l i z a c e rca y en e l centro de 
l a s depresiones, donde l a pendiente l l e g a a s e r i n f e r i o r a l 
5%, en l a zona 1 ( S i e r r a d e l Madroño), zona 3 (Muela de 
Codoñas) y zona 6 ( S i e r r a de Cejo Cortado). 

Su s u p e r f i c i e y d i f e r e n t e s n i v e l e s parecen e s t a r 
r e l a c i o n a d o s con l o s sucesivos encajamientos de l a red 
f l u v i a l , que o r i g i n a r i a m e n t e i n c i d i e r o n l o s n i v e l e s de 
g l a c i s más antiguos y v a c i a r o n parcialmente l a s depresiones 
i n t e r n a s . 

b) Terrazas 
Esta formación de depósito f l u v i a l t i e n e escasa 

representación. Se t r a t a de t e r r a z a s a l u v i a l e s que son 
pequeños t e s t i m o n i o s de l a s i n t e n s a s acciones de b a r r i d o 
d e s a r r o l l a d a s en l a s fases de encajamiento holoceno. Estos 
pequeños r e t a z o s de t e r r a z a s se conservan a l l i donde l a s 
ramblas se han encajado haciendo que l a c o r r i e n t e deje de 
e r o s i o n a r alguno de sus márgenes. 
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Estos depósitos enlazan con l o s n i v e l e s de g l a c i s y 
están b i e n representados en l a zona 4 ( S i e r r a d e l 
Algaidón), en ambas márgenes d e l arroyo d e l C h o p i l l o , y en 
l a zona 6 ( S i e r r a de Cejo Cortado) en l a rambla de Peréa, 
sobre conglomerados y margas y margocalizas neógenas, 
respectivamente. 

7 . 3 ASPECTOS SEDIMENTOLOGICOS: GRANULOMETRIA 
Desde p r i n c i p i o s d e l Cuate r n a r i o y hasta l a a c t u a l i d a d 

l a s condiciones medioambientales semiáridas d e l Sureste 
P e n i n s u l a r , dentro d e l dominio medioambiental mediterráneo, 
han generado una dinámica f l u v i a l que se r e f l e j a en l a s 
d i s t i n t a s formaciones de deposición a l u v i a l . 

De gran interés es e l e s t u d i o de estas formaciones 
desde e l punto de v i s t a granulométrico, ya que ayuda a 
conocer e l proceso morfogenético en l a s d i s t i n t a s f a c i e s 
sedimentarias, mediante e l cálculo de una s e r i e de índices 
y parámetros característicos, recogidos, entre o t r o s , en: 
C a i l l e u x y T r i c a r t , 1959; Riviére, 1977; Conesa, 1990; 
López Bermúdez y Conesa, 1990, que a su vez son fuente de 
información para comparar ambientes s i m i l a r e s . 

En e l t r a b a j o que nos ocupa se han d i s t i n g u i d o t r e s 
ambientes de depósito f l u v i a l en l a s zonas de e s t u d i o en 
relación con sus formas geomorfológicas r e s p e c t i v a s : cono 
a l u v i a l , g l a c i s - c o n o y g l a c i s de acumulación; también una 
forma de erosión, g l a c i s de erosión. En cada uno de estos 
ambientes y en l a s s i e t e zonas se han e l e g i d o a l azar un 
máximo de t r e s muestras de capa a r a b l e p a r t i e n d o d e l 
muestreo efectuado para e l e s t u d i o edafológico (Sección 3.3 
y Capítulo 8 ), conservando l a misma c l a v e que en aquel. 

• 

E l t o t a l de muestras asciende a 40 y su corresponden
c i a con l a s d i s t i n t a s formaciones de depósito es l a 
s i g u i e n t e : 
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Formación de depósito N- muestras Localización 

Cono a l u v i a l 10 C62, CzlO, CZ28, 
C z I I , Ye4 , Ye5, 
Ye9, B l , B6, BI, 

Glacis-Cono 9 CI, C9, C17, Alg8 
A l g l 4 , A l g l l , 
CZ22, Cz24, CZ30. 

G l a c i s de acumulación 13 C26, C39, Bb5, 
Bbl2, B b l I I , Cñl, 
Cñ6, Cñ9, Ye?, 
YelV, B2 , B3, 
BIO. 

G l a c i s de erosión 8 C40, C53, C54, 
Cñl, Cñl4, Y e l 5 , 
Yel6, Ye20. 

A p a r t i r de l o s porcentajes granulométricos 
obtenidos para e l e s t u d i o edafológico se han elaborado l a s 
curvas acumulativas s e m i l o g a r i t m i c a s , que se corresponden 
con l a s s i g u i e n t e s f a c i e s (Riviére, 1977): 
- Ultraparabólica y l i n e a l : Es p r o p i a de sedimentos no 
evolucionados que se encuentran mal c l a s i f i c a d o s , producto 
de alteración y desagregación de l a s rocas de l a v e r t i e n t e . 
Tienen una f u e r t e c u r v a t u r a y concavidad. E l m a t e r i a l 
depositado es consecuencia de un t r a n s p o r t e por aguas 
c o r r i e n t e s sometido a una levigación i n t e n s a . 

- Parabólica: Se c a r a c t e r i z a por una disminución de l a 
pendiente de l a curva. E l manto de sedimentos es 
re l a t i v a m e n t e e s t a b l e en aguas normales, pero s u s c e p t i b l e 
de ser puesto en movimiento bajo c r e c i d a s importantes. La 
sedimentación corresponde a depósitos de c o r r i e n t e 
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producidos a l f i n a l de l a s c r e c i d a s por exceso de carga 
cuando se atenúa l a v e l o c i d a d . y t u r b u l e n c i a d e l f l u i d o 
t r a n s p o r t a d o r . 
- Logarítmica: Este t i p o c a r a c t e r i z a l o s sedimentos más 
f i n o s de l o s cursos i n f e r i o r e s de l o s ríos, a l i g u a l que 
zonas de aguas calmas, transportados en suspensión y 
depositados jerárquicamente. 

7.4 GEOMORFOLOGIA DE LAS ZONAS DE ESTUDIO 
7.4.1 S i e r r a d e l Madroño 

La s i e r r a d e l Madroño (Mapa 7.1) se corresponde con un 
s i n c l i n a l jurásico de n a t u r a l e z a calizo-dolomítica s e c c i o 
nado, perpendicularmente, por numerosas f a l l a s que han 
desnivelado todo e l conjunto, o f r e c i e n d o pequeños escarpes. 
A través de una zona ligeramente deprimida de m a t e r i a l e s 
cretácicos y neógenos, margas y margocalizas, enlaza con 
pa r t e de l a v e r t i e n t e m e r i d i o n a l de l a S i e r r a d e l Cambrón o 
Pedro Ponce, que responde a un p l i e g u e tumbado de c a l i z a s y 
dolomías d e l Triásico y Jurásico intensamente afectado por 
f a l l a s i n v e r s a s (cabalgamientos). 

La pendiente en ambos r e l i e v e s se dispone en bandas 
concéntricas, con i n c l i n a c i o n e s que van desde un 10% hasta 
s u p e r i o r e s a l 45%, en a l t i t u d e s s u p e r i o r e s a l o s 1100 m. Es 
un área donde l a morfología cárstica es poco r e l e v a n t e , 
limitándose a pequeñas d o l i n a s . 

E l análisis d e l modelado se reduce a l s e c t o r 
s u r o c c i d e n t a l de dich a s i e r r a , cubriendo un tramo 
propiamente montañoso, de n a t u r a l e z a calizo-dolomítica y 
cuyas e s t r u c t u r a s presentan una orientación este - o e s t e , con 
a l t i t u d e s en torno a 1000 y 1200 m, que en l a l a d e r a 
o c c i d e n t a l y m e r i d i o n a l descienden hasta l o s 700 m. En 
conjunto, ocupa una gran extensión s u p e r f i c i a l d e l 35.8%, 
con pendientes s u p e r i o r e s a l 25%, que en algunos s e c t o r e s 
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superan e l 45%. 
En e l tramo a l t o de l a cañada de l a rambla d e l Madroño 

l a pendiente se encuentra entre 10 y 15% y desciende por 
debajo d e l 10% en e l s e c t o r d e l "Charco de Castro", a l sur 
de l a s i e r r a , en contacto con l a depresión de "Alagüeces". 
En este ámbito, en función de l o s sectores geomorfológico-
paisajísticos que aparecen, s i e r r a y depresión, se han 
podido i d e n t i f i c a r d i f e r e n t e s formas de modelado. 

Dada l a p l a n i t u d de l a s cimas en l a s S i e r r a s de Pedro 
Ponce y Madroño ( c o i n c i d e n t e con una s u p e r f i c i e de erosión 
intramiocena) y como r e s u l t a d o de morfogénesis heredadas, 
e x i s t e n r e s t o s de l a p i a c e s c u b i e r t o s . Estos l a p i a c e s se 
encuentran actualmente en fase de exhumación y 
fragmentación, dado que l a s condiciones climáticas 
re i n a n t e s favorecen l o s procesos de t e r m o c l a s t i a f r e n t e a 
l o s de disolución y no son repr e s e n t a b l e s en l a e s c a l a de 
t r a b a j o . 

Las únicas formas de p o s i b l e o r i g e n cárstico que se 
han reconocido se reducen a una s e r i e de pequeñas d o l i n a s , 
de escaso d e s a r r o l l o , con un condicionamiento e s t r u c t u r a l 
( f a l l a s y f r a c t u r a s ) y a dos cuencas pseudocársticas 
(anteriormente u v a l a s ) , r e l l e n a s por a r c i l l a s de 
descalcificación, capturadas por pequeños cursos de agua en 
su erosión remontante h a c i a l a zona s o m i t a l . 

a) Derrubios de v e r t i e n t e 
En l a v e r t i e n t e m e r i d i o n a l de l a S i e r r a d e l Madroño 

(entre 1000 y 1100 m de a l t i t u d ) se ha reconocido e s t a 
formación a l p i e de l a s c o r n i s a s rocosas, ocupando una 
pequeña f r a n j a de aproximadamente 2 0 m de d e s a r r o l l o 
l o n g i t u d i n a l y una anchura de unos 10 m. Este depósito festá 
formado por d e t r i t u s heterométricos, de n a t u r a l e z a 
c a l i z o - d o l o m i t i c a , que aparecen s u e l t o s e n t r e l a escasa 
vegetación de m a t o r r a l bajo degradado que l o s ha 
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e s t a b i l i z a d o . 
Su génesis está l i g a d a fundamentalmente a l re t r o c e s o 

por terTnoclastia de estas c o r n i s a s rocosas que, en g e n e r a l , 
aparecen en sect o r e s muy puntuales de l a s i e r r a . Su 
t r a n s p o r t e está l i g a d o a l a acción de l a gravedad y se 
depositan en l a s rupturas de pendiente, a unos 1000 m de 
a l t i t u d . 

b) Conos a l u v i a l e s 
Rodeando e l perímetro de ambas s i e r r a s con pendientes 

i n f e r i o r e s a l 10% y a p a r t i r de una a l t i t u d de 1000 m, 
comienzan l o s piedemontes. En e l l o s aparecen una s e r i e de 
conos a l u v i a l e s , integrados por m a t e r i a l e s c o l u v i a l e s y 
a l u v i a l e s procedentes de l a alteración de l a s par t e s 
a l t a s y transportados por l a s la d e r a s a través de l o s 
barrancos y ramblas que seccionan e l r e l i e v e . Son e l 
r e s u l t a d o de procesos r e l a c i o n a d o s con una fase más húmeda, 
por l o que pueden c o n s i d e r a r s e heredados. 

Están formados en su mayoría por cantos angulosos de 
n a t u r a l e z a c a l i z a y granulometría heterométrica, fuertemen
t e cementados por una c o s t r a c a l i z a . E l o r i g e n de l a c o s t r a 
puede remontarse a un Cuaternario antiguo ( P l e i s t o c e n o ) y a 
una morfogénesis d i f e r e n t e a l a a c t u a l , ya que todo e l 
depósito se encuentra en l a a c t u a l i d a d i n c i d i d o por l a red 
hidrográfica, cuya instalación ha s i d o p o s t e r i o r a l a d e l 
depósito. Es probable que este depósito t u v i e r a un mayor 
d e s a r r o l l o h a c i a e l sur, pero e l aprovechamiento agrícola, 
con e l consecuente levantamiento de l a c o s t r a para e l 
c u l t i v o , ha provocado una disminución de su p o t e n c i a . 

Los análisis granulométricos r e a l i z a d o s han pe r m i t i d o 
observar que se t r a t a de unos depósitos donde predominan 
arenas muy f i n a s y f i n a s (0.25-0.05 mm) , en un porcentaje 
d e l 53.08%, f r e n t e a arenas muy gruesas y gruesas, que 
representan e l 27.73%, y arenas in t e r m e d i a s , con un 17.72% 
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(Tabla 7.2). 
E l depósito f l u v i a l en s i está mal c l a s i f i c a d o , como 

l o confirman l o s v a l o r e s en torno a l a unidad de l o s 
Índices de heterometría y QDphi, e l v a l o r elevado de y 
una desviación estándar (cr) de 1.7 (Tabla 7.3). Parece que 
en su génesis se combinan l a c i e r t a m o v i l i d a d d e l mismo con 
una f u e r t e carga hidráulica, ya que l a mediana t i e n e una 
v a l o r de 0.2 mm. 

Las curvas acumulativas parabólicas (Figura 7.1) 
r e f l e j a n e l régimen t o r r e n c i a l de l a deposición, habiendo 
s i d o depositados l o s sedimentos a l d i s m i n u i r l a v e l o c i d a d y 
t u r b u l e n c i a f l u v i a l en e l t r a n s p o r t e . 

c) Glacis-cono 
Como formaciones mixtas aparece un buen ejemplo en l a 

cuenca de l a rait±>la d e l Madroño, que se i n i c i a j u s t o en e l 
tramo f i n a l de este barranco, en torno a l o s 1000 m, en e l 
s e c t o r más o c c i d e n t a l de l a s i e r r a . Primeramente, presenta 
un d e s a r r o l l o l o n g i t u d i n a l en dirección este-oeste, para 
cambiar, contorneando l a s i e r r a , a dirección no r t e - s u r . 

E l d e s a r r o l l o s u p e r i o r se estima en un 31.61%. En su 
primer tramo este g l a c i s - c o n o presenta l a s características 
prop i a s de un cono a l u v i a l en tránsito a un abanico 
a l u v i a l , c o i n c i d i e n d o con e l i n i c i o de l a rambla de Las 
Cabezas y o t r a s e r i e de cursos que l o drenan, en forma 
d i v e r g e n t e . Presenta una c o s t r a de gran p o t e n c i a , que 
i n d i c a una génesis l i g a d a a procesos de agradación 
a n t e r i o r e s , bajo condiciones climáticas y morfogenéticas 
d i f e r e n t e s . 

Este potente depósito está formado por cantos 
detríticos angulosos, típicos de aporte de v e r t i e n t e , que 
progresivamente se a g l u t i n a n en una m a t r i z con abundancia 
de f i n o s . Se encuentra fuertemente i n c i d i d o por l a red de 
barrancos, l o que es i n d i c a t i v o de que l a red de drenaje 
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Tabla 7.2: D i s t r i b u c i ó n granulométrica de l a f r a c c i ó n arena (%) 

Zona 1: S ierra del Madroño 

M 
Arena 

m.gruesa 
>lmm 

Arena 
gruesa 
1-0.5mm 

Arena Arena 
intermedia f i n a 
0.5-0.25mm 0.25-0.1mm 

Arena 
muy f i n a 
0.l-0.05mm 

Frac. 
<0.05mm 

a) Cono a l u v i a l 

C62 13.92 13.81 17.72 25.36 27.72 1.04 
b) Glacis-Cono 

C9 3.07 3.97 11.70 24.12 44.80 11.83 
C17 3.58 5.61 13.31 35.02 36. 15 5.42 
CI 12.56 9.73 15.64 25.03 32.79 3.82 

c) Glacis de acvimulación 

C26 11.37 11.80 14.15 19.34 33.06 8.52 
C39 8.79 8.77 10.89 16.92 44.67 8.84 

d) Glacis de erosión 

C40 9.67 9.49 14.57 22.11 36.69 6.89 
C53 5.07 9.00 8.99 16.37 53.72 3.91 
C54 7.42 7.33 12.84 23.58 43.32 4.97 



Tabla 7.3: Parámetros e í n d i c e s granulométricos 

Zona 1: S ierra del Madroño 

M 
2 5 

mm f so 
mm f 

7 5 

mm f mm 
16 

mm f 
84 

mm f 
Q. 
mm 

a) Cono a l u v i a l 

0.55-0.9 0.20-2.2 0.10-3.2 1.60-0.6 0.90-0.2 • 0.07-3.6 0.06-3.8 C62 

C9 
C17 
CI 

C26 
C39 

C40 
C53 
C54 

b) Glacis-Cono 

0.18-2.3 
0.20-2.1 
0.43-1.2 

0.08-3.5 
0.12-3.0 
0.15-2.6 

0.07-3.6 
0.07-3.7 
0.08-3.5 

0.70-0.6 
0.55-0.9 
1.70-0.7 

0.25-1.9 
0.33-1.6 
0.55-0.9 

0.07-3.7 
0.07-3.7 
0.06-3.8 

0.04-4.3 
0.04-4.3 
0.05-4.1 

c] Glacis de acumulación 

0.43-1.2 0.13-2.9 0.06-3.8 1.50-0.5 0.75-0.5 0.06-3.8 0.03-4.5 
0.28-1.8 0.08-3.5 0.06-3.8 1.40-0.4 0.55-0.9 0.06-3.8 0.03-4.8 

0.38-1.4 
0.23-2.1 
0.28-1.8 

d) Glacis de erosión 

0.13-2.9 
0.09-3.3 
0.12-3.0 

0.07-3.7 
0.06-3.8 
0.07-3.7 

1.50-0.5 
1.00-0.0 
1.30-0.3 

0.60-0.8 
0.40-1.3 
0.50-1.0 

0.06-3.8 
0.06-3.8 
0.06-3.8 

0.03-4.5 
0.03-4.5 
0.05-4.1 

M 
5 0 

m Qd He Sk Kg 

C62 

C9 
C17 
CI 

C26 
C39 

C40 
C53 
C54 

0.20 

0.08 
0.12 
0.15 

0.13 
0.08 

0.13 
0.09 
0.12 

1.90 

2.80 
2.65 
2.35 

2. 15 
2.35 

2.30 
2.55 
2.40 

a) Cono a l u v i a l 

1.70 

0.90 
1.05 
1.45 

1.15 1.00 
b) Glacis-Cono 

0.65 
0.80 
1.15 

0. 10 
0.35 
0.90 

2.34 

1.55 
1.69 
2.32 

c) Glacis de acumulación 

1.65 
1.45 

1.30 
1.00 

0.90 
0.30 

d) Glacis de e r o s i ó n 

1.50 1.15 0.80 
1.25 0.85 0.50 
1.40 0.95 0.70 

2.68 
2.17 

2.33 
1.96 
2.00 

1.37 

2. 11 
0.97 
1.52 

1.53 
2.62 

1.57 
1.70 
1.36 

0.78 

1. 17 
0.87 
0.85 

2.28 
1.06 

0.89 
1.08 
0.95 



F i g u r a 7.1 
Curvas granulométricas acumulativas 

Zona 1: S i e r r a d e l Madroño 
(A) Cono a l u v i a l . (B) Glacis-cono. 

(C) G l a c i s de acumulación. (D) G l a c i s de erosión. 



a c t u a l es bastante p o s t e r i o r a l a formación de e s t a potente 
c o s t r a . Aparece c u l t i v a d o en l o s cauces de l a s ramblas y 
antiguos paleocanales y repoblado en l o s i n t e r f l u v i o s y, 
aunque estas actuaciones han modificado en algunos s e c t o r e s 
e l depósito, en ge n e r a l , se pueden p r e c i s a r sus l i m i t e s 
i n c l u s o por imágenes de satélite (LANDSAT-5, 1991). 

La composición granulométrica (Tabla 7.2) pone de 
m a n i f i e s t o que e l mayor porcentaje de sedimentos 
corresponde a l a s f r a c c i o n e s de arena f i n a y muy f i n a , 
comprendidas entre 0.25 y 0.05 mm, siendo l a muestra CI l a 
que presenta mayor proporción de arena muy gruesa (12.56%) 
por s i t u a r s e más ce r c a d e l ápice. 

Del cálculo de l o s parámetros e índices 
granulométricos (Tabla 7.3) se desprende que l o s v a l o r e s de 
l a mediana (Qg^^ son bajos (0.08 y 0.15), como consecuencia 
d e l a l t o porcentaje de l a s f r a c c i o n e s arenosas más f i n a s . 
Los v a l o r e s de l a desviación estándar (cr) (2.40 y 2.80) 
denotan una mala clasificación d e l sedimento, que también 
se m a n i f i e s t a en l o s v a l o r e s s u p e r i o r e s a 1 d e l índice de 
Trask y en l o s índices de heterometría y Qdphi, mayores de 
0. 

Las curvas de f r e c u e n c i a acumuladas ( F i g u r a 7.1) se 
solapan en su práctica t o t a l i d a d , formando un conjunto 
bastante uniforme. No se a p r e c i a n c l a r a s i n f l e x i o n e s y su 
cu r v a t u r a ultraparabólica pone de m a n i f i e s t o una 
procedencia de m a t e r i a l e s de v e r t i e n t e ; es más elevada en 
e l s e c t o r d e l ápice (muestra CI) que aguas abajo d e l 
g l a c i s - c o n o (muestra C17), donde pasa a te n e r tendencia 
logarítmica por un aumento de f i n o s , p r o p i o de l a par t e 
i n f e r i o r de l o s cursos t o r r e n c i a l e s . Se t r a t a de una 
preponderancia de l a suspensión uniforme en l o s ápices y de 
una suspensión jerárquica aguas abajo, cuando disminuye l a 
v e l o c i d a d de l a c o r r i e n t e . 
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d) G l a c i s de acumulación 
A p a r t i r de l o s 800 m en l a solana de l a s i e r r a , 

s e c t o r de "Los Quemados", aparece un n i v e l de g l a c i s de 
acumulación que se extiende a l o l a r g o d e l tramo f i n a l de 
l a l a d e r a hasta e n l a z a r con e l s e c t o r d e l "Charco de 
Castro-Algüeces". Este n i v e l de g l a c i s t i e n e una vergencia 
n o r t e - s u r y se t r a t a de un depósito t i p l e o de g l a c i s de 
v e r t i e n t e con una pendiente i n f e r i o r a l 10% y se encuentra 
fuertemente cementado por una c o s t r a c a l i z a que l o ha 
preservado de l a erosión, desmantelada en algunos tramos 
para e l aprovechamiento agrícola. 

La red de drenaje que i n c i d e l i nealmente estos 
depósitos, junt o con e l cambio a menor pendiente de l a 
l a d e r a , determina que l o s cursos de agua evolucionen de s e r 
barrancos a ramblas. La e x i s t e n c i a también de paleocanales 
de dirección n o r t e - s u r , v i s i b l e s por teledetección, i n d i c a n 
un a n t e r i o r drenaje d i r i g i d o h a c i a e l s e c t o r de l l a n u r a 
próximo. 

e) G l a c i s de erosión 
Desde l a S i e r r a d e l Madroño, extendido hasta e l s e c t o r 

o c c i d e n t a l de l a loma de Apedreados, se ha podido reconocer 
un n i v e l de g l a c i s de erosión sobre margas p l i o c u a t e r -
n a r i a s . La pendiente es menor d e l 10%, e i n c l u s o i n f e r i o r 
a l 5%, y está drenado en l a a c t u a l i d a d por l o s barrancos, 
de Castro y Madroño. Se t r a t a de un r e t a z o de g l a c i s 
fuertemente abarrancado e intensamente modificado por l a s 
labores de c u l t i v o . 

Los mayores p o r c e n t a j e s sedimentarios en l a formación 
de ambos g l a c i s se i n c l u y e n en l a fracción comprendida 
e n t r e 0.1 y 0.05 mm, con v a l o r e s que o s c i l a n e n t r e 33.06 y 
53.72% (Tabla 7.2). La fracción <0.05 mm es elevada, 
llegando a superar e l 8%, aumentando l a s f r a c c i o n e s gruesas 
de l a arena en e l ápice de l a formación. 
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Los v a l o r e s de l o s parámetros e índices granulomé
t r i c o s obtenidos para ambas formaciones a p a r t i r de l a 
curvas acumulativas aparecen en l a Tabla 7.3 y presentan 
l a s s i g u i e n t e s características: 
- Mediana i n c l u i d a en l a fracción arenosa muy f i n a y f i n a 
- índice de clasificación de Trask elevado (S >1) , l o que 

es i n d i c a t i v o de una mala clasificación d e l depósito. 
- índices de heterometria y Qdphi s u p e r i o r e s a O, que 

igualmente r e f l e j a n una mala clasificación. 
También se pone de m a n i f i e s t o en l a s curvas 

acumulativas, ultraparabólicas con tendencia logarítmica, 
(Figura 7.1) ía mala clasificación d e l depósito, con una 
pendiente débil que c a r a c t e r i z a a l o s sedimentos f i n o s , 
transportados en suspensión. Se t r a t a , en consecuencia, de 
depósitos típicos de g l a c i s , en l o s que l a disminución de 
l a s v e l o c i d a d e s de l a e s c o r r e n t i a d i f u s a c o n l l e v a una menor 
competencia de l a c o r r i e n t e con a r r a s t r e y deposición 
m a y o r i t a r i o de elementos f i n o s . 

7.4.2 "El Manzano" 
La " S i e r r a d e l Manzano" (Mapa 7.2) o estribación 

n o r o r i e n t a l de l a S i e r r a d e l Cambrón c o n s t i t u y e un p l i e g u e 
a n t i c l i n a l formado por margocalizas, f a l l a d o por accidentes 
de dirección noroeste-sureste y oes t e - e s t e . Desde l o s 700 m 
y hasta l o s 800 m mantiene una pendiente e n t r e 10-15%, 
aumentando en bandas p a r a l e l a s , hasta rebasar e l 45% en l a 
línea de cumbres, por encima de l o s 800 m de a l t i t u d . 

Por debajo de una a l t i t u d de 700 m aparece e l 
piedemonte de e s t a formación, con pendientes i n f e r i o r e s a l 
15%, y d e l que p a r t e una extensa s u p e r f i c i e l l a n a que se 
extiende h a c i a e l e s t e por e l p a r a j e de "Los Bernabeles". 
Se t r a t a de un glacis de acumulación, con una potente 
c o s t r a conglomerática sobre m a t e r i a l e s neógenos procedentes 
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de l a erosión de l a s i e r r a , aportados por una red f l u v i a l 
a n t e r i o r , que se hace patente a través de l o s paleocanales 
y v a l l e s de fondo plano detectados por fotografía aérea. 

Este g l a c i s de acumulación ocupa una extensión de 1.84 
Km̂  sobre pendientes i n f e r i o r e s a l 10%, y presenta 
v e r g e n c i a oeste-este sobre e l reverso de una c r e s t a 
cretácica. Presenta como p a r t i c u l a r i d a d l a compartimenta-
ción y desnivelación de su parte c e n t r a l , debido 
probablemente a l a actuación de una neotectónica r e c i e n t e , 
ya que está muy b i e n d e l i m i t a d o e l s e c t o r sobreelevado (700 
m) por l a rambla d e l Huérfano y e l barranco de Z a r z a d i l l a , 
que han encajado sus cauces aprovechando dos l i n e a s de 
f a l l a que fueron l a s causantes de l a desnivelación de este 
depósito. E l r e s t o de este primer n i v e l se encuentra a 
menor a l t i t u d (600 m) y ofrec e l a s mismas características 
morfológicas y sedimentarias, l o c u a l hace pensar que se 
t r a t a d e l mismo n i v e l . 

Los cursos han socavado fuertemente este n i v e l de 
g l a c i s , aprovechando l a d e l e z n a b i l i d a d de l o s m a t e r i a l e s 
i n f r a y a c e n t e s (margas, a r c i l l a s y margocalizas) originando 
i n t e r f l u v i o s de f u e r t e pendiente, con i n t e r v a l o s 
comprendidos entre 15 y 25%. 

Las muestras l o c a l i z a d a s en e s t a formación de depósito 
son Bb5, Bbl2 y B b l I I . La distribución granulométrica de 
l a s mismas (Tabla 7.4) presenta unos porcentajes s i m i l a r e s 
en todas l a s f r a c c i o n e s , s i b i e n es mayor l a proporción de 
f i n o s , comprendidos entre 0.25 y 0.05 mm. La mediana (Q̂Q) / 
con v a l o r e s de 0.17 y 0.18 mm, también confirma este hecho, 
siguiendo en importancia l a arena intermedia y l a arena 
gruesa (Tabla 7.5). 

Los parámetros e índices granulométricos c a l c u l a d o s 
(Tabla 7.5) muestran que nos encontramos con un depósito 
muy heterométrico. E l índice de clasificación de Trask 
(S^), de hasta 2.37 (muestra B b l 2 ) , un índice de disimetría 
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Tabla 7.4: D i s t r i b u c i ó n granulométrica de l a f r a c c i ó n arena (.'/.) 

Zona 2: " E l Manzano" 

Arena Arena Arena Arena Arena Frac. 
M m.gruesa gruesa intermedia f i n a muy f i n a <0.05mm 

>lmm 1-0.5mm 0.5-0.25mm 0.25-O.lmm 0.l-0.05mm 

Glacis de acvunulación 

Bb5 7.79 14.60 19.95 23.98 28.79 4.89 
Bbl2 5.92 15.81 18.54 24.33 29.67 5.64 
BblII 5.44 14.57 20.84 28.26 27.26 1.98 

Tabla 7.5: Parámetros e í n d i c e s granulométricos 

Zona 2: " E l Manzano" 

M 
^25 

mm f 
Q50 

mm f 
^75 

mm f mm f mm f mm f 
%s 
mm f 

Glacis de acumulación 

Bb5 0.55-0.9 0.17-2.4 0.08-3.5 1.60-0.6 0.80-0.3 0.06-3.8 0.02- •4.6 
Bbl2 0.45-1.2 0.17-2.4 0.08-3.5 1.20-0.4 0.65-0.7 0.07-3.7 0.06- •3.8 
BblII 0.45-1.2 0.18-2.3 0.09-3.4 1.00-0.0 0.60-0.8 0.07-3.7 0.05-4.1 

Glacis de acvunulación 

Bb5 0.17 2. 05 1. 75 1.15 1.10 1.61 1.52 0.63 
Bbl2 0.17 2 20 1. 50 1.15 1.10 2.37 1.24 0.75 
BblII 0.18 2 25 1. 45 1.10 1.10 2.24 1.25 0.82 



(Sk) s u p e r i o r a 1, y unos v a l o r e s de He y Qdphi, por encima 
de O, confirman l a heterometria. 

Las curvas granulométricas (Figura 7.2) son de t i p o 
ultraparabólico, con tendencia l i n e a l l o que hace pensar en 
un depósito no evolucionado que ha s u f r i d o muy poco 
t r a n s p o r t e y que es producto de l a alteración y 
desagregación. 

7.4.3 Muela de Codoñas 
La Muela de Codoñas (Mapa 7.3) es una formación 

cretácica c a l i z a que destaca topográficamente sobre e l 
Mioceno margoarenoso que l a rodea, dada l a mayor dureza de 
sus m a t e r i a l e s . Responde a una c r e s t a generada a p a r t i r de 
un f l a n c o a n t i c l i n a l cuyas e s t r u c t u r a s a n t i c l i n a l e s están 
r o t a s por una red de f a l l a s que siguen dos d i r e c c i o n e s 
predominantes, noroeste-sureste y suroeste-noreste. La 
línea de cumbres está ocupada por un escarpe continuo donde 
se l o c a l i z a n l a s mayores pendientes, entre 25 y 45%, y 
su p e r i o r e s a l 45%, rodeando l a cumbre. Descendiendo en 
a l t i t u d , sobre e l f r e n t e d e l escarpe, se suceden t r e s 
escalones a l t i t u d i n a l e s con d i f e r e n t e s i n t e r v a l o s de 
pendiente: de l o s 700 a l o s 600 m, entre 25 y 45%; de l o s 
600 a 560 m, entre 15 y 25% y, por debajo de l o s 600 m, 
e n t r e 5 y 15%. 

E l reverso de l a c r e s t a presenta semejantes i n t e r v a l o s 
de pendiente, s i b i e n , e l comprendido entre 10 y 15%, se 
adentra en l a Muela hasta l o s 630 m de a l t i t u d , adaptándose 
a l a p r o p i a fisonomía de l a misma, aprovechando una 
hondonada i n t e r i o r que actúa de cuenca r e c e p t o r a de l o s 
pequeños barrancos que descienden de este r e l i e v e . 

Rodeando e l r e l i e v e , se l o c a l i z a n e l e v a c i o n e s c a l i z a s , 
también cretácicas. Destaca l a S i e r r a de S i l l a (793 m), 
que, con dirección nore s t e - s u r o e s t e , se extiende h a c i a e l 
oeste, ya f u e r a de l a zona de e s t u d i o . De ésta unidad 
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(mm) 

F i g u r a 7.2 
Curvas granulométricas acumulativas 

Zona 2: " E l Manzano" 



desciende un amplio cono a l u v i a l que cubre parte d e l área 
de e s t u d i o . 

Rodeando l a Muela de Codoñas se han reconocido dos 
tipologías de g l a c i s , dependiendo de l a n a t u r a l e z a d e l 
s u s t r a t o . 

a) G l a c i s de acumulación 
Aparece este n i v e l de g l a c i s cubriendo l a depresión 

e x i s t e n t e entre l a S i e r r a de S i l l a y l a Muela de Codoñas. 
E l rasgo más destacado es l a p r e s e n c i a de una c o s t r a c a l i z a 
r e l a c i o n a d a , h a c i a e l norte, con so l u c i o n e s carbonatadas 
muy concentradas de i n f l u e n c i a t e r m a l , por l o que su 
pote n c i a y dureza está j u s t i f i c a d a . 

En este g l a c i s l a pendiente i n i c i a l d e l 10% disminuye 
progresivamente l a d e r a abajo, h a c i a e l centro de l a s 
depresiones c i r c u n d a n t e s . 

b) G l a c i s de erosión 
Se extiende a l sur y s u r e s t e de l a Muela de Codoñas, 

sobre m a t e r i a l e s neógenos d e l e z n a b l e s , margas p r i n c i p a l 
mente, con una pendiente i n f e r i o r a l 5%. Se encuentra 
fuertemente afectado por l a s l a b o r e s de c u l t i v o . 

Para e l e s t u d i o de e s t a formación de depósito, se 
dispone de l a s muestras Cñl, Cñ6 y Cñ9, tomadas en g l a c i s 
de acumulación, y Cñl y Cñl4, en g l a c i s de erosión. 

En l o que respecta a l g l a c i s de acumulación, l a s 
muestras han dado unos porcentajes elevados en l a s 
f r a c c i o n e s f i n a s (0.25-0.05 mm) de hasta 63.96%, que en e l 
caso de l a muestra Cñ9 se ha v i s t o r e d ucida, adquiriendo 
predominio l a s arenas (entre 1 y 0.25 mm) , con un 47.74% 
(Tabla 7.6). E l predominio de f i n o s es ampliamente superado 
en e l g l a c i s de acumulación, con po r c e n t a j e s de hasta 52.17 
de arena muy f i n a (0.1-0.05 mm) , y porcentajes de 
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Tabla 7.6: D i s t r i b u c i ó n granulométrica de l a f r a c c i ó n au'cna (%) 

Zona 3: Muela de Codoñas 

Arena Arena Arena Arena Arena Frac. 
M m.gruesa gruesa intermedia f i n a muy f i n a <0.05mm 

>lmm 1-0.5mm 0.5-0.25mm 0.25-0.Imm 0.l-0.05mm 

a) Glacis de ac\miulación 

Cñl 5.54 10. 14 14.92 21.07 • 41.15 4.32 
Cñ6 10.19 10.47 13.79 22.72 41.24 2.05 
Cñ9 13.12 18.02 16.60 16.74 30.56 4.56 

b) Glacis de erosión 

Cñl4 6.13 8.21 12.96 27.86 42. 11 2. 18 
Cñl 0.89 3.10 9.30 28.78 52.17 4.38 

Tabla 7.7: Parámetros e í n d i c e s granulométricos 

Zona 3: Muela de Codoñas 

0 Q Q Q Q Q Q 
25 50 75 5 16 84 95 

M mm f mm f mm f mm f mm f mm f mm f 

a) Glacis de a c m u l a c i ó n 

Cñl 0.30- 1. 7 0.12-3.0 0.07-3.7 1.00-0.0 0.50-1. 0 0.06-3. 8 0.04- 4.4 
Cñ6 0.40- 1. 3 0.13-2.9 0.07-3.7 1.50-0.5 0.55-0. 9 0.06-3. 8 0.06- 3.8 
Cñ9 0.70- 0. 6 0.23-2.0 0.07-3.6 1.60-0.6 1.00-0. 0 0.07-3. 7 0.05- •4.1 

b) Glacis de erosión 

Cñl4 0.28- •1. 8 0.12-3.0 0.07-3.7 1.20-0.2 0.45-1. 2 0.06-3. 8 0.05- •4.1 
Cñl 0. 17-•2. 4 0.10-3.2 0.06-3.8 0.38-1.4 0.23-2. 0 0.06-3. 8 0.04- •4.3 

M m a- Qd He S 
0 

Sk Kg 

a) Glacis de acumulación 

Cñl 0.12 2. 40 1.40 1.00 0.70 2.07 1.46 0.90 
Cñ6 0. 13 2. 35 1.45 1.20 0.80 2.39 1.66 0.73 
Cñ9 0.23 1. 85 1.85 1.50 1.60 3.05 0.99 0.64 

b) Glacis de e r o s i ó n 

Cñl4 0. 12 2. 50 1.30 0.95 0.70 2.00 1.36 0.93 
Cñl 0. 10 2. 90 0.90 0.70 0.60 1.68 1.02 0.85 



f r a c c i o n e s gruesas i n f e r i o r e s a l 30%. 
Los v a l o r e s de l a mediana (Q50) confirman e l 

predominio de elementos f i n o s en todas l a s muestras, a l 
i g u a l que l o s v a l o r e s a l t o s d e l c o e f i c i e n t e de disimetría 
(Sk). 

E l Índice de Trask (S^) , con v a l o r e s s u p e r i o r e s a 1 
(entre 1.68 y 3.05), i n d i c a una mala clasificación d e l 
depósito, como l o s v a l o r e s s u p e r i o r e s a O d e l Índice de 
heterometria (He) y Qdphi. 

Las curvas acumulativas granulométricas (Figura 7.3) 
pertenecen a l t i p o parabólico, con tendencia ultraparabó
l i c a cuanto más próximo esté e l depósito a l a v e r t i e n t e y 
menos prolongado sea e l arroyamiento d i f u s o . Sólo l a 
muestra Cñ9 d i s c r e p a de l a l i n e a g e n e r a l , tomando un 
aspecto c a s i rectilíneo, propio de sedimentos apenas 
evolucionados, mal c l a s i f i c a d o s , producto de l a alteración 
y desagragación s i n apenas t r a n s p o r t e . E l l o t r a e como 
consecuencia un l i g e r o aumento de l a s f r a c c i o n e s gruesas, 
que hace de éste depósito e l peor c l a s i f i c a d o de l a 
formación, con un Índice (S^) de 3.05, muy por encima d e l 
v a l o r 1 i d e a l . 

La formación de depósito es muy heterométrica y e l 
t r a n s p o r t e incompleto y forzado por f i n o s . 

7.4.4: S i e r r a d e l Algaidón 
La S i e r r a d e l Algaidón (Mapa 7.4) responde a una 

e s t r u c t u r a s i n c l i n a l cretácica seccionada por f a l l a s 
normales y por f a l l a s de desgarre, p e r p e n d i c u l a r e s a l e j e 
d e l p l i e g u e . A l norte de l a s i e r r a , en e l Cerrón de l a 
S e r r a t a , l a s s e r i e s v e r t i c a l e s forman p a r t e d e l f l a n c o 
norte de un s i n c l i n a l amplio. 

Presenta una pendiente comprendida entre 25 y 4 5%, por 
encima de l o s 600 m, descendiendo hasta e l 15% a una 

120 



(%) 

Fi g u r a 7.3 

Curvas granulométricas acumulativas 
Zona 3: Muela de Codoñas 

(A) G l a c i s de acumulación. (B) G l a c i s de erosión. 



a l t i t u d de 460 m. Este último i n t e r v a l o es e l único que 
aparece en e l Cerrón de La S e r r a t a . Por debajo de e s t a 
a l t i t u d , se extiende una depresión r e c o r r i d a por e l arroyo 
de E l C h o p i l l o , con pendientes i n f e r i o r e s a l 10%, cuya 
p a r t e c e n t r a l verge en dirección a l a aldea de E l C h o p i l l o , 
con pendientes i n f e r i o r e s a l 5%. 

a) Derrubios de v e r t i e n t e 
En l a s i e r r a , l a línea de cumbres presenta una c o r n i s a 

rocosa, en torno a l o s 600 m de a l t i t u d . En toda l a l a d e r a 
s e p t e n t r i o n a l se l o c a l i z a n escarpes y hasta una a l t i t u d 
aproximada de 480 m aparece una importante masa de 
der r u b i o s de l a d e r a ordenados, cubriendo una s u p e r f i c i e de 
0.27 Km̂ , que provienen de l o s desprendimientos de l a 
p r o p i a c o r n i s a por t e r m o c l a s t i a , l i g a d o s a l a acción de l a 
gravedad. E l hecho de que estén c u b i e r t o s de m a t o r r a l 
i n d i c a escasa f u n c i o n a l i d a d a c t u a l . E s t a formación también 
aparece a l norte, en l o s r e l i e v e s seccionados por e l arroyo 
de E l C h o p i l l o y ocupan aquí una s u p e r f i c i e de 0.23 Km̂ . 

A l p i e de estos d e r r u b i o s se extiende e l piedemonte, 
con pendientes e n t r e 10 y 15% y hacen su aparición una 
s e r i e de pequeños conos a l u v i a l e s , encostrados, de m a t e r i a l 
c o l u v i a l procedente de l a l a d e r a , que enlazan directamente 
con l a s t e r r a z a s que siguen e l curso d e l arroyo. Estas 
t e r r a z a s son de pequeñas dimensiones y se han elaborado 
sobre sus pr o p i o s sedimentos. Es de destacar e l c o n t r o l 
e s t r u c t u r a l a l que se somete e l arroyo en todo su r e c o r r i d o 
por e l área de e s t u d i o . 

b) G l a c i s - c o n o 
En l a margen i z q u i e r d a d e l arroyo, aparece un n i v e l de 

g l a c i s - c o n o extendido en dirección noroeste-este. Ocupa una 
s u p e r f i c i e de 3.32 Km̂  y t i e n e l a s características pr o p i a s 
de un cono a l u v i a l . Aparece s e l l a d o por una c o s t r a 
i n d i c a t i v a de una génesis antigu a l i g a d a a acumulaciones 
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a n t e r i o r e s . 
Este depósito está formado por conglomerados típicos 

de aporte de v e r t i e n t e mezclados con abundantes m a t e r i a l e s 
de f i n a granulometria. Se encuentra fuertemente i n c i d i d o 
por una s e r i e de barrancos de fondo plano y por e l arroyo 
de E l C h o p i l l o , signo de una instalación p o s t e r i o r de l a 
red de drenaje. Está ocupado por un c u l t i v o de espártales, 
a excepción de l a s cañadas y paleocanales, donde e x i s t e n 
c u l t i v o s de secano. 

Las muestras de esta formación son AlgS, A l g l 4 
y A l g l I . La composición granulométrica (Tabla 7.8) pone de 
m a n i f i e s t o un predominio de elementos f i n o s , entre 0.25 y 
0.05 mm, siguiendo en importancia l a arena intermedia 
(entre 0.5 y 0.25 mm) , y l a s f r a c c i o n e s de arena gruesa y 
muy gruesa (entre 1 y 0.5 mm). Esto hace que l o s v a l o r e s de 
l a mediana sean bajos, comprendidos entre 0.14 y 0.16 mm 
(Tabla 7.9). 

Del cálculo de l o s parámetros e Índices granulométri
cos (Tabla 7.9) se obtienen l o s s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s , que 
hacen r e f e r e n c i a a una mala clasificación d e l depósito: 
- Desviación estándar (cr) de 0.90 y 1.40. 
- índice de Trask (S^) entre 1.77-2.37, por encima de 1. 
- índice de heterometria (He) y Qdphi elevado, entre 

0.70-1.00 y 0.80-1.15, respectivamente. 
Las curvas granulométricas acumulativas ( F i g u r a 7.4) 

dib u j a n una tipología ultraparabólica, l o que pone de 
m a n i f i e s t o un depósito de v e r t i e n t e grosero, poco rodado o 
evolucionado, que ha s u f r i d o un t r a n s p o r t e incompleto. 

7.4.5: S i e r r a de Benis 
La v e r t i e n t e m e r i d i o n a l de S i e r r a Larga y l a S i e r r a de 

Benis, propiamente d i c h a , c o n s t i t u y e n l o s l i m i t e s s u p e r i o r 
e i n f e r i o r , respectivamente, de e s t a zona (Mapa 7.5). Estas 
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Tabla 7.8: D i s t r i b u c i ó n granulométrica de l a f r a c c i ó n arena ('/.) 

Zona 4: S ierra del Algaidón 

Arena Arena Arena Arena Arena Frac. 
M m.gruesa gruesa intermedia f i n a muy fina <0.OSmm 

>lmm 1-0.Smm 0.5-0.25mm 0.25-0.Imm 0.l-0.05mm 

Glacis--Cono 

AlgS 2.78 4.28 21.69 40.49 25.56 4.20 
Algl4 1.85 4.70 16.06 42.08 29.70 4.99 
A l g l l 6.42 9.59 16. 12 31.82 31.50 4.54 

Tabla 7.9: Parámetros e í n d i c e s granulométricos 

Zona 4: S ierra del Algaidón 

M 
^25 

mm f mm f mm f mm f 
^16 

mm f mm f 
%s 
mm f 

Glacis-Cono 

AlgS 
Algl4 
A l g l l 

0 
0 
0 

25-1.9 
45-1.2 
30-1.7 

0.16-2.5 0.08-3.5 0.55-0.9 
0.14-2.8 0.08-3.5 0.65-0.7 
0.14-2.8 0.08-3.5 1.10-0.2 

0.30-1.7 
0.30-1.7 
0.50-1.0 

0.08-3.5 
0.07-3.7 
0.06-3.8 

0.04-4. 
0.05-4. 
0.05-4. 

M m a- Qd He S 
0 

Sk Kg 

Glacis-Cono 

AlgS 
Algl4 
A l g l l 

0. 16 
0. 14 
0. 14 

2.60 0.90 0.80 1.00 
2.70 1.00 1.15 0.70 
2.40 1.40 0.90 0.70 

1.77 
2.37 
1.97 

0.78 
1.84 
1.26 

0.87 
0.60 
0.98 



(mm) 

Figura 7.4 
Curvas granulométricas acumulativas 

Zona 4: S i e r r a d e l Algaidón 



elevaciones responden a e s t r u c t u r a s plegadas, con amplios y 
suaves a n t i c l i n a l e s ademados, muy compartimentados por 
numerosas f a l l a s que rompen su uniformidad. Entre estas 
s i e r r a s se extiende una depresión r e l l e n a de formaciones 
neógenas (Tortonienses) y c u a t e r n a r i a s , que podrían c o r r e s 
ponder a una e s t r u c t u r a s i n c l i n a l s e n c i l l a . 

Las f a l l a s d e l Prebético en l a S i e r r a de Benis rompen 
l a s e s t r u c t u r a s plegadas y se agrupan en dos sistemas, de 
orientación oeste-este y noroeste-sureste, éste último sub-
p a r a l e l o a l a s e s t r u c t u r a s d e l plegamiento. 

En S i e r r a Larga, l a morfología d e l te r r e n o sigue una 
s e r i e de bandas concéntricas p a r a l e l a s a p a r t i r de l o s 540 
m de a l t i t u d , con pendiente entre un 15 y 45%. 

La pendiente predominante entre 15 y 25%, cubre l a 
práctica t o t a l i d a d de su s u p e r f i c i e , a excepción de un 
pequeño s e c t o r en l o s alrededores de l a "Peña d e l R e l o j " , 
donde se l o c a l i z a n l a s máximas pendientes, hasta d e l 45%. 
Por e l c o n t r a r i o , su cima es prácticamente un r e l l a n o , en 
e l que l a pendiente se mantiene en v a l o r e s de 10 a 15%, 
descendiendo i n c l u s o hasta un 5%. 

E l contacto e n t r e s i e r r a s y depresión se v e r i f i c a a 
p a r t i r de l a curva de n i v e l de l o s 500 m, en S i e r r a Larga, 
y de l o s 400 m, en s i e r r a de Benis. En ambos casos se 
accede directamente pasando de una pendiente comprendida 
e n t r e 15 y 25% a o t r a d e l 5 a l 10%, con pequeños s e c t o r e s 
como "EL Ringondango" y "Casa de Las Monjas", donde es 
i n f e r i o r a 5%. 

a) Derrubios de v e r t i e n t e 
En l a S i e r r a de Benis se l o c a l i z a n c o r n i s a s rocosas y 

pequeños escarpes, h a c i a l o s 500 m de a l t i t u d ( s e c t o r "Los 
Co l o r a o s " ) , a cuyo p i e se reconocen d e r r u b i o s de l a d e r a 
ocupando pequeñas f r a n j a s , no s u p e r i o r e s a 10 m de 
d e s a r r o l l o l o n g i t u d i n a l y pocos metros de amplitud. Este 
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depósito l o forman d e t r i t u s s u e l t o s , heterométricos, de 
pequeño tamaño y n a t u r a l e z a c a l i z a , fuertemente e s t a b i l i z a 
dos por una vegetación de m a t o r r a l . Su génesis está l i g a d a 
fundamentalmente a l r e t r o c e s o por t e r m o c l a s t i a de l a 
c o r n i s a rocosa y su t r a n s p o r t e l i g a d o a l a acción de l a 
gravedad, depositándose en l a ru p t u r a de pendiente más 
próxima a 480 m de a l t i t u d . 

b) Conos a l u v i a l e s 
En pendientes i n f e r i o r e s a l 10%, por debajo de l o s 400 

y 500 m de a l t i t u d , se encuentra e l piedemonte de S i e r r a 
Larga, ocupado por una s e r i e de conos a l u v i a l e s provenien
t e s d e l drenaje de l a pr o p i a s i e r r a o aportados por l a s 
ramblas y barrancos que, seccionando e l r e l i e v e , se p i e r d e n 
en cuanto l l e g a n a l a depresión. Estos conos son e l 
r e s u l t a d o de procesos r e l a c i o n a d o s con un c l i m a más 
dinámico y continuo en época r e c i e n t e . 

Sobre e l pa r a j e denominado "EL Ringondango" se 
extiende un cono de notables dimensiones en e l que e l 
encostramiento y l a colonización v e g e t a l han c o n t r i b u i d o a l 
mantenimiento de su fisonomía y conservación. E l origen de 
di c h a c o s t r a puede remontarse a un Cuaternario antiguo 
( P l e i s t o c e n o ) y a una morfogénesis d i f e r e n t e de l a a c t u a l , 
ya que e l depósito se encuentra fuertemente i n c i d i d o y 
d e l i m i t a d o por e l barranco La R a m b l i l , de instalación 
p o s t e r i o r . 

Pertenecen a este depósito l a s muestras CzlO, Cz28 y 
C z I I . De l o s análisis granulométricos (Tabla 7.10) se 
desprende que en e l depósito de estas formaciones dominan 
l a s f r a c c i o n e s f i n a s , s i b i e n en l a muestra Cz28 aumenta l a 
arena muy gruesa, l o que r e f l e j a que aqui l a dinámica 
t o r r e n c i a l ha logrado t r a n s p o r t a r m a t e r i a l más grosero más 
allá de l a s i e r r a . Debido a ésto, l a mediana (Q^^) es más 
baj a en l o s conos de base de l a d e r a , con 0.10 mm y más a l t a 
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en l a muestra Cz28, con 0.14 mm (Tabla 7.11). 
EL depósito, pese a s e r heterométrico, no presenta una 

mala clasificación, como l o confirman l o s v a l o r e s tendentes 
a 1 d e l Índice de heterometria (He) y QDphi, entre 
0.50-0.70 mm y 0.40-0.75 mm, respectivamente, con una buena 
desviación estándar (cr) , de 1.05 mm, en i a muestra Cz28 
(Tabla 7.11). 

Las curvas acumulativas ( F i g u r a 7.5) presentan un 
trazado parabólico en e l que l a sedimentación corresponde a 
depósitos de c o r r i e n t e producidos a l f i n a l de l a c r e c i d a , 
por exceso de carga, cuando se atenúa l a v e l o c i d a d y l a 
t u r b u l e n c i a d e l f l u i d o t r a n s p o r t a d o r . 

c) Glacis-cono 
Formado por c o a l e s c e n c i a de conos a l u v i a l e s , aparece 

e s t a formación encostrada, con ve r g e n c i a noreste-suroeste y 
una pendiente entre 5 y 10%, dismuyendo h a c i a e l suroeste, 
hasta s e r i n f e r i o r a l 5% en e l par a j e "Casa de Las Monjas". 

En él, aparecen paleocanales de dirección noreste-
suroeste y cauces de fondo plano, antiguos t r i b u t a r i o s de 
l a red de drenaje a c t u a l , representada por e l barranco La 
R a m b l i l , que d i s c u r r e a l p i e de l a S i e r r a de Benis, y por 
e l barranco Larguero, ya en l a depresión. Todos estos 
cauces actualmente se h a l l a n c u l t i v a d o s . 

Pertenecen a éste depósito l a s muestras Cz22, Cz24 y 
Cz30. La composición granulométrica (Tabla 7.10) r e f l e j a un 
predominio de f r a c c i o n e s f i n a s , que aumentan aguas abajo de 
l a formación (muestra Cz30). Como consecuencia d e l elevado 
p o r c e n t a j e de e s t a fracción, l o s v a l o r e s de l a mediana 
(Qg^) descienden hasta 0.09 mm, en l a muestra Cz24 (Tabla 
7.11). Los v a l o r e s de l a desviación estándar (cr) (1.00 y 
1.15), muestran una mejor clasificación respecto a l o s 
depósitos d e l cono a l u v i a l , aunque sigue siendo mala, a 
ef e c t o s de clasificación, según se pone de m a n i f i e s t o en 
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(%) 

F i g u r a 7.5 
Curvas granulométricas acumulativas 

Zona 5: S i e r r a de Benis 
(A) Cono a l u v i a l . (B) Glacis-cono. 



l o s v a l o r e s s u p e r i o r e s a 1 d e l Índice de Trask (S^) , entre 
1.52 y 1.73, y mayores de O, entre 0.40 y 0.60, en l o s 
Índices de heterometria (He) y Qdphi (Tabla 7.11). 

Las curvas granulométricas acumuladas (Figura 7.5) se 
solapan en su t o t a l i d a d , formando un conjunto bastante 
unifoírme. Dibujan una curvatura parabólica, p r o p i a de un 
medio de t r a n s p o r t e cargado de elementos f i n o s que han 
quedado i n m o v i l i z a d o s por d i s m i n u i r l a competencia de l a 
c o r r i e n t e . 

7.4 . 6 : S i e r r a de Cejo Cortado 
La S i e r r a de Cejo Cortado (Mapa 7.6) flanquea l a 

v e r t i e n t e m e r i d i o n a l de l a S i e r r a de R i c o t e y c o n s t i t u y e , 
j u n t o con l a s S i e r r a s de C a j a l (550 m) y Lomo (635 m) , e l 
reborde de l a depresión Tortoniense extendida hasta l a 
población de Molina de Segura. Ofrece su máxima a l t i t u d en 
Cejo Cortado (1698 m) y, con dirección suroeste-noreste 
forma un l a r g o a n t i c l i n a l que se i n i c i a a l norte d e l 
Pantano de La C i e r v a (Muía) y termina, hundiéndose en e l 
Neógeno d e l V a l l e d e l Segura, en e l s e c t o r de "La Yesera", 
a l sur de Ule a . 

Presenta f u e r t e s escarpes y f a l l a s i n v e r s a s que 
d i s l o c a n perpendicularmente l a e s t r u c t u r a plegada s i t u a d a 
más a l n o r t e . La litología dominante son c a l i z a s , 
a r e n i s c a s , margas y arenas d e l Cretácico I n f e r i o r . A su 
p i e , se extiende una depresión d i r i g i d a h a c i a l a Cuenca de 
Muía, r e l l e n a mayoritarlamente por margas y margocalizas 
Tortonienses y formaciones c u a t e r n a r i a s de d e r r u b i o s y 
depósitos c o l u v i a l e s , fuertemente cementados. 

Desde l o s 420 a l o s 600 m de a l t i t u d l a s pendientes se 
encuentran entre 2 5 y 45% y, a mayor a l t i t u d , superan e l 
45%. Es e l dominio de s i e r r a propiamente d i c h o , en e l que 
l o s depósitos característicos son de v e r t i e n t e , 
c o n s t i t u i d o s por bloques con d e s l i z a m i e n t o g r a v i t a c i o n a l . 
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Descendiendo en a l t i t u d , hasta l o s 380 m, l a s 
pendientes disminuyen hasta e l 10% y hacen su aparición 
grandes conos a l u v i a l e s , en dirección a l a depresión de "La 
E s c a r i h u e l a " , solapándose para formar una amplia s u p e r f i c i e 
de g l a c i s . 

En e l s e c t o r o c c i d e n t a l d e l área de e s t u d i o d i s c u r r e 
l a rambla de Pérez que, con un f u e r t e c o n t r o l e s t r u c t u r a l , 
aparece seccionando fuertemente e l g l a c i s . T e s t i g o s de est a 
fase de encajamiento holocena son l o s pequeños retazos de 
t e r r a z a a l u v i a l conservados en algunos de sus márgenes. 

a) Derrubios de v e r t i e n t e 
En l a S i e r r a de Cejo Cortado, entre l o s 500 y 600 m, y 

descendiendo hasta l o s 400 m de a l t i t u d , se extiende una 
destacable acumulación de bloques que ocupa l a l a d e r a 
m e r i d i o n a l . Se t r a t a de una formación de v e r t i e n t e de 
bloque y p i e d r a s , heterométricos y c a l i z o s que pueden 
presentarse ordenados. Su génesis parece s e r e l r e s u l t a d o 
de una t e r m o c l a s t i a e f i c a z que ha actuado sobre l o s 
afl o r a m i e n t o s de l a s c o r n i s a s rocosas, fuertemente 
d i a c l a s a d o s y han si d o transportados por l a acción de l a 
gravedad. 

b) Conos a l u v i a l e s 
A p a r t i r de l o s 440 m y h a s t a , aproximadamente, l o s 

400 ó 360 m, según l o s s e c t o r e s , se extienden formaciones 
l i g a d a s a cursos t o r r e n c i a l e s . Son conos a l u v i a l e s que 
ocupan e l piedemonte y cubren un 2.08% de l a zona de 
es t u d i o . 

En a q u e l l o s l u g a r e s donde e l s u s t r a t o predominante son 
margas adquieren un gran d e s a r r o l l o l o n g i t u d i n a l , pero se 
encuentran muy seccionados por l a r e d f l u v i a l . Por e l 
c o n t r a r i o , donde e l predominio es c a l i z o , conservan mejor 
su fisonomía, f a v o r e c i d a por l a p r e s e n c i a de una c o s t r a 
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calcárea. 
E l análisis granulométrico de es t a formación se 

r e a l i z a en l a s muestras Ye4, Ye5 y Ye9 (Tabla 7.12). 
Presentan una granulometria con predominio de l a fracción 
f i n a y muy f i n a (0.25-0.05 mm) , con v a l o r e s d e l 60.14%, 
58.79% y 58.43%, respectivamente. Las f r a c c i o n e s gruesas 
son menores, en proporción, siendo de 19.74%, en l a muestra 
Ye4. 

Los v a l o r e s d e l índice de Trask (S^) (Tabla 7.13) son 
muy elevados, de hasta 2,09 (muestra Ye9), indicando una 
mala clasificación d e l depósito. Pero, l o s v a l o r e s de Qdphi 
y de heterometria (He) se mantienen próximos o por debajo 
de l a unidad, mejorando su clasificación. Sólo l a muestra 
Ye9 presenta una desviación estándar (cr) s u p e r i o r a 2, l o 
que i n d i c a una mala clasificación, debido a que presenta 
una mayor proporción de l a fracción menor de 0.05 mm, con 
un 8.06%. 

Las curvas acumulativas (Fig u r a 7.6) se aju s t a n a l 
t i p o ultraparabólico a parabólico, consecuencia de un 
depósito sometido a un régimen de f u e r t e carga hidráulica, 
en e l que l o s sedimentos groseros no están d e s p r o v i s t o s de 
sus elementos f i n o s . 

c) G l a c i s 
En primer l u g a r , a mayor a l t i t u d y proximidad a l a 

s i e r r a aparece un g l a c i s de acumulación cuya génesis hace 
r e f e r e n c i a a un Cu a t e r n a r i o antiguo y medio. Presenta un 
encostramiento debido a l a precipitación d e l bicarbonato 
c a l c i c o sobre l o s m a t e r i a l e s margosos i n f r a y a c e n t e s que 
r e l l e n a n l a cuenca de Muía. 

En segundo l u g a r y ocupando una s u p e r f i c i e mayor, se ha 
reconocido un n i v e l de g l a c i s de erosión sobre margas, en 
cotas a l t i t u d i n a l e s que rondan l o s 320 m. 
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Tabla 7.12: D i s t r i b u c i ó n granulométrica de l a f r a c c i ó n arena ('/.) 

Zona 6: Sierra de Cejo Cortado 

Arena Arena Arena Arena Arena Frac. 
M m. gruesa gruesa intermedia f i n a muy f i n a <0.05mm 

>lmm 1-0.5mm 0.5-0.25mm 0.25-0.Imm 0.l-0.05mm 

a) Cono a l u v i a l 

Ye4 8.51 11.23 20.04 33.15 26.99 5.05 
Ye5 3.62 11.45 24.17 35.27 23.52 1.96 
Ye9 3.70 10.21 18.79 29.72 28.71 8.06 

b) Glacis de acumulación 

Ye7 7.53 12.04 15.05 29.18 34.17 1.36 
Ye IV 4.28 9. 15 17.93 29.84 31.36 7.00 

c) Glacis de erosión 

Yel5 3.70 2.70 6.66 32.42 47.58 4.73 
Yel6 4.25 12.82 21.67 27.44 29.12 3.95 
Ye20 1.15 3.06 7.93 32.56 52.21 1.71 



Tabla 7.13: Parámetros e í n d i c e s granulométricos 

Zona 6: Sierra de Cejo Cortado 

0 Q Q Q Q Q Q 
25 50 75 5 16 84 95 

M mm f mm f mm f mm f mm f mm f mm f 

a) Cono a l u v i a l 

Ye 4 0.40- 1. 3 0.19- •2.3 0. 10-3.2 1.50-0.5 0.60-0.8 0.08-3.5 0.06-3. 8 
Ye5 0.37- 1. 4 0. 19--2.3 0.10-3.2 0.90-0.2 0.50-1.0 0.08-3.5 0.06-3. 8 
Ye9 0.35- 1. 5 0. 14--2.8 0.08-3.5 0.90-0.2 0.47-1.1 0.06-3.7 0.04-4. 4 

b) Glacis de acximulación 

Ye7 0.35- 1. 5 0. 14--2.8 0. 08-3.5 1.30-0.3 0.60-0.8 0.07-3.7 0.06-3. 8 
YelV 0.33- •1. 6 0. 13--2.9 0.07-3.7 0.90-0.2 0.50-1.0 0.06-3.8 0.04-4. 4 

c) Glacis de erosión 

Yel5 0. 15-•2. 6 0. 10--3.2 0.07-3.7 0.60-0.8 0.23-2.0 0.06-3.8 0.05-4 1 
Yel6 0.35- •1. 5 0. 17--2.4 0. 08-3.5 0.90-0.2 0.50-1.0 0.06-3.8 0.05-4 1 
YeZO 0.14-•2. 8 0.10- -3.2 0. 07-3.7 0.45-1.2 0.19-2.2 0.06-3.8 0.06-3 8 

M %o m Qd He S 
0 

Sk Kg 

a) Cono a l u v i a l 

Ye 4 0. 19 2. 15 1. 35 0.95 0.90 2.00 1.11 0.93 
Ye5 0. 19 2. 25 1. 25 0.90 0.90 1.92 1.02 0.75 
Ye9 0. 14 2. 40 2. 60 1.00 0.70 2.09 1.43 0.86 

b) Glacis de acumulación 

Ye7 0. 14 2. 25 1. 45 1.00 0.70 2.09 1.43 0.84 
YelV 0. 13 2. 40 1. 40 1.05 0.80 2.17 1.37 0.82 

c) G l a c i s de e r o s i ó n 

Yel5 0.10 2. 90 0. 90 0.55 0.50 1.46 1.05 1.23 
Yel6 0. 15 2. 40 1. 40 1.00 1.10 1.95 0.97 0.80 
YeZO 0. 10 3. 00 0. 80 0.45 0.50 1.41 0.98 1. 18 
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F i g u r a 7.6 
Curvas granulométricas acumulativas 

Zona 6: S i e r r a de Cejo Cortado 
(A) Cono a l u v i a l . (B) G l a c i s de acumulación. 

(C) G l a c i s de erosión. 



Respecto a l o s porcentajes granulométricos de e s t a 
formación, se observa que l a s muestras presentan un elevado 
porcentaje de f i n o s , con l i g e r a s d i f e r e n c i a s entre ambas 
tipologías de g l a c i s . A s i l a s muestras d e l g l a c i s de 
erosión (Yel5 y Ye20) presentan un porcentaje de f i n o s 
(0.25-0.05 mm) d e l 85% y 84.77%, respectivamente, f r e n t e a l 
63.37% de l a muestra Ye7, y 61.2% en l a muestra YelV, 
p e r t e n e c i e n t e s éstas últimas a l g l a c i s de acumulación 
(Tabla 7.12). E l l o r e v e l a que se t r a t a de unos depósitos 
heterométricos debidos a e s c o r r e n t i a s de débil carga 
hidráulica, que t r a n s p o r t a n , mayoritarlamente, partículas 
i n f e r i o r e s a 0.25 mm. 

Los v a l o r e s de l a mediana (Q^) confirman también e l 
predominio de sedimentos f i n o s , con v a l o r e s de 0.13 y 0.14 
mm, en e l g l a c i s de acumulación y, de 0.10 y 0.15, en e l 
g l a c i s de erosión. E l índice de Trask (S^) , s u p e r i o r a 1.4 
en e l g l a c i s de erosión y a 2 en e l g l a c i s de acumulación, 
i n d i c a n una mala clasificación d e l depósito, puesta también 
de m a n i f i e s t o a través de l o s índices de heterometria y 
Qdphi, s u p e r i o r e s a O (Tabla 7.13). 

Las curvas acumulativas ( F i g u r a 7.6) pertenecen a l 
t i p o ultraparabólico, r e f l e j a n d o una mala clasificación d e l 
depósito, con una pendiente característica de l o s elementos 
f i n o s t r a s n s p o r t a d o s es suspensión. 

7.4.7: "La Bermeja" 
Esta zona aparece ocupada en su mitad m e r i d i o n a l por 

l a estribación o c c i d e n t a l de l a S i e r r a de R i c o t e , que 
alcanza su máxima a l t i t u d en e l vértice Almeces (1121 m) 
(Mapa 7.7). 

Se t r a t a de un amplio a n t i c l i n a l f a l l a d o , en e l que, 
según Paquet (1969), se d i s t i n g u e n dos zonas p a l e o -
geográficas: 

- Zona O c c i d e n t a l : dolomítica, c a l i z a y margosa, aparece 

137 



cabalgada por e l f l a n c o inverso d e l p l i e g u e a n t i c l i n a l 
d e l Pozo y está afectada por dos f a l l a s de dirección 
suroeste-noreste: l a f a l l a que forma e l barranco d e l 
Veto, fuera de l a zona de es t u d i o , y l a f a l l a de "La 
Bermeja", poco v i s i b l e por e s t a r enmascarada por 
m a t e r i a l e s detríticos. 

- Zona O r i e n t a l : Se corresponde con un extenso a n t i c l i n a l 
de dirección noreste-suroeste, desde e l caserío de este 
nombre a l a depresión que forma l a rambla de Ainbroz, a l 
este. E s t a zona es más calcárea que l a a n t e r i o r y una 
f a l l a i n v e r s a separa l a s dos zonas litológicas. 

Desde l o s 560 a l o s 620 m de a l t i t u d , l a pendiente se 
mantiene entre 15 y 25%, hasta l o s 700 m o s c i l a entre 25 y 
4 5% y, en a l t i t u d e s mayores, supera e l 45%. 

Toda l a s i e r r a aparece surcada por una densa red de 
barrancos que, aprovechando l a s d i r e c t r i c e s e s t r u c t u r a l e s , 
s a l v a n f u e r t e s d e s n i v e l e s , depositando sus a r r a s t r e s por 
debajo de l o s 600 m, dando o r i g e n a importantes formas de 
depósito. 

a) Conos a l u v i a l e s 
Esta formación se extiende h a s t a l a curva de n i v e l de 

530 m y l a pendiente se encuentra comprendida entre 10 y 
15%. Están formados por cantos c a l i z o s , angulosos y 
heterométricos, fuertemente cementados por una c o s t r a 
calcárea. Son de pequeñas dimensiones y en l a a c t u a l i d a d se 
encuentran c u l t i v a d o s en su práctica t o t a l i d a d y son 
t e s t i g o s de épocas más húmedas, a ju z g a r por l o s 
paleocanales detectados por fotografía aérea. 

Las muestras granulométricas p e r t e n e c i e n t e s a este 
depósito son B l , B6 y BI (Tabla 7.14). Las dos primeras han 
dado unos por c e n t a j e s elevados de arena f i n a y muy f i n a , 
s u p e r i o r e s a l 56%, siguiendo en importancia e l i n t e r v a l o 
comprendido entre 1 y 0.025 mm, con v a l o r e s de 37.79%, 
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Tabla 7.14: D i s t r i b u c i ó n granulométrica de 

Zona 7: La Bermeja 

l a f r a c c i ó n arena ('/>) 

Arena Arena Arena Arena Arena Frac. 
M m. gruesa gruesa intermedia f i n a muy f i n a <0.05mm 

>lmm 1-0.5mm 0.5-0.25mm 0.25-0.Imm 0.1-0.05mm 

a) Cono a l u v i a l 

Bl 8.83 14.46 14.50 23.92 32.24 5.36 
B6 9.37 20.13 26.97 21. 19 19.14 2.36 
BI 9. 16 14. 18 12.91 19.96 36. 11 6.50 

b) Glacis de acumulación 

B2 3.04 8.07 16.85 28.51 38.85 3.36 
B3 2.72 5.48 7.70 18.75 56.96 8.36 
BIO 3.51 8. 19 14. 10 29.42 37.60 7. 18 

Tabla 7.15 : Parámetros e í n d i c e s granulométricos 

Zona 7: La Bermeja 

Q Q Q Q Q Q Q 
25 50 75 5 16 84 95 

M mm f mm f mm f mm f mm f mm f mm f 

a) Cono a l u v i a l 

Bl 0.43--1. 2 0. 15--2.6 0. 08-3.5 1.30-0.3 0.70-0.6 0.07-3.7 0.05-
B6 0.60--0. 8 0.28--1.9 0. 12-1.3 1.30-0.3 0.56-0. 4 0.08-3.5 0.06-
BI 0.40--1. 3 0. 14--2.8 0. 08-3.5 1.30-0.3 0.65-0. 7 0.07-3.7 0.03-

b) Glacis de acumulación 

B2 0.28--1. 8 0. 13--2.9 0. 07-3.6 0.80-0.3 0.35-1. 5 0.06-3.8 0.05-
B3 0. 13--2. 9 0.07--3.7 0. 06-3.8 0.60-0.8 0.25-1. 9 0.06-3.8 0.04-
BIO 0.65--0. 7 0.25--1.9 0. 09-3.4 1.50-0.5 0.90-0. 2 0.07-3.7 0.06-

M m cr Qd He Sk Kg 

a) Cono a l u v i a l 

Bl 0. 15 2. 15 1. 55 1.15 0.90 2.32 1.53 0.80 
B6 0.28 1 95 1. 55 1. 10 1. 10 2.24 0.92 0.76 
BI 0. 14 2 20 1. 50 1.10 0.70 2.24 1.63 0.89 

b) Glacis de acumulación 

B2 0. 13 2 65 1. 15 0.90 0.70 1.93 1.24 0.86 
B3 0.07 2 35 0.95 0.45 0. 10 1.47 1.59 1.64 
BIO 0.25 1 95 1. 75 1.35 1.50 2.69 0.94 0.65 



muestra B l y 3 6,25%, muestra BI, que aumenta hasta 56.47% 
en l a muestra B6. A este respecto, l a pendiente en l a que 
se encuentra e s t a última, comprendida entre 10 y 15%, l a 
proximidad d e l depósito a l a s i e r r a y e l c o r t o d e s a r r o l l o 
d e l cono, por condicionamientos topográficos, determinan 
que l o s sedimentos sufran un menor t r a n s p o r t e y desgaste, 
aumentando, aguas abajo, e l diámetro de sus f r a c c i o n e s 
predominantes. 

Los v a l o r e s de l a mediana (Q ) confirman en l a s 
muestras B l y BI (Tabla 7.15) e l predominio de l a fracción 
f i n a , con v a l o r e s de 0.15 y 0.14 mm, y c o e f i c i e n t e de 
disimetría (Sk) de 1.53 y 1.63 mm, respectivamente. Por e l 
c o n t r a r i o , l a muestra B6 se i n c l u y e en l a arena intermedia, 
con una media de 0.28 mm, bajando su c o e f i c i e n t e de 
disimetría (Sk) a 0.92. 

En l o s t r e s casos, e l índice de Trask (S^) , con 
v a l o r e s de 2.24 y 2.32 mm, r e f l e j a una mala clasificación 
d e l depósito, confirmada por l o s v a l o r e s de desviación 
estándar (cr) , s u p e r i o r e s a l a unidad. Todo e l l o i n d i c a un 
depósito heterométrico con una mala clasificación d e l 
mismo. 

b) G l a c i s de acumulación 
Se extiende a p a r t i r de l a curva de n i v e l de 520 m, 

arrancando de l a l a d e r a s e p t e n t r i o n a l de l a s i e r r a . Este 
n i v e l de g l a c i s t i e n e una ver g e n c i a s u r - n o r t e y es un 
depósito típico de g l a c i s de v e r t i e n t e . Aparece 
desigualmente cementado por una c o s t r a c a l i z a cjue, en 
algunos l u g a r e s , ha s i d o desmantelada para e l aprovecha
miento agrícola. En l a a c t u a l i d a d , sólo una rambla l o 
secciona h a c i a e l e s t e , aunque hay t e s t i g o s de una red 
f l u v i a l a n t e r i o r , a través de l o s paleocanales detectados 
por fotografía aérea. 

Pertenecen a ésta formación l a s muestras B2, B3 y BIO 
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(Tablas 7.14 y 7.15). 
EL depósito presenta una granulometria dominante de 

arenas muy f i n a s (0.10 y 0.05) mm, en l a muestra B2, con 
v a l o r e s de 38.85%, seguida de l a fracción arena f i n a , 
28.51%, y arena intermedia, 16.8 5%. Conforme nos alejamos 
de l a s i e r r a y nos adentramos en l a depresión aumenta l a 
proporción de f i n o s , como se r e f l e j a en l a muestra B3, con 
un 56.96% de arena muy f i n a , f r e n t e a 18.75% de arena f i n a 
(Tabla 7.14). 

La mediana (Q^Q) disminuye conforme nos alejamos de l a 
s i e r r a y nos adentramos en e l g l a c i s , con v a l o r e s de 0.25 
mm (muestra BIO) , 0.13 mm (muetra B2) y 0.07 mm (muestra 
B3) (Tabla 7.15). Según e l Índice de clasificación de Trask 
(S^) e l depósito está mal c l a s i f i c a d o , ya que l o s v a l o r e s 
obtenidos de 2.69, 1.93 y 1.47, respectivamente, están 
a l e j a d o s de l a unidad; l o s c o e f i c i e n t e s de disimetría (Sk) 
son bajos, 0.94, 1.24 y 1.59, respectivamente, y l o s 
v a l o r e s de heterometria y Qdphi, aunque tienden a cero, se 
mantienen a l e j a d o s . Todo e l l o pone de m a n i f i e s t o una 
heterometria que también se r e f l e j a en l a s curvas 
acumulativas. 

Así, l a s curvas acumulativas (Fig u r a 7.7) son de t i p o 
ultraparabólico en l a muestra B2 y parabólico en l a B3. La 
d i f e r e n c i a e n t r e ambas parece e x p l i c a r s e por una mayor 
regulación de l a carga debida a un arroyamiento d i f u s o 
prolongado y una mayor c a n t i d a d de aportes l a t e r a l e s . 

En d e f i n i t i v a , en todas l a s zonas l o s d i s t i n t o s 
depósitos y formas de modelado se consideran fósiles. Los 
procesos a c t u a l e s son escasos y muy supeditados a l a acción 
antrópica, que se presenta d e c i s i v a a l d e s e s t a b i l i z a r 
v e r t i e n t e s y l a d e r a s , d e s t r u i r depósitos y fa v o r e c e r 
algunos procesos que ya estaban prácticamente f i j a d o s . 
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F i g u r a 7.7 
Curvas granulométricas acumulativas 

Zona 7; "La Bermeja" 
(A) Cono a l u v i a l . (B) G l a c i s de acumulación. 



7.5 MAPAS GEOMORFOLOGICOS 
Los mapas correspondientes a l a s zonas estudiadas se 

muestran en l o s desplegables adjuntos (Mapas 7.1 a 7.7), 
para f a c i l i t a r su c o n s u l t a durante l a l e c t u r a d e l presente 
capítulo. Para l a confección de l a leyenda se ha seguido l a 
"Legénde pour la Carte Geomorphologique de La France au 
1:50000" (CNRS, 1976), con l i g e r a s m o d i f i c a c i o n e s . 
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Hapa. Topográfico 

<6 

Mapa 7.3 
Mapa geomorfológico 

Zona 3: Muela de Codoñas 
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EDAFOLOGÍA 

8.1 INTRODUCCIÓN 
Se han seleccionado para este c a p i t u l o 25 p e r f i l e s 

r e p r e s e n t a t i v o s de l o s suelos más comunes presentes en l a s 
zonas de e s t u d i o que, junto con 215 muestras de capa a r a b l e 
(Mapas 3.1 y 3.2, Sección 3.3) y l o s oportunos r e c o r r i d o s 
de campo y uso de l a fotografía aérea, han s e r v i d o para l a 
realización de l o s correspondientes Mapas edafológicos 
a e s c a l a 1:50000 (Mapas 8.1 y 8.2, Sección 8.5). En l a 
leyenda aparece l a composición de cada unidad cartográfica 
y un número c o r r e l a t i v o para ayudar a l a l e c t u r a d e l mapa. 
Siempre que ha s i d o p o s i b l e se han d e l i m i t a d o unidades 
cartográficas que se corresponden con una s o l a unidad 
taxonómica. En o t r o s casos, l a s unidades de suelos 
corresponden a más de una unidad taxonómica y c o n s t i t u y e n 
asociación cuando cada una de e l l a s ocupa más d e l 20% de l a 
s u p e r f i c i e , mientras que l a s de menor extensión r e l a t i v a , 
pero siempre mayor d e l 5% f i g u r a n como inclusión. 

Se i n c l u y e n en este Capítulo l a s d e s c r i p c i o n e s 
macromorfológicas de l o s p e r f i l e s , l o s símbolos u t i l i z a d o s 
para r e p r e s e n t a r l o s d i s t i n t o s h o r i z o n t e s y l a 
caracterización tipológica de l o s suelos c a r t o g r a f i a d o s . 
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a s i como l a c l a s e de p r o d u c t i v i d a d por t i p o s de suelo en 
l a s d i s t i n t a s zonas, según l o expuesto a continuación. 

8.2 DESCRIPCIONES MACROMORFOLOGICAS 
8.2.1 Zona 1: S i e r r a d e l Madroño 

E l Mapa edafológico de est a zona (Mapa 8.1) se ha 
r e a l i z a d o a p a r t i r de 66 muestras de capa a r a b l e y 5 
p e r f i l e s . 

PERFIL CI 
L o c a l i d a d : Término municipal de Lorca. 
Situación: Oeste de l a S i e r r a d e l Madroño. 
Coordenadas U.T.M : 30SXG077944. 
A l t i t u d : 860 m. 
Pendiente: Llano. 
Posición fisiográfica: Cañada. 
Vegetación: R a s t r o j o de c e r e a l e s (cebada), con i n i c i o de 

malas h i e r b a s {Diplotaxidion e r u c o i d i s ) . 
M a t e r i a l o r i g i n a l : Sedimentos c a l i z o s encostrados. 
Condiciones de drenaje: Algo excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Pedregoso. 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Ninguno. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Labores de c u l t i v o en t e r r a z a s . 
Clasificación: C a l c i s o l lepti-pétrico (FAO, 1988). 

P a l e o r t h i d xeróllico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor. Ap (0-24 cm): Pardo oscuro (7.5YR4/3) en estado 

húmedo y pardo (7.5YR5/3) en seco. Franco. E s t r u c t u r a 
poliédrica subangular, muy f i n a , y grumosa, media, 
moderada. Ligeramente adherente; muy plástico; muy 
f r i a b l e ; blando. Muchos poros muy f i n o s y pocos f i n o s y 
medianos. Frecuentes gravas y p i e d r a s subredondeadas y 
aplanadas, provenientes de l a fragmentación de l a 
c o s t r a c a l i z a . Muy c a l i z o . Son comunes l a s r a i c e s 
muy f i n a s y pocas l a s f i n a s . L i m i t e brusco, ondulado. 

Hor. Cmk (+24cm): Horizonte petrocálcico, masivo, extrema
damente cementado, continuo, aglomerado y laminar. 
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DATOS ANALÍTICOS 
P H 

Hor. M.O. C n Om CaC03 H2Q KQl T C E . 
Ap 2.66 1.54 151.0 10.2 49.9 8.3 7.4 17.7 0.34 
Cmk - - - - 8 0 . 4 - - -

COMPOSICION GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 ^ IQQ- 2 5 0 - 500- IQOO-

Ifiü 2 S Ü 1000 2000 
Ap 19.7 25.5 20.6 17.8 7.6 4.0 4.6 1.7 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na M a F e Q ü M n Z n P 
Ap 8.8 13.5 0.3 1.9 1.6 5.2 0.7 15.5 

E l h o r i z o n t e Ap c o n s t i t u y e un epipedón ócrico, aunque 
próximo a l móllico; su c o l o r no es suficientemente oscuro 
y su contenido en materia orgánica r e s u l t a bajo s i se 
pretende d e s p r e c i a r e l r e q u i s i t o de c o l o r por tener más 
d e l 40% de CaC03. 

Sigue a l horizonte Ap un h o r i z o n t e petrocálcico 
antiguo, a l que se l e debe a t r i b u i r v a l o r diagnóstico, ya 
que actualmente opera también l a acumulación de CaCOa. En 
su parte s u p e r i o r ha s i d o perturbado por e l arado, con 
incorporación de fragmentos a l h o r i z o n t e Ap. 

Como corresponde a suelos de c u l t i v o , es algo pobre 
en materia orgánica, con un contenido en carbono orgánico 
menor d e l 2%. Se t r a t a de una materia orgánica muy b i e n 
humificada, t i p o m ull c a l i z o , con relación C/N de 10. 

Con muy elevado contenido en CaCOa, l o s v a l o r e s de pH 
son ligeramente a l c a l i n o s y l o s determinados en solución 
IM de KCl son solo ligeramente i n f e r i o r e s a l o s 
determinados en suspensión acuosa, l o que i n d i c a ya un 
exc e l e n t e grado de saturación en bases. 

De acuerdo con sus ho r i z o n t e s diagnósticos, e l suelo 
se c l a s i f i c a como C a l c i s o l lepti-pétrico (FAO, 1988) e q u i -
e q u i v a l e n t e a P a l e o r t h i d xeróllico ( S o i l Survey S t a f f , 
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1990). 

PERFIL CII 
L o c a l i d a d : Término municipal de Lorca. 
Situación: Ladera suroeste de l a S i e r r a d e l Madroño. 
Coordenadas U.T.M : 30SXG089932. 
A l t i t u d : 880 m. 
Pendiente: I n c l i n a d o . 
Posición fisiográfica: Pendiente convexa. 
Vegetación: M a t o r r a l caldcóla {Cisto-Saturejetum canes-

c e n t i s ) . A n t h y l l i s cytisoides; Bluperum rigidum; 
Centaurium quadrifolium subsp. barrelieri; Cistus 
clusii; C o r o n i l l a lotoides; Dorycnium pentaphyllum; 
Fumana ericoides; Globularia alypum; Helianthemum 
cinereum; Helianthemum syriacum subsp. thibaudi; Heli
chrysum stoechas; Pinus halepensis; Quercus coccifera; 
Rhamnus lycioides; Stipa tenacissima; Teucrium capitatum 
subsp. gracillimum; Teucrium pseudochamaepitys; Thymus 
membranaceus. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : C a l i z a s . 
Condiciones de drenaje: Excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Muy pedregoso. 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Ninguno. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar débil. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: C a l c i s o l lepti-háplico (FAO, 1988). 

C a l c i o r t h i d l i t i c o xeróllico ( S o i l Survey 
S t a f f , 1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A (0-15(20 cm): Pardo r o j i z o (5YR4/3) en húmedo y g r i s 

r o j i z o (5YR5/2) en seco. Franco. E s t r u c t u r a poliédrica 
subangular, f i n a , a grumosa, media, moderada. 
Ligeramente adherente; muy plástico; muy f r i a b l e ; 
blando. Muchos poros muy f i n o s y frecuentes f i n o s . 
Frecuentes gravas y pocas p i e d r a s de forma i r r e g u l a r , 
angulosa y plana, de n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy c a l i z o . Son 
comunes l a s raíces muy f i n a s y f i n a s , pocas l a s medianas 
y muy pocas gruesas. L i m i t e neto, i r r e g u l a r . 

Hor.Ck (15(20)-30 cm): Horizonte c a l c i c o , masivo, con gran 
tendencia a laminar, débilmente cementado, d i s c o n t i n u o . 
Muy pocas r a i c e s , muy f i n a s . L i m i t e brusco e i r r e g u l a r . 
F a l t a en ocasiones, resultando entonces un p e r f i l AR. 

Hor.R (+30 cm): C a l i z a jurásica. 
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DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
A 3.09 1.80 224.0 8.1 50.7 8.2 7.3 21.2 0.28 
Ck 2.35 1.36 118.6 7.5 64.2 8.3 7.5 14.5 0.28 
R - - - - 80.0 - - - -

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A 15.7 30.7 22.1 10.6 9.6 6.9 2.7 1.0 
Ck 18.1 28.2 26.7 7.8 6.8 6.4 3.8 1.9 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na M g F e C u M n Z n P 
A 16.8 9.3 0.4 2.6 1.3 7.7 0.7 6.8 
Ck 3.2 10.2 0.2 1.5 1.9 4.9 0.5 0.7 

E l h o r i z o n t e A d e l suelo c o n s t i t u y e un epipedón 
ócrico, ya que, aún pudiendo d e s p r e c i a r e l r e q u i s i t o de 
c o l o r por te n e r más d e l 40% de carbonato c a l c i c o finamente 
d i v i d i d o , e l m a t e r i a l que se r e q u e r i r l a en ese caso no 
posee e l 2.5% de carbono orgánico para s e r considerado 
móllico. 

E l contenido en carbonato c a l c i c o e q u i v a l e n t e es 
elevado, confirmando l o s r e s u l t a d o s d e l análisis químico 
l a intervención d e l fenómeno de lavado y l a acumulación 
d e l mismo en l o s ho r i z o n t e Ck. A este respecto, para s e r 
considerada e s t a acumulación como diagnóstica e l h o r i z o n t e 
debería te n e r un espesor s u p e r i o r a 15 cm, pero es 
v a r i a b l e , entre 10 y 15 cm. , llegando i n c l u s o a 
desaparecer en algunos puntos dando un p e r f i l A-R. 

Dependiendo de que se considere como diagnóstico e l 
h o r i z o n t e Ck, e l suelo se c l a s i f i c a como C a l c i s o l háplico, 
o, en su d e f e c t o , como L e p t o s o l . En g e n e r a l , se t r a t a de 
un C a l c i s o l háplico, próximo a un L e p t o s o l , y e s t e 
carácter i n t e r g r a d o puede i n d i c a r s e a t e r c e r n i v e l como 
C a l c i s o l lepti-háplico (PAO, 1988), e q u i v a l e n t e a un 
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C a l c i o r t h i d l i t i c o xeróllico ( S o i l Survey S t a f f , 1990). 

PERFIL C I I I 
L o c a l i d a d : Término municipal de Lorca. 
Situación: P a r a j e "Los Quemados". 
Coordenadas U.T.M : 30SXG104915. 
A l t i t u d : 790 m. 
Pendiente: L l a n o . 
Posición fisiográfica: G l a c i s . 
Vegetación: E s p a r t a l (Lapiedro-Stipetum tenacissimae) y 

t o m i l l a r (Cisto-Saturejetum canescentis) en mosaico. 
A n t h y l l i s cytisoides; Astragalus incanus.; Carex 
h a l l e r i a n a ; Centaurium quadrifolium subsp. b a r r e l i e r i ; 
Cistus clusii; Coronilla lotoides; Fumana ericoides; 
Globularia alypum; Helianthemum almeriense subsp. 
scopulorum; Helianthemum cinereum; Helictrotrichum 
filifolium; Juniperus oxycedrus; Koeleria v a l l e s i a n a ; 
Stipa tenacissima; Teucrium capitatum subsp. 
gracillimum; Thesium divaricatum; Thymelaea n i t i d a . 

M a t e r i a l o r i g i n a l : Sedimentos c a l i z o s encostrados. 
Condiciones de drenaje: Algo excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Ninguno. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar débil. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: C a l c i s o l lepti-pétrico (FAO, 1988) . 

P a l e o r t h i d típico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A (0-12 cm): Pardo oscuro (7.5YR4/3) en estado húmedo 
y pardo c l a r o (7.5YR5/3) en seco. Franco. E s t r u c t u r a 
poliédrica, subangular, f i n a , moderada a grumosa, media. 
Ligeramente adherente; plástico; muy f r i a b l e ; blando. 
Muchos poros muy f i n o s , f recuentes f i n o s y pocos 
medianos. Pocas gravas angulosas y c a l i z a s . Muy c a l i z o . 
Pocas r a i c e s muy f i n a s , comunes f i n a s y muy pocas 
medianas y gruesas. L i m i t e brusco, plano. 

Hor.Cmk (+12 cm): Horizonte petrocálcico, masivo, extrema
damente cementado, continuo, laminar en s u p e r f i c i e y 
conglomerático en e l i n t e r i o r . 

DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
A 4.50 2.61 242.4 10.8 41.8 8.1 7.4 24.2 0.28 
Cmk - - - - 8 7 . 5 - - -
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COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
Ap 22.9 31.1 15.4 7.2 11.7 7.6 2.3 1.2 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na Mg Fe Cu Mn Zn P 
Ap 25.6 10.3 0.5 2.0 1.3 4.4 0.7 9.6 

E l h o r i z o n t e A puede s e r considerado como epipedón 
ócrico, por r e s u l t a r de c o l o r ligeramente más c l a r o que e l 
d e l móllico. Aunque contiene más de 4 por 100% de materia 
orgánica y muy poco más d e l 4 0% de CaCOa, hay que te n e r en 
cuenta que buena parte de este c o n s t i t u y e n t e debe 
encontrarse en l a s f r a c c i o n e s arena, que representan e l 
30% de l a t i e r r a f i n a . 

En este suelo i n t e r v i e n e e l lavado v e r t i c a l de 
carbonato c a l c i c o y su acumulación en profundidad en e l 
h o r i z o n t e Cmk. 

Los v a l o r e s de pH son ligeramente a l c a l i n o s y l o s 
determinados en solución IM de KCl son s o l o ligeramente 
i n f e r i o r e s a l o s determinados en suspensión acuosa, l o que 
i n d i c a ya un excelente grado de saturación en bases. 

Como e l h o r i z o n t e Cmk t i e n e v a l o r diagnóstico de 
h o r i z o n t e petrocálcico, ya que, aún cuando antiguo, su 
formación sigue teniendo l u g a r actualmente, e l su e l o , pese 
a s e r muy s u p e r f i c i a l , se c l a s i f i c a como C a l c i s o l pétrico 
y podría i n d i c a r s e su proximidad a un L e p t o s o l con e l 
p r e f i j o l e p t i , es d e c i r , C a l c i s o l lepti-pétrico (FAO, 
1988) e q u i v a l e n t e a P a l e o r t h i d t i p l e o ( S o i l Survey S t a f f , 
1990) . 

PERFIL CIV 
L o c a l i d a d : Término muni c i p a l de Lorca. 
Situación: V e r t i e n t e o r i e n t a l de l a S i e r r a d e l Madroño. 
Coordenadas U.T.M : 30SXG116926. 
A l t i t u d : 830 m. 
Pendiente: Ligeramente i n c l i n a d o . 
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Posición fisiográfica: Ladera. 
Vegetación: P i n a r de repoblación sobre r e s t o s de c o s c o j a r 

(Rhamno-Quercetum cocciferae) y matorral (Cisto-
Saturejetum canescentis) enriquecido en elementos 
g i p s i c o l a s . Brachypodium retusum; C i s t u s albidus; 
Cistus clusii; Dorycnium pentaphyllum; Helianthemum 
syriacum subsp. thibaudii; H e l i c t o t r i c h o n filifolium; 
Lithodora fruticosa; Ononis tridentata; Pinus halepen
sis; Quercus coccifera; Rosmarinus officinalis; Sedum 
sediforme; Stipa tenacissima; Teucrium capitatum subsp. 
gracillimum; Teucrium pseudochamaepitys; Thymus 
membranaceus. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : Margas. 
Condiciones de drenaje: Moderadamente bien drenado. 
Pedregosidad: Muy pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Rocoso. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: Regosol calci-calcárico (FAQ, 1988). 

T o r r i o r t h e n t xérico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A (0-12 cm): G r i s pardo c l a r o (2.5Y6/2) en húmedo y 

g r i s c l a r o (2.5Y7/2) en seco. Franco limoso. E s t r u c t u r a 
g r a n u l a r media, moderada. Ligeramente adherente a 
adherente; plástico; muy f r i a b l e ; ligeramente duro. 
Muchos poros muy f i n o s y frecuentes f i n o s . Pocas gravas 
y muy pocas pi e d r a s , angulosas e i r r e g u l a r e s , de 
n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy c a l i z o . Pocas raíces muy f i n a s , 
f i n a s y medianas y muy pocas gruesas. Límite neto, 
plano. 

Hor.Clk (12-19 cm): G r i s c l a r o (5Y6/2) en húmedo y blanco 
(5Y8/1) en seco. Franco a r c i l l o limoso. E s t r u c t u r a 
poliédrica, angular, media, f u e r t e . Adherente; plástico; 
f r i a b l e ; duro a muy duro. Frecuentes poros muy f i n o s . 
Muy pocos nodulos minerales, pequeños, duros y esféri
cos, de c o l o r pardo herrumbroso y n a t u r a l e z a f e r r u g i n o 
sa. Pocas raíces muy f i n a s , f i n a s , medianas y gruesas. 
L i m i t e neto, plano. 

Hor.C2 (19-47 cm): A m a r i l l o c l a r o (5Y7/3) en húmedo y 
blanco (5Y8/1) en seco. A r c i l l o limoso. E s t r u c t u r a 
poliédrica, angular, gruesa a muy gruesa, moderada. 
Adherente; plástico; f r i a b l e ; muy duro. Pocos poros muy 
f i n o s . Muy pocos nodulos pequeños, blandos, esféricos, 
de c o l o r pardo herrumbroso y de n a t u r a l e z a f e r r u g i n o s a . 
Pocas r a i c e s muy f i n a s f i n a s y muy pocas medianas. 
Límite g r a d u a l , plano. 
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Hor.C3 (+47 cm): G r i s c l a r o (5Y7/2) en húmedo y blanco 
(5Y8/1) en seco. Franco a r c i l l o - l i m o s o . E s t r u c t u r a 
poliédrica angular, muy gruesa y f u e r t e . Adherente; 
plástico; f r i a b l e ; muy duro a extremadamente duro. Muy 
escasos cutanes delgados (slíkensides). Muy pocos 
nodulos minerales, pequeños, blandos, esféricos, de 
c o l o r pardo herrumbroso y de n a t u r a l e z a f e r r u g i n o s a . Muy 
pocas r a i c e s muy f i n a s y f i n a s . 

DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
A 2.48 1.44 163.8 9.0 56.0 7.8 7.1 14.2 0.70 
C l k 1.30 0.76 122.5 6.3 64.3 8.0 7.3 12.9 0.55 
C2 0.35 0.20 37.9 6.6 57.5 8.2 7.5 12.8 0.75 
C3 0.36 0.21 36.3 7.0 35.3 8.4 7.5 16.1 0.85 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A 19. 6 61. 1 5.8 5.7 2.7 1.7 1.1 1.1 
Clk 28.3 61.2 5.2 2.5 1.8 0.9 0.6 0.3 
C2 48.9 40.1 3.1 2.3 2.3 0.6 0.5 0.4 
C3 29.2 57.9 8.7 1.4 1.0 0.4 0.4 0.3 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na Mq Fe Cu Mn Zn P 
A 14. 6 4.4 0.3 0.5 1.8 2.8 0.2 3.4 
Cl k 7.3 4.8 0.4 0.3 1.9 1.0 0.1 19.0 
C2 9.4 8.1 0.7 0.1 1.4 0.4 0.1 2.3 
C3 13.9 1.0 0.2 0.2 1.8 0.7 0.1 3.4 

Se t r a t a de un suelo que se encuentra bajo vegetación 
n a t u r a l , con un hori z o n t e A que c o n s t i t u y e un epipedón 
ócrico, por su c o l o r excesivamente c l a r o y poco carbono 
orgánico. Le siguen h o r i z o n t e s C, de l o s que s o l o e l 
primero presenta acumulaciones de carbonato c a l c i c o , C l k . 

Los v a l o r e s de pH son ligeramente s u p e r i o r e s a 7, 
siendo próximos entre s i , t a n t o l o s medidos en suspensión 
acuosa como en solución IM de K C l , i n d i c a t i v o de un 
exce l e n t e grado de saturación en bases. 

Además d e l epipedón ócrico, e l suel o posee e s t e 
h o r i z o n t e de acumulación de CaCOa, C l k , que cumple todos 
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l o s r e q u i s i t o s d e l c a l c i c o , excepción hecha de su espesor, 
que r e s u l t a muy i n s u f i c i e n t e . Corresponde a un Regosol 
calcárico i n t e r g r a d o a C a l c i s o l , l o que se puede i n d i c a r 
como Regosol calci-calcárico (FAO, 1988) e q u i v a l e n t e a 
T o r r i o r t h e n t xérico ( S o i l Survey S t a f f , 1990). 

La e x i s t e n c i a de nodulos f e r r u g i n o s o s a t e s t i g u a una 
h i d r o m o r f i a , que debe s e r considerada geológica y no edá-
f i c a . Por o t r a p a r t e , es muy probable que haya d i s c o n t i 
nuidades litológicas, a j u z g a r por l a granulometria. 

PERFIL CV 
L o c a l i d a d : Término mun i c i p a l de Lorca. 
Situación: V e r t i e n t e norte de l a S i e r r a d e l Madroño. 
Coordenadas U.T.M : 30SXG104942. 
A l t i t u d : 1040 m. 
Pendiente: Escarpado. 
Posición fisiográfica: Ladera. 
Vegetación: C a r r a s c a l {Quercetum r o t u n d i f o l i a e ) de escasa 

c o b e r t u r a con abundantes especies d e l mat o r r a l 
(Teucrio-Helianthemum o r i g a n i f o l i i ) . Carex distachya; 
Cistus albidus; Dorycnium pentaphyllum; Helianthemum 
croceum; Helianthemum paniculatum; H e l i c t o t r i c h o n 
filifolium; Pinus halepensis; Quercus coccifera; Quercus 
r o t u n d i f o l i a ; Rosmarinus o f f i c i n a l i s ; Rubia peregrina. ; 
Sanguisorba minor; Sedum sediforme; Teucrium capitatum 
subsp. grácillimum; Thymus membranaceus. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : C a l i z a . 
Condiciones de drenaje: Excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso. 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Extremadamente rocoso. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: Lep t o s o l réndsico (FAO, 1988). 

H a p l o x e r o l l lítico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.Ahí (0-11 cm): Pardo r o j i z o oscuro (5YR2/2) en húmedo 

y pardo r o j i z o (5YR4/3) en seco. A r c i l l o limoso. 
E s t r u c t u r a grumosa, media, f u e r t e . ligeramente 
adherente; ligeramente plástico; muy f r i a b l e ; blando. 
Muchos poros muy f i n o s y pocos f i n o s . Abundantes gravas 
angulosas y de n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy c a l i z o . Son 
comunes l a s r a i c e s muy f i n a s y pocas l a s medianas y 
gruesas. L i m i t e neto, plano. 
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Hor. Ah2 {11-17 cm): Pardo r o j i z o oscuro (5YR3/3) en 
húmedo y g r i s r o j i z o (5YR5/2) en seco. E s t r u c t u r a 
grumosa, media, débil. A r c i l l o limoso. Ligeramente 
adherente; ligeramente plástico; muy f r i a b l e ; blando. 
Muchos poros muy f i n o s y pocos finos.Abundantes 
gravas, angulosas y de n a t u r a l e z a c a l i z a . Son comunes 
l a s r a i c e s muy f i n a s y gruesas y pocas l a s f i n a s y 
medianas. L i m i t e brusco, i r r e g u l a r e interrumpido. 

Hor.R (+17(29) cm): C a l i z a Jurásica. 
DATOS ANALÍTICOS 

PH 
Hor. M.O. N C/N CaC03 H2O KCl 
Ahí 
Ah2 

9.8 
6.6 

5.7 
3.8 

253.2 
180.6 

28.5 
21.1 

16.8 
33.3 

7.9 
7.7 

7.1 
6.9 

Hor. <2 

Ahí 41.2 
Ah2 40.6 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
2-20 20-50 50- 100- 250-

Hor. 
Ahí 
Ah2 

35.5 
30.6 

K 

9.7 
10.8 

50-
100 
4.5 
4.1 

100-
250 
1.9 
3.7 

500 
1.6 
2.9 

25.0 
22. 6 

500-

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Na Mg Fe Cu Mn 

16.8 
17.8 

5.0 
4.7 

0.1 
0.1 

5.0 
9.5 

0.7 
1.0 

10.2 
21.1 

1000 
1.7 
3.2 

Zn 
1.4 
0.2 

C E . 
0.40 

1000-
2000 
3.6 
3.8 

37.8 
3.5 

E l h o r i z o n t e Ah c o n s t i t u y e en su conjunto un 
exce l e n t e epipedón móllico, que descansa directamente en 
una roca carbonatada a profundidad menor de 30 cm. y 
contiene abundantes gravas c a l i z a s , por l o que e l suelo es 
un L e p t o s o l réndsico (FAO, 1988), e q u i v a l e n t e a 
H a p l o x e r o l l l i t i c o . 

E l subhorizonte Ah2 no e x i s t e en algunos s i t i o s y en 
ot r o s se presenta penetrando e n t r e l o s bloques de l a roca. 

Aún cuando e l suel o es c a l i z o , e l contenido en 
carbonato c a l c i c o e q u i v a l e n t e es bajo ya que l a disolución 
y lavado, t a n t o v e r t i c a l como l a t e r a l de dic h o componente, 
son fenómenos que actúan eficazmente. 

Como corresponde a un suelo carbonatado, l o s v a l o r e s 
de pH medidos en suspensión acuosa, a s i como l o s 
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determinados en solución IM en K C l , son c a s i neutros, a l 
propio tiempo que ambos t i p o s de v a l o r e s están muy 
próximos entre s i , en consonancia con e l a l t o grado de 
saturación que presentan. 

8.2.2 Zona 2: " E l Manzano" 
E l Mapa edafológico de l a zona aparece en l a Sección 

8.5 (Mapa 8.1), confeccionado a p a r t i r de 18 muestras de 
capa a r a b l e y 3 p e r f i l e s . 
PERFIL B b l 
L o c a l i d a d : Término municipal de Muía. 
Situación: Loma " E l Manzano". 
Coordenadas U.T.M: 30SXH177028. 
A l t i t u d : 800 m. 
Pendiente: Moderadamente escarpado. 
Posición fisiográfica: Pendiente convexa. 
Vegetación: Coscojar (Rhamno-Quercetum cocciferae subass. 

daphnetosum gnidii) y m a t o r r a l caldcóla (Siderito-
Thymion f u n h i i ) . Argyrolobium zanonii; Blupeurum rigi-
dum; Cistus albidus; Cistus clusii; Dactylis hispánica; 
Juniperus oxycedrus; Phlomis lychnitis; P i s t a c i a lentis
cus; Quercus coccifera; Rhamnus lycioides; Rosmarinus 
o f f i c i n a l i s ; Sedum sediforme; Thymus vulgaris. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : C a l i z a s . 
Condiciones de drenaje: Excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso. 
Afl o r a m i e n t o s rocosos: Extremadamente rocoso. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: Lep t o s o l réndsico (FAO, 1988). 

H a p l o x e r o l l U t i c o (USDA, 1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A (0-15 cm): Pardo r o j i z o oscuro (5YR3/3) en estado 

húmedo y pardo r o j i z o (5YR4/3) en seco. A r c i l l o limoso. 
E s t r u c t u r a grumosa, f i n a , moderada. Ligeramente 
adherente a adherente; plástico; f r i a b l e ; ligeramente 
duro. Muchos poros f i n o s y frecuentes medianos. Muy 
poca grava y frecuentes p i e d r a s . Muy c a l i z o . Son comunes 
l a s r a i c e s f i n a s y muy f i n a s , muy f i n a s , pocas medianas 
y muy pocas gruesas. L i m i t e brusco, plano. 

Hor.R (+15 cm): C a l i z a s eocenas. 
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DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
A 5.07 2.95 275.5 10.7 1.0 7.7 7.1 42.3 0.45 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A 47.6 27.4 15.0 6.1 2.0 0.6 1.1 0.4 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na M g F e C u M n Z n P 
A 35.3 11.1 27.4 1.2 1.6 7.3 0.9 8.0 

E l h o r i z o n t e A c o n s t i t u y e un epipedón móllico, que 
descansa directamente sobre l a roca carbonatada a 
profundidad mayor de 10 y menor de 30 cm, por l o tanto se 
c l a s i f i c a como Leptosol réndsico (PAO, 1988), e q u i v a l e n t e 
a H a p l o x e r o l l lítico ( S o i l Survey S t a f f , 1990). 

Posee un elevado contenido en materia orgánica y un 
buen grado de humificación, a j u z g a r por e l v a l o r de l a 
relación C/N, muy próxima a 10; por l o t a n t o , e l humus es 
de t i p o m u l l c a l i z o . 

Los v a l o r e s de pH son ligeramente mayores de 7 y pequeña 
su d i f e r e n c i a , l o que i n d i c a un buen grado de saturación, 
que queda asegurada por su contenido en CaCOa e q u i v a l e n t e , 
aunque sea considerablemente bajo. 

PERFIL B b l l 
L o c a l i d a d : Término m u n i c i p a l de Muía. 
Situación: Loma " E l Manzano". 
Coordenadas U.T.M: 30SXH181024. 
A l t i t u d : 740 m. 
Pendiente: C a s i l l a n o . 
Posición fisiográfica: Piedemonte. 
Vegetación: Coscojar aclarado (Rhamno-Quercetum cocciferae 

subass. daphnetosum g n i d i i ) con m a t o r r a l (Siderito-
Thymion f u n k i i ) y p a s t i z a l subnitrófilo ( P l a n t a g i n i -
Stipetum p a r v i f l o r a e ) . B e l l a r d i a trixago; Bupleurum 
rigi dum; Cistus albidus; Dactylis hispánica; Eryngium 
campestre; Juniperus oxycedrus; Pinus halepensis; 
Quercus coccifera; Stipa p a r v i f l o r a ; Teucrium capitatum 
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subsp. grácillimum; Thymus vulgaris. 
M a t e r i a l o r i g i n a l : C a l i z a s . 
Condiciones de drenaje: Bien drenado. 
Pedregosidad: Muy pedregoso. 
Af l o r a m i e n t o s rocosos: Ninguno. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: Cambisol crorai-calcárico (FAO, 1988). 

Camborthid xeróllico (USDA, 1990). 
MACROMORFOLOGIA 

Hor.Aul (0-13 cm): Pardo r o j i z o (5yR4/3) en estado húmedo 
y pardo r o j i z o (5YR4/4) en seco. Franco. E s t r u c t u r a 
poliédrica subangular f i n a a laminar en s u p e r f i c i e , 
débil. Ligeramente adherente a adherente; plástico; muy 
f r i a b l e ; ligeramente duro a duro. Son comunes l o s poros 
muy f i n o s y pocos l o s f i n o s y medianos. Son frecuentes 
l a s gravas, angulosas e i r r e g u l a r e s y de n a t u r a l e z a 
c a l i z a . Muy c a l i z o . Hay p r e s e n c i a de algunos hormigueros 
y son comunes l a s r a i c e s muy f i n a s y muy pocas l a s 
f i n a s . L i m i t e neto, plano. 

Hor.AuZ (13-27 cm): Pardo r o j i z o oscuro (5YR3/3) en estado 
húmedo y pardo r o j i z o (5YR4/4) en seco. Franco 
a r c i l l o s o . E s t r u c t u r a poliédrica subangular f i n a y muy 
f i n a , débil. Adherente; plástico; f r i a b l e ; duro. Pocas 
manchas blancas f i l i f o r m e s y puntiformes. Muchos poros, 
muy f i n o s y pocos, f i n o s . Frecuentes gravas, angulosas, 
i r r e g u l a r e s y c a l i z a s . Muy c a l i z o . P r e s e n c i a de 
hormigueros. Pocas r a i c e s muy f i n a s y son comunes l a s 
f i n a s , medianas y gruesas. L i m i t e neto, plano e 
interrumpido. 

Hor.Bwk&R (+27 cm): A m a r i l l o r o j i z o (5YR4/6) en estado 
húmedo y a m a r i l l o r o j i z o (5YR5/6) en seco. Franco. S i n 
e s t r u c t u r a . Aparecen manchas f i l i f o r m e s y puntiformes en 
torno a l a s r a i c e s y en l a c a r a i n f e r i o r de l a s gravas, 
que se corresponden con CaCOa secundario.Ligeramente 
adherente a adherente; plástico; f r i a b l e ; ligeramente 
duro. Abundantes pedregones y muy pocas gravas y 
p i e d r a s , angulosas, i r r e g u l a r e s y de n a t u r a l e z a c a l i z a . 
Muy c a l i z o . Muy pocas r a i c e s muy f i n a s y f i n a s . L i m i t e 
brusco y plano. 

DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
A u l 3.30 1.92 175.1 10.9 10.9 8.2 7.2 29.7 0.37 
Au2 3.43 2.00 210.1 9.5 7.3 7.8 7.1 26.2 0.16 
Bwk&R 2.20 1.28 146.4 8.7 23.7 8.3 7.3 27.6 0.28 
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COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
Aul 23 .2 33 .6 21.9 7.2 3.7 3.3 4.2 2.7 
Au2 32 .3 32 .3 17.1 6.7 2.9 2.4 3.2 2.1 
Bwk&R 25 . 1 42 .5 14.6 5.7 3.4 3.3 3.6 1.6 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na Mg Fe Cu Mn Zn P 
A u l 26. 2 17.2 25.1 0.8 1.6 11.7 1.0 5.3 
Au2 19. 5 11.7 17.9 1.2 1.8 4.2 0.7 4.3 
Bwk&R 19.5 11.9 12.1 0.7 1.5 3.0 0.5 3.0 

E l h o r i z o n t e A c o n s t i t u y e un epipedón ócrico muy 
próximo a l móllico, por s e r su c o l o r ligeramente más c l a r o 
en estado húmedo. Pese a su vegetación, son evidentes l o s 
e f e c t o s de l a erosión, que se traducen en un menor 
contenido en materia orgánica, correspondiente a un humus 
mul l c a l i z o , y mayor de CaCOa en e l subhorizonte de 
s u p e r f i c i e . E l subhorizonte Au2 es más oscuro, cumpliendo 
l a s e x i g e n c i a s e s t a b l e c i d a s para e l epipedón móllico, pero 
es excesivamente delgado. 

Sigue a l A un h o r i z o n t e pardo r o j i z o con escasa 
t i e r r a f i n a y abundantes pedregones c a l i z o s , que parece 
corresponder a una a r c i l l a de descalcificación, r u b i f i c a d a 
y recarbonatada, con algunas manchas de acumulación de 
carbonato c a l c i c o . A e f e c t o s de clasificación, puede ser 
considerado h o r i z o n t e cámbico, s i b i e n está esencialmente 
formado por fragmentos de ro c a c a l i z a de d i v e r s o s tamaños. 

La acumulación de carbonato c a l c i c o no se m a n i f i e s t a 
s u f i c i e n t e m e n t e i n t e n s a como para c o n s i d e r a r l a p r e s e n c i a 
de un h o r i z o n t e c a l c i c o , n i tampoco de c a l i z a p u l v u r u l e n t a 
blanda. 

Teniendo en cuenta l a s a n t e r i o r e s c o n s i d e r a c i o n e s , e l 
suelo se c l a s i f i c a como un Cambisol cromi-calcárico 
próximo a un L e p t o s o l eútrico (FAO, 1988), e q u i v a l e n t e a 
Camborthid xeróllico ( S o i l Survey S t a f f , 1990), que pasa a 
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un Xerorthent l i t i c o ( S o i l Survey S t a f f , 1990) cuando 
f a l t a e l h o r i z o n t e Bwk. 

PERFIL B b l I I 
L o c a l i d a d : Término municipal de Muía. 
Situación: 250 m. a l oeste de "Casa de M a r s i l l a " . 
Coordenadas U.T.M.: 30SXH190023, 
A l t i t u d : 690 m. 
Pendiente: Llano. 
Posición fisiográfica: G l a c i s . 
Vegetación: C u l t i v o de almendros acompañado de malas 

h i e r b a s (Hordeion l e p o r i n i ) . Euphorbia serrata; Convol
vulus arvensis; Silene vulgaris; Sonchus asper. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : Sedimentos c a l i z o s encostrados. 
Condiciones de drenaje: Bien drenado. 
Pedregosidad: Moderadamente pedregoso. 
Af l o r a m i e n t o s rocosos: Ninguno. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Labores de c u l t i v o y aterrazamiento. 
Clasificación: C a l c i s o l antri-pétrico (FAO, 1988). 

P a l e o r t h i d xeróllico (USDA, 1990). 
MACROMORFOLOGIA 

Hor.Api (0-12 cm): A m a r i l l o r o j i z o (5YR4/6) en estado 
húmedo y a m a r i l l o r o j i z o (5YR5/6) en seco. Franco 
a r c i l l o s o . E s t r u c t u r a poliédrica subangular f i n a y muy 
f i n a , muy débil, c a s i s i n e s t r u c t u r a . Adherente; 
plástico; f r i a b l e ; ligeramente duro. Muchos poros muy 
f i n o s y pocos f i n o s . Pocas gravas angulosas y aplanadas, 
que son fragmentos de c o s t r a c a l i z a . Muy c a l i z o . Muy 
pocas r a i c e s , muy f i n a s y f i n a s . Límite neto, plano e 
i n c l i n a d o y ondulado. 

Hor.Ap2 (12-27 (33)cm): Pardo oscuro (7.5YR5/6) en estado 
húmedo y g r i s rosado a r o s a (7.5YR7/3) en seco. 
Franco. S i n e s t r u c t u r a , con tendencia a poliédrica 
subangular muy f i n a . Adherente; plástico; f r i a b l e ; 
ligeramente duro. Cementación débil. Pocas gravas y 
p i e d r a s , como l a s d e l h o r i z o n t e a n t e r i o r , y cementadas. 
Muy c a l i z o . Muy pocas r a i c e s , muy f i n a s . L i m i t e neto, 
plano, i n c l i n a d o y ondulado. 

Hor.Ap3 (27(33)-45 cm): A m a r i l l o r o j i z o (5YR4/6) en estado 
húmedo y marrón r o j i z o (5YR5/4) en seco. Franco. 
E s t r u c t u r a poliédrica subangular de gruesa a f i n a , muy 
débil. Ligeramente adherente a adherente; plástico; 
f r i a b l e ; ligeramente duro. Muchos poros muy f i n o s y 
pocos f i n o s . Pocas gravas, como l a s de l o s h o r i z o n t e s 
a n t e r i o r e s . Muy c a l i z o . Muy pocas r a i c e s muy f i n a s , 
f i n a s y medias. L i m i t e brusco, plano. 
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Hor.Cmk (+45 cm): Masivo. Débilmente cementado. Horizonte 
petrocálcico, continuo y de e s t r u c t u r a aglomerada. 

DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
A p i 1.38 0.80 84.90 9.4 43 .7 8.1 7.2 23.3 0.33 
Ap2 1.29 0.75 85.87 8.7 60.0 8.3 7.1 10.6 0.35 
Ap3 1.65 0.96 84.90 11.3 30.5 8.3 7.1 28.2 0.28 
Cmk - — - - 83.2 — — - -

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
Api 28. 8 34.5 15.6 6.2 6.1 4.5 3.1 1.2 
Ap2 23. 9 33.4 18.5 4.0 4.5 5.6 6.5 3.3 
Ap3 26. 8 31.4 22.5 7.7 5.2 3.3 1.8 0.9 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na Mg Fe Cu Mn Zn P 
Api 19.7 12.5 18.2 1.2 2.9 7.9 •0.5 5.6 
Ap2 6.6 3.8 0.1 1.3 1.2 5.4 0.5 6.0 
Ap3 21.3 15. 1 18.2 1.2 3.2 12.4 0.6 8.9 

Se t r a t a de un suelo de c o s t r a c a l i z a seriamente 
afectado por l a s labo r e s de c u l t i v o r e a l i z a d a s a d i s t i n t a 
p rofundidad, con remoción de l a p a r t e s u p e r i o r de l a 
c o s t r a y su incorporación a l o s h o r i z o n t e s Ap, que 
presentan una distribución i r r e g u l a r de l a materia orgá
n i c a y d e l carbonato c a l c i c o . 

Los únicos h o r i z o n t e s diagnósticos son un epipedón 
ócrico y l a c o s t r a c a l i z a u h o r i z o n t e petrocálcico, por l o 
que e l suel o se c l a s i f i c a como C a l c i s o l pétrico o, para 
i n d i c a r l a perturbación s u f r i d a por l a s lab o r e s de 
c u l t i v o , un C a l c i s o l antri-pétrico (FAO, 1988), e q u i v a l e n 
t e a P a l e o t h i d xeróllico ( S o i l Survey S t a f f , 1990). 

8.2.3 Zona 3: Muela de Codoñas 
En l a Sección 8.5 aparece él correspondiente mapa 

edafológico de l a zona (Mapa 8.1), confeccionado con 20 
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muestras de capa ara b l e y 3 p e r f i l e s . 

PERFIL Cñl 
Localización: Término mu n i c i p a l de Muía. 
Situación: Unos 200 m a l surest e de "Casa de Pedro L u i s " . 
Coordenadas U.T.M : 30SXH231413. 
A l t i t u d : 640 m. 
Pendiente: Suavemente i n c l i n a d o . 
Posición fisiográfica: G l a c i s . 
Vegetación: C u l t i v o de almendros. Malas h i e r b a s (Hordeion 

l e p o r i n i ) . Aegilops geniculata; Anagallis arvensis; 
Avena barbata; Cirsium arvense; Erodium cicutarium; 
Lolium rigidum; Medicago littoralis; Melilotus indica; 
Moricandia arvensis; Papaver rhoeas; Plantago albicans; 
Rapistrum rugosum; Silene rubella; Silene vulgaris; 
Sonchus oleraceus; Sonchus tenerrimus. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : Margas y margocalizas. 
Condiciones de drenaje: Moderadamente b i e n drenado. 
Pedregosidad: Ninguna. 
Af l o r a m i e n t o s rocosos: Ninguno. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: Hídrica laminar, moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Aterrazamiento y labo r e s de c u l t i v o . 
Clasificación: Regosol calcárico (FAO, 1988). 

T o r r i o r t h e n t xérico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.Api (0-18 cm): Pardo pálido (10yR6/3) en húmedo y 

pardo muy pálido (10YR7/3) en seco. Franco a r c i l l o -
limoso. E s t r u c t u r a laminar en s u p e r f i c i e ; masivo, en 
estado húmedo. Adherente; plástico; muy f r i a b l e ; l i g e r a 
mente duro. Muchos poros muy f i n o s y pocos f i n o s . Muy 
pocas gravas angulosas y subredondeadas. Muy c a l i z o . Se 
i n c l u y e n t r o c i t o s de carbón v e g e t a l . Muy pocas r a i c e s 
muy f i n a s . Límite neto, plano. 

Hor.ApZ (18-39 cm): Pardo (10YR5/3) en húmedo y pardo muy 
pálido (10YR7/3) en seco. Franco a r c i l l o limoso. Masivo, 
en húmedo. Adherente; plástico; muy f r i a b l e ; ligeramente 
duro. Muchos poros muy f i n o s ; f recuentes f i n o s . 
Frecuentes gravas angulosas y de n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy 
c a l i z o . Pocas r a i c e s muy f i n a s , f i n a s , y medianas; muy 
pocas gruesas. Se i n c l u y e n t r o c i t o s de carbón v e g e t a l . 
L i m i t e neto, ondulado. 

Hor.C (+39 cm): Pardo muy pálido (10YR7/3) en húmedo y 
blanco (10YR8/2) en seco. Franco limoso. Masivo en 
húmedo. Adherente; plástico; muy f r i a b l e ; ligeramente 
duro. Muchos poros muy f i n o s y frecuentes f i n o s . Muy 
c a l i z o . Muy pocas r a i c e s muy f i n a s . 
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DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
Api 0.60 0.35 52.9 7.0 70.9 8.3 7.6 12. 0 0.53 
Ap2 0.75 0.43 48.0 10.7 71.2 8.6 7.6 11. 5 0.53 
C 0.36 0.20 40.7 5.0 73.8 8.6 7.6 11. 7 0.58 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000 

100 250 500 1000 2000 
Api 28.1 33 .8 18.3 10.8 6.0 1.9 0.6 0.2 
Ap2 27.2 34 .5 17.1 11.2 5.5 2.2 1.5 0.5 
C 24.6 39.4 16.4 10.6 5.9 1.7 0.8 0.5 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na Mg Fe Cu Mn Zn P 
Api 12.9 10.9 0.3 1.6 2.1 2.2 0.5 11.4 
Ap2 4.1 7.1 0.3 0.1 1.9 4.5 0.4 1.5 
C 1.6 19.0 0.3 0.4 2.1 2.8 0.3 0.7 

E l subhorizonte A p i , a l i g u a l que e l Ap2, cumple l a s 
propiedades requeridas para s e r un epipedón ócrico, ya que 
su c o l o r es excesivamente c l a r o , y bajo su contenido en 
carbono orgánico. 

E l contenido en materia orgánica es bajo e i r r e g u l a r , 
teniendo una relación C/N b a j a , con f l u c t u a c i o n e s en l o s 
d i s t i n t o s h o r i z o n t e s , f r u t o de l a s labores de c u l t i v o . 

E l contenido en carbonato c a l c i c o de este p e r f i l es 
muy elevado, como corresponde a l a n a t u r a l e z a d e l m a t e r i a l 
o r i g i n a l y su escasa permeabilidad, y l o s v a l o r e s de pH 
son elevados y próximos e n t r e s i , t a n t o l o s medidos en 
suspensión acuosa como en solución IM de K C l , como 
corresponde a un suelo que debe encontrarse muy saturado 
en bases. 

Teniendo en cuenta e l m a t e r i a l de o r i g e n , no c o n s o l i 
dado, l a e x i s t e n c i a como h o r i z o n t e diagnóstico de un A 
ócrico y un contenido en carbonato c a l c i c o s u p e r i o r a l 2% 
ent r e 20 y 50 cm de profundidad, e l su e l o se c l a s i f i c a 
como Regosol calcárico (FAO, 1988), e q u i v a l e n t e a T o r r i o r -
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thent xérico ( S o i l Survey S t a f f , 1990). 

PERFIL Cñll 
Localización: Término mu n i c i p a l de Muía. 
Situación: A 800 m. de l a casa d e l "Los Melguizos". 
Coordenadas U.T.M : 30SXH243153. 
A l t i t u d : 550 m. 
Pendiente: Suavemente i n c l i n a d o . 
Posición fisiográfica: G l a c i s . 
Vegetación: C u l t i v o de almendros. Malas h i e r b a s 

(comunidades estivo-autumnales de Diplotaxidion erucoi-
dis en tránsito a l a s hiemo-vernales de Hordeion lepori-
n i ) . Anacyclus clavatus; Avena barbata; Convolvulus ai— 
vensis; Lolium rigidum; Salsola kali subsp. ruthenica; 
Sonchus oleraceus: Sonchus tenerrimus. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : Sedimentos c a l i z o s encostrados. 
Condiciones de drenaje: Bien drenado. 
Pedregosidad: Muy pedregoso. 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Ninguno. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Aterrazamientos y labo r e s de c u l t i v o . 
Clasificación: C a l c i s o l pétrico (FAO, 1988). 

P a l e o r t h i d xeróllico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.Api (0-22 cm): Pardo r o j i z o (5YR4/4) en húmedo y pardo 

r o j i z o (5YR5/4) en seco, Franco limoso. E s t r u c t u r a 
g r a n u l a r f i n a , débil. Ligeramente adherente a adherente; 
plástico; f r i a b l e ; blando a ligeramente duro. Frecuentes 
poros muy f i n o s y pocos f i n o s . Pocas gravas angulosas y 
aplanadas, provenientes de l a fragmentación de l a 
c o s t r a c a l i z a . Muy c a l i z o . Muy pocas r a i c e s muy f i n a s , 
f i n a s y medianas. Límite g r a d u a l , plano. 

Hor.Ap2 (22-40 cm): Pardo (7.5YR5/4) en húmedo y pardo 
c l a r o (7.5YR6/4) en seco. Franco. E s t r u c t u r a g r a n u l a r 
muy f i n a , débil. Ligeramente adherente; no plástico; 
f r i a b l e ; s u e l t o . S i n poros. Pocas gravas y abundantes 
p i e d r a s angulosas y aplanadas, provenientes de l a 
fragmentación de l a c o s t r a c a l i z a . Muy c a l i z o . Muy pocas 
r a i c e s , muy f i n a s . L i m i t e brusco, plano. 

Hor.Cmk (+40 cm): Ho r i z o n t e petrocálcico, masivo, 
laminar. 
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DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
A p i 
Ap2 
Cmk 

4 . 78 
2.77 

2.79 
1.61 

243.0 11.5 
166.7 10.0 

18.5 8.1 7.1 
75.2 8.3 7.5 
88.3 

23.3 
11.7 

0.71 
0.40 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50-

100 
100- 250-
250 500 

500-
1000 

1000-
2000 

Api 
Ap2 

23.2 
25.7 

32.2 
26.5 

25.1 9.8 
10.1 5.9 

4.5 2.2 
7.8 7.8 

1.6 
10. 1 

1.2 
5.3 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K N a M g F e C u M n Z n P 
A p i 1.7 9.9 0.4 0.1 1.2 4.0 0.7 27.0 
Ap2 1.6 6.6 0.2 6.4 2.1 5.0 0.2 3.7 

E l subhorizonte A p i posee un c o l o r excesivamente 
c l a r o para s e r móllico, a pesar de que su contenido en 
materia orgánica es bastante a l t o y r e l a t i v a m e n t e bajo e l 
de carbonato c a l c i c o e q u i v a l e n t e , por l o que, a l i g u a l que 
e l Ap2, aún más c l a r o , debe s e r considerado ócrico. 

La relación C/N está en t r e 10-12 indicando que se 
t r a t a de una materia orgánica con un buen grado de 
humificación, m u l l c a l i z o , como corresponde a s u e l o s con 
muy elevado grado de saturación y v a l o r e s de pH por encima 
de 7. 

Es un suelo formado a p a r t i r de m a t e r i a l e s s u e l t o s de 
n a t u r a l e z a c a l i z a , que aportan gran c a n t i d a d de carbonato 
c a l c i c o , cuya acumulación da l u g a r a l a formación de un 
h o r i z o n t e c a l c i c o cementado, petrocálcico. 

A l epipedón ócrico, que en p a r t e puede r e s u l t a r de l a 
perturbación de un h o r i z o n t e cámbico, l e sigue este 
h o r i z o n t e petrocálcico, por l o que e l s u e l o se c l a s i f i c a 
como C a l c i s o l pétrico (FAO, 1988), e q u i v a l e n t e a P a l e o r 
t h i d xeróllico ( S o i l Survey S t a f f , 1990). 
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PERFIL CñlII 
Localización: Término mu n i c i p a l de Muía. 
Situación: 1000 m. a l suroeste de l a casa d e l Nevado. 
Coordenadas U.T.M : 30SXH230162. 
A l t i t u d : 640 m. 
Pendiente: I n c l i n a d o . 
Posición fisiográfica: Pendiente convexa. 
Vegetación: M a t o r r a l caldcóla {Siderito-Thymion f u n k i i ) . 

Argyrolobium zanonii; A t r a c t y l i s humilis; Carex 
distachya; Cistus clusii; Dactylis hispánica; Fumana 
ericoides; Fumana hispidula; Helianthemum marifolium.; 
Helianthemum viscarium; Juniperus oxycedrus; Lithodora 
fruticosa; Pinus halepensis; Quercus coccifera; Rhamnus 
lycioides; Rosmarinus officinalis; Sedum álbum; Sedum 
sediforme; Sideritis leucantha subsp. bourgeana; Stipa 
p a r v i f l o r a ; Stipa tenacissima; Teucrium capitatum subsp. 
gracillimum; Teucrium pseudochamaepitys; Thymus membra
naceus; Thymus vulgaris. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : C a l i z a s . 
Condiciones de drenaje: Excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Muy pedregoso. 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Rocoso. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: Hídrica laminar moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: Leptosol eútrico (FAO, 1988). 

T o r r i o r t h e n t lítico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A (0-15 cm); G r i s r o j i z o oscuro (5YR4/2) en húmedo y 

g r i s r o j i z o (5YR5/2) en seco. Franco. E s t r u c t u r a 
grumosa f i n a , moderada. No adherente; no plástico; 
muy f r i a b l e ; blando. Muchos poros, muy f i n o s . Frecuentes 
gravas de forma i r r e g u l a r y de n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy 
c a l i z o . Son comunes l a s r a i c e s muy f i n a s , f i n a s y 
medianas y pocas l a s gruesas. L i m i t e neto, ondulado. 

Hor.R (+15 cm): C a l i z a bioclástica d e l Paleógeno. 
DATOS ANALÍTICOS 

PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O . KCl T C E . 
A 4.11 2.39 212.0 11.4 73.9 8.1 7.5 16.4 0.31 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A 14.4 24.2 13.6 8.8 15.2 14.6 6.8 2.2 
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ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na M g F e C u M n Z n P 
A 10.0 8.4 0.2 3.6 1.0 13.3 1.2 12.4 

EL h o r i z o n t e A presenta una materia orgánica muy b i e n 
humif loada, con una relación C/N de 11, de t i p o m u l l 
c a l i z o . Aún cuando e l v a l o r de su c o l o r en húmedo es 
ligeramente más c l a r o y contiene abundante carbonato 
c a l c i c o (>4 0%) no puede d e s p r e c i a r s e e l r e q u i s i t o de 
c o l o r , ya que l a proporción de carbono orgánico es 
i n f e r i o r a l 2.5%; en consecuencia, e l epipedón es ócrico. 

Los v a l o r e s de pH son ligeramente a l c a l i n o s , de 
acuerdo con e l contenido en CaCOa, siendo muy próximos l o s 
v a l o r e s medidos en suspensión acuosa y en solución IM de 
CIK, l o que i n d i c a una elevada saturación en bases. 

E l h o r i z o n t e A, ócrico, está l i m i t a d o en profundidad 
por una roca dura carbonatada a una profundidad mayor de 
10 cm. clasificándose e l suelo como L e p t o s o l eútrico (FAO, 
1988), e q u i v a l e n t e a T o r r i o r t h e n t l i t i c o ( S o i l Survey 
S t a f f , 1990). 
8.2.4 Zona 4: S i e r r a d e l Algaidón 

E l Mapa edafológico de e s t a zona (Mapa 8.1, Sección 
8.5) se ha elaborado a a p a r t i r de 19 muestras de capa 
a r a b l e y 3 p e r f i l e s . 

PERFIL A l g l 
L o c a l i d a d : Término m u n i c i p a l de M o r a t a l l a . 
Situación: Unos 700 m a l s u r e s t e d e l c o r t i j o " E l Algaidón". 
Coordenadas U.T.M : 30SXH042422. 
A l t i t u d : 450 m. 
Pendiente: Moderadamente escarpado. 
Posición fisiográfica: Ladera. 
Vegetación: Restos de formaciones a r b u s t i v a s 

(Rhamno-Quercetum cocciferae subass. daphnetosum g n i d i i ) 
e n t r e l a s que se d e s a r r o l l a n espártales (Helictotricho-
Stipetum tenacissimae y ma t o r r a l e s (Siderito-Thymion 
f u n k i i ) . A n t h y l l i s c y t i s o i d e s ; A t r a c t y l l i s humilis; 
Brachypodium retusum; Carex distachya; Cistus clusii; 
Ephedra fragilis; Fumana thymifolia; Helianthemum mari
folium; Helianthemum pilosum; H e l i c t o t r i c h o n filifolium; 
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P i s t a c i a lentiscus; Rhamnus lycioides; Rosmarinus offi
cinalis; Sedum sediforme; Sideritis leucantha subsp. 
bourgeana; Staehelina dubia; Stipa parviflora; Stipa 
tenacissima; Teucrium capitatum subsp. gracillimum; 
Thymus vulgaris. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : Sedimentos c o l u v i a l e s sobre c a l i z a s . 
Condiciones de drenaje: Algo excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Muy pedregoso. 
Af l o r a m i e n t o s rocosos: Moderadamente rocoso. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s 
Erosión: H i d r i c a laminar débil. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: C a l c i s o l háplico (FAO, 1988). 

C a l c i o r t h i d xeróllico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A (0-13 cm): Pardo r o j i z o oscuro (5YR3/3) en estado 

húmedo y g r i s r o j i z o oscuro (5Y4/2) en seco. Franco. 
E s t r u c t u r a grumosa gruesa a poliédrica subangular muy 
f i n a , débil. Ligeramente adherente; ligeramente plásti
co; muy f r i a b l e ; blando. Muchos poros muy f i n o s y 
frecuentes f i n o s . Frecuentes gravas y pocas p i e d r a s , 
angulosas y de n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy c a l i z o . Abundantes 
r a i c e s muy f i n a s y f i n a s , pocas medianas y pocas 
gruesas. L i m i t e gradual, plano. 

Hor.AB (13-29 cm): Pardo r o j i z o (5YR4/3) en húmedo y pardo 
r o j i z o (5YR5/3) en seco. Franco. E s t r u c t u r a poliédrica 
subangular muy f i n a , moderada. Ligeramente adherente; 
ligeramente plástico; muy f r i a b l e ; blando. Muchos 
poros muy , f i n o s , frecuentes f i n o s y pocos medianos. 
Frecuentes gravas, pocas p i e d r a s y muy pocos pedregones, 
angulosos y c a l i z o s . Muy c a l i z o . Son comunes l a s r a i c e s 
muy f i n a s y f i n a s , pocas l a s medianas y muy pocas l a s 
gruesas. L i m i t e g r a d u a l , plano. 

Hor.Bw (29-52 cm): Pardo r o j i z o (5YR4/4) en húmedo y pardo 
r o j i z o c l a r o (5YR6/3) en seco. Franco. E s t r u c t u r a polié
d r i c a subangular f i n a a muy f i n a , débil. Ligeramente 
adherente a adherente; plástico; muy f r i a b l e ; l i g e r a 
mente duro. Muchos poros muy f i n o s , f recuentes f i n o s y 
pocos medianos. Pocas gravas, muy pocas p i e d r a s y pedre
gones, angulosos y subredondeados de n a t u r a l e z a c a l i z a . 
Muy c a l i z o . Son comunes l a s r a i c e s muy f i n a s y f i n a s , 
pocas medianas y muy pocas gruesas. L i m i t e neto, plano. 

Hor.Ckl (52-71 cm): Pardo (7.5YR5/4) en húmedo y pardo 
c l a r o (7.5YR6/4) en seco. Masivo. Adherente; plástico; 
f r i a b l e ; duro. Frecuentes manchas ( 5 % ) , medianas, 
d e f i n i d a s , netas y de c o l o r blanco. Muchos poros muy 
f i n o s y frecuentes medianos. Frecuentes gravas y 
p i e d r a s , muy pocos pedregones, angulosos y subredon
deados, de n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy c a l i z o . Muy pocas 
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r a i c e s muy f i n a s y pocas f i n a s . L i m i t e neto, plano. 
Hor.Ck2 (+71 cm): Pardo c l a r o (7.5YR6/4) en húmedo y 

rosado (7.5YR7/4) en seco. Franco. Masivo. Adherente; 
plástico; f r i a b l e ; muy duro. Muchas manchas (30%), 
medianas, d e f i n i d a s , netas y de c o l o r blanco. Muchos 
poros muy f i n o s y pocos f i n o s . Muy c a l i z o . Muy pocas 
r a i c e s muy f i n a s y f i n a s . 

DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
A 5.47 3. 18 263.0 12.1 30.7 7.9 7.3 28. 5 0.37 
AB 3.93 2.29 183.0 12.5 36.4 8.0 7.3 20. 0 0.28 
BW 2.50 1.45 120.1 12.1 42. 0 8.2 7.5 12. 7 0.24 
C k l 1.21 0.70 63.1 11.6 47. 0 8.3 7.6 8. 7 0.37 
Ck2 0.55 0.32 39.9 10.6 50.7 8.6 7.0 6. 7 0.61 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A 23 .4 26.0 1.7 11.5 13.4 9.6 8.6 5.9 
AB 19.1 22.7 17.8 11.3 15.2 7.3 3.8 2.7 
Bw 20.5 15.3 20.5 11.9 17.0 8.5 4.2 2.0 
CKl 24 . 0 20.7 9.5 11.0 19.4 9.5 3.4 2.3 
CK2 20.2 15.0 9.1 8.4 22.2 18.0 5.1 1.9 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na Mg Fe Cu Mn Zn P 
A 31.7 14.3 0.5 2.0 0.6 2.4 0.9 20.4 
AB 30.4 10.9 0.4 2.4 0.5 5.1 0.4 11.3 
Bw 25.8 10.1 0.3 1.7 0.5 6.4 0.3 3.4 
C k l 23.3 7.6 0.3 1.2 0.5 3.9 0.2 0.9 
Ck2 21.4 10.5 0.4 2.1 0.5 1.9 0.2 3.2 

E l p e r f i l presenta un h o r i z o n t e A humifero que cumple 
l o s r e q u i s i t o s para ser considerado móllico, pero que, por 
problemas de espesor, se c o n s i d e r a ócrico. Le sigue a este 
h o r i z o n t e uno de transición AB y un B cámbico, que 
descansa sobre un h o r i z o n t e C c a l c i c o muy d e s a r r o l l a d o . 

E l contenido en materia orgánica es re l a t i v a m e n t e 
a l t o y disminuye regularmente con l a profundidad. Se t r a t a 
de una mat e r i a orgánica con un buen grado de humificación, 
como i n d i c a n l o s v a l o r e s de l a relación C/N, poco 
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mayores de 10, a pesar de que e x i s t e una capa de 
hojarasca por encima d e l h o r i z o n t e A. 

Por su posición fisiográfica, i n t e r v i e n e n en este 
suelo e l lavado v e r t i c a l y l a t e r a l de carbonato c a l c i c o , 
que se acumula debajo d e l h o r i z o n t e B, cámbico, formando 
un h o r i z o n t e c a l c i c o . 

La e x i s t e n c i a de un h o r i z o n t e A ócrico a l que sigue 
un h o r i z o n t e cámbico y, a mayor profundidad, uno c a l c i c o 
muy d e s a r r o l l a d o , c l a s i f i c a a l suelo de C a l c i s o l háplico 
(FAO, 1988), e q u i v a l e n t e a C a l c i o r t h i d xeróllico ( S o i l 
Survey S t a f f , 1990). 

PERFIL A l g l l 
L o c a l i d a d : Término mun i c i p a l de M o r a t a l l a . 
Situación: Unos 1500 m a l noreste de " E l C h o p i l l o " . 
Coordenadas U.T.M : 30SXH075416. 
A l t i t u d : 400m. 
Pendiente: Llano o c a s i l l a n o . 
Posición fisiográfica: Cañada o g l a c i s . 
Vegetación: C u l t i v o de o l i v o s y malas h i e r b a s (comunidades 

estivo-autumnales de D i p l o t a x i d i o n erucoidis en tránsito 
a l a s hiemo-vernales de Hordeion l e p o r i n i ) . Convolvulus 
arvensis; D i p l o t a x i s erucoides; Erodium ciconium; 
Erodium cicutarium; Eruca v e s i c a r i a ; Euphorbia serrata; 
Salsola kali subsp. ruthenica. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : Sedimentos c a l i z o s encostrados. 
Condiciones de drenaje: Bien drenado. 
Pedregosidad: Moderadamente rocoso. 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Ninguno. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar débil. 
I n f l u e n c i a humana: Labores de c u l t i v o . 
Clasificación: C a l c i s o l pétrico (FAO, 1988). 

P a l e o r t h i d xeróllico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.Ap (0-22 cm): Pardo a pardo oscuro (7.5YR4/4) en 

húmedo y pardo (7.5YR5/4) en seco. Franco. E s t r u c t u r a 
poliédrica subangular f i n a , débil. Ligeramente adheren
t e ; ligeramente plástico; muy f r i a b l e ; ligeramente duro. 
Muchos poros muy f i n o s . Pocas gravas, angulosas y de 
n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy c a l i z o . Pocas r a i c e s muy f i n a s y 
f i n a s , muy pocas medianas. Límite neto, ondulado. 
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Hor.Ck. (22-50 cm): A m a r i l l o r o j i z o (7.5YR6/6) en húmedo y 
rosado (7,5YR7/4) en seco. Franco. Masivo. Frecuentes 
manchas (12%), medianas, con l i m i t e entre brusco y neto, 
destacadas y blancas. Adherente; ligeramente plástico; 
muy f r i a b l e ; duro. Débilmente cementado. Muchos poros 
muy f i n o s y pocos f i n o s . Límite neto, plano. 

Hor.Cmk (+50 cm): Horizonte petrocálcico, masivo, 
débilmente cementado, muy duro, continuo, con e s t r u c t u r a 
aglomerada. 

DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
Ap 1.92 1.11 102.1 10.9 49.9 8.4 7.5 9.9 0.45 
Ck 0.90 0.52 50.0 10.4 51.9 8.5 7.6 7.5 0.55 
Cmk - - - - 7 3 . 2 - -

COMPOSICION GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
Ap 23.4 16.7 19.4 13.4 13.5 6.8 4.1 2.7 
Ck 22.3 19.3 24.1 11.7 11.4 5.4 3.3 2.4 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na Mq Fe Cu Mn Zn P 
Ap 16.7 10.9 0.3 0.9 1.2 1.3 0.3 4.2 
Ck 4.9 8.6 0.4 0.4 0.5 1.4 0.2 0.1 

Como corresponde a un sue l o de c u l t i v o , posee poco 
contenido en materia orgánica, que se sitúa por debajo d e l 
2%. Se t r a t a de una materia orgánica muy bien humificada, 
t i p o m u l l - c a l i z o con v a l o r e s de l a relación C/N entre 10-
12. E l h o r i z o n t e Ap cumple todos l o s r e q u i s i t o s de c o l o r y 
carbono orgánico e x i g i d o s para s e r c a l i f i c a d o como 
epipedón ócrico. 

Los v a l o r e s de pH son a l c a l i n o s y l o s determinados en 
solución IM de KCl un poco menores que l o s determinados en 
suspensión acuosa, l o c u a l i n d i c a un buen grado de 
saturación en bases. 

Es un sue l o muy c a l i z o en e l que i n t e r v i e n e un lavado 
r e l a t i v a m e n t e i n t e n s o de carbonato c a l c i c o , que se acumula 
en profundidad y forma un h o r i z o n t e c a l c i c o sobre o t r o 
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igualmente c a l c i c o , pero cementado, es d e c i r petrocálcico, 
que se i n i c i a a unos 50 cm. de profundidad. 

La e x i s t e n c i a como h o r i z o n t e s diagnósticos de un A 
ócrico a l que siguen un c a l c i c o y un petrocálcico, l l e v a n 
a c l a s i f i c a r e l suelo como C a l c i s o l pétrico (FAO, 1988) 
eq u i v a l e n t e a P a l e o r t h i d xeróllico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

PERFIL A l g l I I 
L o c a l i d a d : Término mun i c i p a l de M o r a t a l l a . 
Situación: S i e r r a d e l Algaidón, a 2500 m. a l noroeste de 
" E l C h o p i l l o " . 

Coordenadas U.T.M : 30SXH039415. 
A l t i t u d : 520 m. 
Pendiente: Escarpado. 
Posición fisiográfica: Pendiente cóncava. 
Vegetación: Coscojar (Rhamno-Quercetum cocciferae 

daphnetosum gnidii) sobre s u e l o s muy poco profundos 
c a r a c t e r i z a d o s por l a p r e s e n c i a d e l "algaidón" (Genista 
spartioides subsp. retamoides), que en zonas de vaguada 
se enriquecen en madroños {Arbutus unedo). En mosaico 
aparece e l e s p a r t a l (Helictotricho-Stipetum t e n a c i s s i 
mae) y un ma t o r r a l caldcóla de l a a l i a n z a S i d e r i t o -
Thymion f u n k i f i . Anthyllis cytisoides; Arbutus unedo; 
Avenula bromoides; Brachypodium retusum; Cistus albidus; 
Fumana ericoides; Genista retamoides; Helianthemum 
marifolium; H e l i c t o t r i c h o n filifolium; Juniperus 
oxycedrus; Lapiedra martinezii; Lithodora fruticosa; 
Orobanche latisquama; Pinus halepensis; P i s t a c i a 
lentiscus; Quercus coccifera; Rhamnus lycioides; 
Rosmarinus officinalis; Stipa tenacissima; Thymus 
vulgaris. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : C a l c a r e n i t a s . 
Condiciones de drenaje: Excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso. 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Muy rocoso. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: Le p t o s o l réndsico (FAO, 1988). 

H a p l o x e r o l l l i t i c o ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A ( 0 - 2 0 cm): Pardo r o j i z o oscuro (5YR2/2) en húmedo y 

g r i s r o j i z o oscuro (5YR4/2) en seco. Franco arenoso. 
E s t r u c t u r a grumosa media, f u e r t e . Ligeramente adherente; 
ligeramente plástico; muy f r i a b l e ; blando. Muchos poros 
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muy f i n o s , frecuentes f i n o s y pocos medianos. Abundantes 
gravas y frecuentes p i e d r a s , angulosas y de n a t u r a l e z a 
c a l i z a . Muy c a l i z o . Abundantes r a i c e s muy f i n a s y f i n a s , 
pocas medianas y muy pocas gruesas. Límite brusco, 
ondulado. 

Hor.R (+20 cm): C a l c a r e n i t a Jurásica. 
DATOS ANALÍTICOS 

PH 
Hor. M.O. C N C/N CaCOs H2O KCl T C E . 
A 4.84 2.81 223.5 12.7 16.4 8.2 7.6 16.8 0.33 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A 13.2 32.9 0.8 10.6 26.3 12.4 4.0 1.4 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na M g F e C u M n Z n P 
A 12.5 17.3 0.4 5.1 0.6 13.1 0.8 11.3 

E l s u e l o presenta un h o r i z o n t e A móllico que descansa 
directamente sobre una roca carbonatada a profundidad 
s u p e r i o r a 10 cm. y contiene abundantes gravas c a l i z a s . 

Por l a pendiente en l a que se encuentra y por l a 
posición fisiográfica, se favorece e l lavado y evacuación 
d e l carbonato c a l c i c o , conteniendo t a n s o l o un 16%. 

Las características d e l h o r i z o n t e A l o c a l i f i c a n como 
Le p t o s o l que, a l tener epipedón móllico con abundantes 
gravas y p i e d r a s c a l i z a s y descansar en una c a l c a r e n i t a , 
c orrespondiente a un L e p t o s o l réndsico (FAO, 1988), e q u i 
v a l e n t e a un H a p l o x e r o l l lítico ( S o i l Survey S t a f f , 1990). 

8.2.5 Zona 5: S i e r r a de Benis 
En l a Sección 8.5 aparece e l Mapa edafológico de l a 

zona (Mapa 8.2), en e l que se han estudiado 48 muestras de 
capa a r a b l e y 5 p e r f i l e s . 

PERFIL C z l 
L o c a l i d a d : Término m u n i c i p a l de C i e z a . 
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Situación: Peña d e l Re l o j ( S i e r r a de B e n i s ) , unos 2.5 Km. 
a l suroeste d e l paraje denominado " E l Algunzarejo". 

Coordenadas U.T.M : 30SXH452422. 
A l t i t u d : 521 m. 
Pendiente: Suavemente i n c l i n a d o . 
Posición fisiográfica: Cumbre. 
Vegetación: E s p a r t a l (Helictotricho-Stipetum tenacissimae) 

y t o m i l l a r (comunidad de Thymus funkii x Thymus moroderi 
y S i d e r i t i s leucantha subsp. bourgeana) sobre suelos 
d e s a r r o l l a d o s a p a r t i r de c o l u v i o s c a l i z o s en l o s que 
aparecen r e s t o s d e l c o s c o j a r (Rhamno-Quercetum 
cocciferae subass. daphnetosum g n i d i i ) . A n t h y l l i s 
terniflora; Asparagus horridus; Avenula bromoides; Carex 
distachya; Centaurium quadrifolium subsp. barrelieri; 
Cistus clusii; Echium humile; Fumana ericoides; 
Haplophyllum linifolium; Fumana hispidula; Helianthemum 
marifolium; Helianthemum pilosum; H e l i c t r o t r i c h o n 
filifolium; Juniperus oxycedrus; Juniperus phoenicea; 
Phagnalon rupestre; Pinus halepensis; P i s t a c i a 
lentiscus; Polygala rupestris; Rosmarinus officinalis; 
Helianthemum cinereum; Sedum álbum; S i d e r i t i s leucantha 
subsp. bourgeana; Stipa tenacissima; Teucrium capitatum 
subsp. gracillimum; Teucrium murcicum; Teucrium pseudo
chamaepitys; Thesium divaricatum; Thymus moroderi x 
Thymus funkii; Thymus v u l g a r i s . 

M a t e r i a l o r i g i n a l : C a l i z a . 
Condiciones de drenaje: Algo excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso. 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Extremadamente rocoso. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: Hídrica laminar moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: Le p t o s o l réndsico (FAO, 1988). 

H a p l o x e r o l l lítico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A (0-18 cm): G r i s r o j i z o oscuro (5YR4/2) en estado 

húmedo y g r i s rosado (5YR6/2) en seco. Franco. 
E s t r u c t u r a grumosa, media y moderada. Adherente; 
plástico; muy f r i a b l e ; ligeramente duro. Muchos poros 
muy f i n o s y pocos f i n o s . Frecuentes gravas y p i e d r a s . 
Muy c a l i z o . Abundantes raíces muy f i n a s y f i n a s y pocas 
medianas. L i m i t e neto, plano. 

Hor.Ck (18-25 cm): G r i s rosado (7.5YR6/2) en estado húmedo 
y g r i s rosado (7.5yR7/2). Franco. Masivo. Ligeramente 
adherente; no plástico; muy f r i a b l e ; blando. Muchas 
p i e d r a s y abundantes gravas. Muy c a l i z o . Pocas r a i c e s 
muy f i n a s . Límite brusco, ondulado. 

Hor.R (+25 cm): C a l i z a cretácica. 

181 



DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCi T C E . 
A 6.19 3.60 305.1 11.8 63.1 8.0 7.5 10.5 0.33 
Ck 2.85 1.65 218.4 7.6 83.5 7.9 7.6 10.4 0.28 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A 9.4 20.6 22.0 14.4 17.0 9.3 4.3 2.5 
CK 11.0 20.7 18.4 16.0 19.3 9.2 3.8 1.0 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na M g F e C u M n Z n P 
A 30.9 9.0 0.6 5.0 0.9 5.5 0.8 11.5 
Ck 1.2 12.9 0.5 6.3 1.2 1.5 0.4 5.4 

E l c o l o r d e l h o r i z o n t e A está muy próximo a l e x i g i d o 
para e l epipedón móllico y, como su contenido en CaC03 
eq u i v a l e n t e en l a t i e r r a f i n a es muy elevado, pueden 
d e s p r e c i a r s e l o s r e q u i s i t o s de c o l o r , siendo e l v a l o r en 
húmedo de 5 o menos, l o que, unido a su contenido en 
carbono orgánico, mayor d e l 2.5%, permite c o n s i d e r a r a 
dicho h o r i z o n t e como epipedón móllico. 

La relación C/N en e l h o r i z o n t e A i n d i c a que se t r a t a 
de una materia orgánica con un buen grado de humificación, 
con humus de t i p o m ull c a l i z o . 

Los pH son ligeramente a l c a l i n o s , con v a l o r e s 
próximos entre sí, tanto l o s medidos en suspensión acuosa 
como en solución IM de CIK, ya que e l COaCa asegura una 
saturación en bases completa o muy a l t a . 

Por e f e c t o s de disolución y lavado se forma un 
h o r i z o n t e de acumulación de COaCa, Ck, inmediatamente 
debajo d e l epipedón móllico, que no t i e n e espesor 
s u f i c i e n t e para ser c a l i f i c a d o de c a l c i c o a e f e c t o s de 
clasificación. 

En d e f i n i t i v a , e l sue l o puede s e r c l a s i f i c a d o como un 
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L e p t o s o l réndsico (FAO, 1988) próximo a un Kastanosems 
c a l c i c o , según e l d e s a r r o l l o d e l h o r i z o n t e de acumulación 
y dependiendo de que e l epipedón l l e g u e a s e r móllico u 
ócrico. De hecho, se encuentra en una unidad cartográfica 
que corresponde a l a asociación L e p t o s o l e s - C a l c i s o l e s . Su 
eq u i v a l e n t e en l a S o i l Taxonomy ( S o i l Survey S t a f f , 1990) 
es H a p l o x e r o l l l i t i c o . 

PERFIL C z I I 
L o c a l i d a d : Téirmino mu n i c i p a l de J u m i l l a . 
Situación: S i e r r a Larga, aprox. 1 Km a l suroeste de l a 
"Casa d e l Ángel". 

Coordenadas U.T.M : 30SXH430448. 
A l t i t u d : 470 m. 
Pendiente: C a s i l l a n o . 
Posición fisiográfica: G l a c i s . 
Vegetación: E s p a r t a l (Helictotricho-Stipetum tenacissimae) 

f a v o r e c i d o por e l laboreo para su explotación en o t r a s 
épocas, muy pobre en e s p e c i e s . Allium sphaerocephalon; 
A n t h y l l i s terniflora; Asphodelus ramosus; A t r a c t y l i s 
humilis; Avenula bromoides; Cistus clusii; S i d e r i t i s 
leucantha subsp. bourgeana; Eryngium campestre; Fumana 
ericoides; Fumana thymifolia; Helianthemum cinereum; 
Helianthemum pilosum; Paronychia suffruticosa; 
Rosmarinus officinalis; Teucrium capitatum subsp. 
gracillimum; Sedum sediforme; Stipa tenacissima; Thymus 
vulgaris. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : Sedimentos c a l i z o s encostrados. 
Condiciones de drenaje: B i e n drenado. 
Pedregosidad: Pedregoso. 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Ninguno. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Actualmente ninguna. 
Clasificación: Kastanosem pétrico (FAO, 1988). 

P a l e x e r o l l a r i d i c o petrocálcico ( S o i l 
Survey S t a f f , 1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A (0-23 cm): Pardo r o j i z o oscuro (5YR3/2) en estado 

húmedo y g r i s r o j i z o (5YR5/2) en seco. Franco. 
E s t r u c t u r a laminar y grumosa en l o s primeros 
centímetros y poliédrica angular f i n a y moderada en e l 
r e s t o . Ligeramente adherente; muy plástico; muy f r i a b l e ; 
blando. Muchos poros muy f i n o s y pocos f i n o s y medianos. 
Muchas gravas y pocas p i e d r a s , angulosas y de n a t u r a l e z a 
c a l i z a . Muy c a l i z o . Son comunes l a s raíces muy f i n a s y 
medianas. Límite neto, ondulado. 
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Hor.ACk (23-32 cm): Pardo oscuro a pardo (7.5YR4/2) en 
estado húmedo y pardo (7.5yR5/3) en seco. Franco. 
Masivo; ligeramente adherente; muy plástico; muy 
f r i a b l e ; blando. Frecuentes p i e d r a s y pocos pedregones, 
angulosos, aplanados y de n a t u r a l e z a c a l i z a . Presenta 
m a t e r i a l f i n o muy carbonatado impregnado de materia 
orgánica entre l o s fragmentos de c o s t r a . Pocas r a i c e s 
muy f i n a s . L i m i t e brusco, ondulado. 

Hor.Cmk (+32 cm): Horizonte petrocálcico, d i s c o n t i n u o , con 
e s t r u c t u r a aglomerada. 

DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
A 3.46 2.01 215.0 9.3 37.8 8.3 7.5 13.2 0.28 
ACk 2.09 1.21 131.2 9.2 41.3 8.5 7.9 7.7 0.28 
Cmk - - - - 8 3 . 4 - - - -

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A 15.4 15.3 22.6 22.5 18.6 3.2 1.2 0.7 
ACk 10.5 19.4 18.8 20.3 21.0 6.4 2.2 1.2 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na M g F e C u M n Z n P 
A 23.9 23.0 0.4 1.9 0.6 1.8 0.2 2.2 
AC 1.1 13.7 0.7 2.9 0.6 1.0 0.4 1.2 

E l h o r i z o n t e A presenta un contenido en carbonato 
c a l c i c o i n f e r i o r a l 40% y t i e n e un proc e n t a j e mayor de 
0.6% de carbono orgánico, por l o que, unido a l 
cumplimiento de l o s r e q u i s i t o s de c o l o r e x i g i d o s , éste 
h o r i z o n t e es un epipedón móllico. 

Como corresponde a un sue l o c a l i z o , e l lavado y 
acumulación de carbonato c a l c i c o son, además de l a 
humificación, l o s procesos determinantes en su génesis. 
A s i , sigue a l h o r i z o n t e A un h o r i z o n t e de acumulación, que 
descansa en o t r o h o r i z o n t e de acumulación de carbonato 
c a l c i c o más i n t e n s a , cementado, petrocálcico. 

Los v a l o r e s de pH son ligeramente a l c a l i n o s , con 
v a l o r e s próximos entre s i , t a n t o l o s medidos en agua como 
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l o s medidos en suspensión IM de KCl. 
En d e f i n i t i v a , este suelo presenta un epipedón A 

móllico y un h o r i z o n t e petrocálcico, por l o que se c l a s i 
f i c a como Kastanosem pétrico (FAO, 1988), e q u i v a l e n t e a 
P a l e x e r o l l arídico petrocálcico ( S o i l Survey S t a f f , 1990). 

PERFIL C Z I I I 
L o c a l i d a d : Término mun i c i p a l de J u m i l l a . 
Situación: S i e r r a Larga, a 1.5 Km a l noroeste de l a "Casa 
d e l Ángel". 

Coordenadas U.T.M : 30SXH423457. 
A l t i t u d : 560 m. 
Pendiente: Suavemente i n c l i n a d o . 
Posición fisiográfica: Cumbre. 
Vegetación: E s p a r t a l a l t e r a d o {Helictotricho-Stipetum 

tenacissimae) muy pobre en e s p e c i e s . A t r a c t y l i s humilis; 
Brachypodium retusum; Carex distachya; Fumana hispidula; 
Fumana thymifolia; Helianthemum cinereum; Helianthemum 
pilosum; H e l i c t o t r i c h o n f i l i f o l i u m ; Rosmarinus o f f i c i 
nalis; Teucrium capitatum subsp. gracillimum; Stipa 
tenacissima, Sedum sediforme; Fumana ericoides; 
Bupleurum fruticescens; Thymus vulgaris. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : C o l u v i e s c a l i z o s sobre margas. 
Condiciones de drenaje: Algo excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso. 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Muy rocoso. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: C a l c i s o l háplico (FAO, 1988). 

C a l c i o r t h i d xeróllico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A (0-15 cm): Pardo oscuro a pardo (7.5YR4/4) en estado 

húmedo y pardo (7.5YR5/3) en seco. Franco limoso. 
E s t r u c t u r a grumosa media y poliédrica subangular f i n a , 
débil. Ligeramente adherente a adherente; plástico; muy 
f r i a b l e ; duro. Muchos poros muy f i n o s y frecuentes 
f i n o s . Pocas gravas angulares y c a l i z a s . Muy c a l i z o . 
Pocas r a i c e s f i n a s y muy f i n a s y muy pocas medianas y 
gruesas. L i m i t e neto, plano. 

Hor.CAk (15-24 cm): Pardo oscuro (7.5YR5/6) en estado 
húmedo y rosado (7.5YR7/4) en seco. Franco a r c i l l o s o . 
E s t r u c t u r a poliédrica f i n a y media moderada. Adherente; 
plástico; muy f r i a b l e ; duro. Son f r e c u e n t e s l o s poros 
muy f i n o s . Pocas gravas de forma angular y c a l i z a . Muy 
c a l i z o . Pocas r a i c e s muy f i n a s . Límite neto, plano. 
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Hor.Ck (+24 cm): A m a r i l l o r o j i z o (7.5YR6/6) en estado 
húmedo y rosado (7.5YR7/4) en seco. Franco. Masivo. 
Adherente; plástico; muy f r i a b l e ; duro. Pocas gravas 
angulares y de n a t u r a l e z a c a l i z a . Contiene más d e l 5% de 
c a l i z a blanda p u l v u r u l e n t a . Muy pocas r a i c e s , muy f i n a s . 

DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H20 KCl T C E . 
A 3.57 2.08 203.1 10.2 36.2 7.8 7.2 16. 0 0.24 
CAk 1.84 1.07 110.0 9.7 39.1 8.0 7.5 10. 5 0.24 
Ck 0.85 0.49 59.3 8.3 49.9 .8.5 7.7 9. 2 0.53 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A 13.9 29.0 21.6 14.9 10.6 5.2 2.9 1.5 
CAk 29.4 23.4 17.4 6.3 12.1 7.8 2.6 0.7 
Ck 26.3 23.7 14.7 8.3 13.7 9.2 3.1 1.0 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na Mg Fe Cu Mn , Zn P 
A 39.6 5.7 0.2 1.2 0.5 6.4 0.9 4.5 
CAk 11.3 7.7 0.3 1.6 0.4 0.3 0.2 1.1 
Ck 17.1 12.8 0.7 1.3 0.4 0.1 0.3 1.5 

E l s u e l o presenta un h o r i z o n t e A que no cumple l o s 
r e q u i s i t o s de c o l o r e s t a b l e c i d o s para e l epipedón móllico, 
por l o que se considera ócrico. 

Como corresponde a un suel o formado a p a r t i r de 
m a t e r i a l e s de n a t u r a l e z a c a l i z a , se produce e l lavado y 
acumulación de carbonato c a l c i c o , que a f e c t a ya a un 
primer h o r i z o n t e de tansición, CAk, y da l u g a r a l a 
diferenciación de un h o r i z o n t e c a l c i c o a e f e c t o s 
diagnósticos y de clasificación. 

Presenta unos v a l o r e s de pH ligeramente a l c a l i n o s y 
próximos en t r e s i , tanto l o s medidos es suspensión acuosa 
como en solución IM de K C l , como corresponde a un suel o 
cuyos h o r i z o n t e s deben encontrarse saturados en bases. 

En d e f i n i t i v a , e l sue l o se c l a s i f i c a como C a l c i s o l 
háplico (FAO, 1988), e q u i v a l e n t e a C a l c i o r t h i d xeróllico 
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( S o i l Survey S t a f f , 1990). 
PERFIL CZIV 
L o c a l i d a d : Término mun i c i p a l de Ci e z a . 
Situación: S i e r r a de Benis, a l noreste d e l pa r a j e " E l 

Ringondango". 
Coordenadas U.T.M.: 30SXH444443. 
A l t i t u d : 450 m. 
Pendiente: Llano. 
Posición fisiográfica: Cañada. 
Vegetación: Barbecho (comunidades estivo-autumnales de 

Diplotax^idion erucoidis en tránsito a l a s hiemo-vernales 
de Hordeion l e p o r i n i ) . Anagallis arvensis; Anchusa 
itálica; Andryala ragusina; Asphodelus fistulosus; 
Bromus ruhens; Carduus bourgeanus; Convolvulus arvensis; 
Cychorium intybus; Erygnium campestre; Euphorbia exigua; 
Filago pyramidata; Lactuca serriola; Launaea fragilis; 
Limonium echioides; Lolium rigidum; Malcolmia africana; 
Medicago littoralis, Convolvulus althaeoides; Moricandia 
arvensis; Ononis reclianata; Papaver rhoeas; Picnomon 
acama; Rapistrum rugosum; Senecio vulgaris. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : M a r g o c a l i z a . 
Condiciones de drenaje: Moderadamente b i e n drenado. 
Pedregosidad: S i n p i e d r a s . 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Ninguno. 
Sales: L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar moderada y deposición h i d r i c a . 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna r e c i e n t e . 
Clasificación: F l u v i s o l calcárico (FAO, 1988). 

T o r r i f l u v e n t xérico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.Api (0-18 cm): Rojo c l a r o (2.5YR5/2) en estado húmedo 

y r o j o pálido (2.5YR6/2) en seco. Franco a r c i l l o s o . 
E s t r u c t u r a poliédrica, subangular, gruesa, débil. 
Ligeramente adherente a adherente; plástico; f r i a b l e ; 
l igeramente duro a duro. Muchos poros muy f i n o s y pocos 
f i n o s . Muy pocas gravas subredondeadas y c a l i z a s . Muy 
c a l i z o . Muy pocas raíces, f i n a s y muy f i n a s . L i m i t e 
g r a d u a l , plano. 

Hor.ApZ (18-35 cm): Rojo c l a r o (2.5YR5/2) en húmedo y r o j o 
pálido (2.5YR6/2) en seco. Franco a r c i l l o s o . E s t r u c t u r a 
poliédrica, subangular, media, muy débil. Ligeramente 
adherente a adherente; plástico; f r i a b l e ; ligeramente 
duro a duro. Frecuentes poros muy f i n o s y pocos f i n o s . 
Muy pocas gravas. Muy pocas r a i c e s f i n a s y muy f i n a s . 
L i m i t e neto, plano. 

Hor.Cl (35-53 cm): Pardo r o j i z o (7.5YR5/4) en húmedo y 
r o j o pálido (7.5yR6/2) en seco. Franco a r c i l l o s o . 
E s t r u c t u r a c a s i masiva rompiendo a poliédrica angular 
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gruesa. Adherente; plástico; f r i a b l e ; ligeramente duro a 
duro. Muy pocas gravas, subredondeadas y c a l i z a s . Muy 
c a l i z o . Muy pocas raíces muy f i n a s . L i m i t e brusco, 
plano. 

Hor.2C2 (+53cm): G r i s c l a r o (5Y6/2) en húmedo y g r i s c l a r o 
(5Y7/2) en seco. Franco. Masivo. Ligeramente adherente a 
adherente; plástico; muy f r i a b l e ; ligeramente duro. Muy 
c a l i z o . 

DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
Ap i 1.36 0.79 81.2 9.7 55.2 8. 2 7.3 13 . 4 0.28 
Ap2 1.76 1.02 102.3 10.0 54.9 8. 1 7.3 13. 5 0.28 
C l 1.20 0.70 81.2 8.6 54.5 8. 3 7.3 13. 3 0.49 
2C2 0.81 0.47 75.3 6.3 60.8 8. 1 7.3 13 . 5 0.28 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
Ap i 31.6 24.7 20.7 13.8 6.8 1.4 0.6 0.2 
Ap2 31.1 25. 1 20.6 14.7 6.6 1.1 0.5 0.4 
C l 29.8 25.6 20.0 15.1 7.3 1.4 0.6 0.2 
2C2 9.9 23.4 26.4 18.3 13.1 5.2 2.3 1.4 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na Mg Fe Cu Mn Zn P 
Ap i 6.7 18.3 0.3 1.0 1.4 0.9 0.4 5.1 
Ap2 10.1 11.9 0.3 0.4 1.3 3.7 0.2 6.2 
C l 11.2 4.3 0.3 1.2 1.1 1.0 0.3 1.5 
2C2 10.1 6.9 0.4 1.2 1.4 5.5 0.4 3.2 

Se t r a t a de un suelo que presenta dos h o r i z o n t e s de 
c u l t i v o con un contenido en materia orgánica bajo e 
i r r e g u l a r y una relación C/N próxima a 10, correspondién
dose con un m u l l c a l i z o . E l h o r i z o n t e Ap, cumple l a s 
propiedades requeridas para s e r considerado epipedón 
ócrico, ya que su c o l o r es excesivamente c l a r o y bajo su 
contenido en carbono orgánico. 

Debido a l a posición fisiográfica, e s t e suelo se 
c a r a c t e r i z a por pres e n t a r propiedades flúvicas, que 
c o n s i s t e n en un aporte r e g u l a r de sedimentos f l u v i a l e s y 
en un contenido en carbono orgánico que decrece 
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irregularmente con l a profundidad. Esta característica y 
e l p r e s e n t a r como único h o r i z o n t e diagnóstico un A ócrico 
y abundante carbonato c a l c i c o , l l e v a n a c l a s i f i c a r a e s t e 
suelo como F l u v i s o l calcárico (FAO, 1988), e q u i v a l e n t e a 
T o r r i f l u v e n t xérico ( S o i l Survey S t a f f , 1990). 
PERFIL CZV 
L o c a l i d a d : Término mun i c i p a l de Cieza. 
Situación: S i e r r a de Benis, a l este d e l pa r a j e " E l Ringon

dango" . 
Coordenadas U.T.M : 30SXH443434. 
A l t i t u d : 430 m. 
Pendiente: Suavemente i n c l i n a d o . 
Posición fisiográfica: Pendiente convexa. 
Vegetación: E s p a r t a l (Helictotricho-Stipetum tenacissimae) 

y t o m i l l a r - m a t o r r a l caldcóla (Siderito-Thymion f u n k i i ) . 
Asperula aristata; Avenula bromoides; Brachypodium 
retusum; Carex distachya; Centaurium quadrifolium subsp. 
b a r r e l i e r i ; Cistus clusii; Fumana ericoides; Fumana 
hispidula; Helianthemum cinereum; Helianthemum pilosum; 
H e l i c t o t r i c h o n filifolium; Hippocrepis squamata; Linum 
narbonense; Ononis minutissima; Pinus halepensis; 
P i s t a c i a lentiscus; Rhamnus lycioides; Rosmarinus 
officinalis; Sideritis leucantha subsp. bourgeana; Stipa 
tenacissima; Thesium divaricatum. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : Sedimentos c a l i z o s encostrados. 
Condiciones de drenaje: Bien drenado. 
Pedregosidad: Muy pedregoso. 
Af l o r a m i e n t o s rocosos: Ninguno. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s 
Erosión: H i d r i c a laminar moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Repoblación con Pinus halepensis. 
Clasificación: Kastanosem pétrico (FAO, 1988). 

P a l e x e r o l l a r i d i c o petrocálcico ( S o i l 
Survey S t a f f , 1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A (0-18 cm): Pardo r o j i z o oscuro (5YR3/3) en húmedo y 

g r i s r o j i z o (5YR5/2) en seco. Franco. E s t r u c t u r a laminar 
en s u p e r f i c i e , grumosa media y poliédrica subangular, 
f i n a , moderada. Ligeramente adherente; ligeramente 
plástico; muy f r i a b l e ; blando. Muchos poros muy f i n o s y 
pocos f i n o s . Muy c a l i z o . Abundantes r a i c e s muy f i n a s , 
pocas medias y gruesas y muy pocas muy gruesas. L i m i t e 
neto, plano. 

Hor.Ck&Cmk (18-30 cm): Pardo r o j i z o oscuro (5YR3/4) en 
húmedo y pardo r o j i z o c l a r o (5YR5/3) en seco. Franco 
a r c i l l o limoso. Masivo. Ligeramente adherente; 
ligeramente plástico; muy f r i a b l e ; blando. I n c l u y e 
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fragmentos de ho r i z o n t e petrocálcico. Muy c a l i z o . Pocas 
r a i c e s , muy f i n a s . L i m i t e brusco y ondulado. 

Hor.Cmk (+30 cm): Horizonte petrocálcico, continuo, 
extremadamente cementado, con e s t r u c t u r a laminar. 

DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
A 4.17 2.42 254.0 9.5 34.4 8.1 7.3 
Ck&/ 4.65 2.70 296.2 9.1 57.1 8.1 7.6 
Cmk 
Cmk - - - - 8 5 . 6 -

18.1 
14.1 

0.28 
0.89 

Hor. <2 
COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 

2-20 20-50 50- 100- 250-

A 20.6 22.0 
Ck&/ 34.0 34.3 
Cmk 

18.9 
19.7 

50-
100 
15.4 
9.1 

100-
250 

12.9 
2.5 

500 
5.3 
0.3 

Hor. K 
ELEMENTOS ASIMILABLES 

Na Mg Fe Cu Mn 
A 9.3 
Ck&/ 17.9 
Cmk 

37.3 
11.5 

0.2 
0.6 

1.8 
8.0 

0.7 
1.2 

1.7 
5.7 

500-
1000 
3.0 
0.1 

Zn 
0.7 
0.4 

1000-
2000 
1.5 
0.1 

8.2 
0.7 

E l suelo presenta un h o r i z o n t e A que reúne l a s 
características necesarias para se considerado como 
epipedón móllico. 

E l lavado de carbonato c a l c i c o da o r i g e n a una 
acumulación y cementación in t e n s a s en profundidad donde 
l l e g a a d i f e r e n c i a r s e un h o r i z o n t e petrocálcico, con v a l o r 
diagnóstico. 

Como consecuencia de su contenido en carbonato 
c a l c i c o , l o s v a l o r e s de pH son ligeramente s u p e r i o r e s a 7, 
tanto l o s medidos en suspensión acuosa como l o s 
determinados en solución IM de K C l , siendo pequeña l a 
d i f e r e n c i a e n t r e e l l o s , por l o que e l suelo debe 
encontrarse totalmente saturado en bases. 

La e x i s t e n c i a como h o r i z o n t e s diagnósticos de un A 
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móllico y un C petrocálcico c l a s i f i c a n a este suelo como 
Kastanosem pétrico (FAO, 1988), e q u i v a l e n t e a P a l e x e r o l l 
a r i d i c o petrocálcico ( S o i l Survey S t a f f , 1990). 

8.2.6 Zona 6: S i e r r a de Cejo Cortado 
En e l Mapa 8.2 (Sección 8.5) aparece e l mapa 

edaf ológico de l a zona, en l a que se han estudiado 24 
muestras de capa ara b l e y 4 p e r f i l e s . 

PERFIL Y e l 
Localización: Término m u n i c i p a l de Muía. 
Situación: 1000 m a l suroeste de l a cota de Cejo Cortado, 

en l a p i s t a que d i s c u r r e p a r a l e l a a l Canal d e l T a i b i l l a . 
Coordenadas U.T.M: 30SXH341171. 
A l t i t u d : 440 m. 
Pendiente: I n c l i n a d o . 
Posición fisiográfica: Pendiente convexa. 
Vegetación: T o m i l l a r (Cisto-Saturejetum canescentis) 

a l t e r a d o , con abundantes p l a n t a s nitrófilas. Rosmarinus 
officinalis; Cistus clusii; Teucrium capitatum subsp. 
gracillimum; Sideritis murgetana; Aphodelus cerasiferus; 
Rhamnus lycioides; Artemisia b a r r e l i e r i ; Phagnalon 
rupestre; Fumana p a r v i f o l i a ; Brachypodium retusum; 
Thymus v u l g a r i s ; A n t h y l l i s c y t i s o i d e s ; Thymus zygis. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : Sedimentos c o l u v i a l e s sobre c a l i z a s . 
Condiciones de drenaje: Bien drenado. 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso. 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Moderadamente rocoso. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar débil. 
I n f l u e n c i a humana: Apertura de p i s t a . 
Clasificación: Kastanosem c a l c i c o (FAO, 1988). 

C a l c i x e r o l l a r i d i c o ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A (0-34 cm): Pardo r o j i z o oscuro (5YR2/2) en húmedo y 

Pardo r o j i z o oscuro (5YR3/2) en seco. Franco a r c i l l o s o . 
E s t r u c t u r a grumosa media f u e r t e . Ligeramente adherente; 
ligeramente plástico; muy f r i a b l e ; s u e l t o . Muchos poros, 
muy f i n o s y f i n o s . Frecuentes gravas y p i e d r a s y muy 
pocos pedregones, angulosos y de n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy 
c a l i z o . Son comunes l a s r a i c e s muy f i n a s , f i n a s y 
medianas, y pocas gruesas. L i m i t e g r a d u a l , plano. 

Hor.CAk (34-48 cm): Pardo (7.5YR5/3) en húmedo y g r i s 
rosado (7.5YR6/2) en seco. Pocas manchas (10%) f i l i f o r 
mes, d e f i n i d a s y netas, de c o l o r blanco. Franco. E s t r u c -
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t u r a poliédrica subangular muy f i n a , débil. Frecuentes 
poros muy f i n o s y pocos f i n o s . Frecuentes gravas y muy 
pocas p i e d r a s angulosas y de n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy 
c a l i z o . Pocas r a i c e s muy f i n a s y f i n a s , muy pocas 
medianas y gruesas. L i m i t e g r a d u a l , plano. 

Hor.Ckl (48-61 cm): Pardo c l a r o (7.5YR6/4) en húmedo y 
rosado c l a r o (7.5YR7/4) en seco. Pocas manchas (10%) 
f i l i f o r m e s , d e f i n i d a s y de l i m i t e brusco, de c o l o r . 
Frecuentes manchas (20%) medianas, i n d i s t i n t a s y netas, 
de c o l o r rosado. Franco limoso. Masivo. Débilmente 
cementado. Frecuentes poros, muy f i n o s . Pocas p i e d r a s y 
muy pocas gravas, angulosas y c a l i z a s . Muy c a l i z o . Muy 
pocas r a i c e s muy f i n a s . L i m i t e neto, plano. 

Hor.CkZ (61-95 cm): Pardo oscuro (7.5YR5/6) en húmedo y 
pardo (7.5YR6/4) en seco. Muchas manchas (30%) medianas, 
d e f i n i d a s y d i f u s a s , a m a r i l l e n t a s y rosáceas. Franco 
limoso. Masivo. Débilmente cementado; Adherente; plásti
co; f r i a b l e ; duro. Muchos poros muy f i n o s . Muy c a l i z o . 
Muy pocas r a i c e s muy f i n a s . L i m i t e neto, plano. 

Hor.Ck3 (+95 cm): Pardo oscuro (7.5YR5/6) en húmedo y 
pardo (7.5YR6/4), en seco. Franco limoso. Muchas manchas 
(20%) medianas, d e f i n i d a s y con l i m i t e brusco, de c o l o r 
a m a r i l l e n t o y rosáceo. Adherente; plástico; f r i a b l e ; 
duro. Muchos poros muy f i n o s y pocos f i n o s . Frecuentes 
gravas y pocas p i e d r a s , angulosas y de n a t u r a l e z a 
c a l i z a . Muy c a l i z o . Muy pocas r a i c e s muy f i n a s . 

DATOS ANALÍTICOS 

Hor. M.O. c N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
A 5. 64 3.28 277.5 11.8 50.1 7.7 7.3 27.2 0.28 
CAk 2. 13 1.24 117.0 10.6 68.5 8.3 7.5 11.8 0.33 
C k l 1.07 0.62 59.0 10.5 63.3 8.2 7.4 9.0 0.33 
Ck2 0.78 0.45 45.6 9.9 56.0 8.4 7.4 10.8 0.33 
Ck3 0.80 0.46 52.4 8.8 66.3 8.3 7.4 9.3 0.49 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A 20.8 31.9 10.0 9.5 10.5 7.3 5.1 4.7 
CAk 19.2 35.2 13.3 9.4 9.3 6.2 4.0 3.4 
C k l 20.1 30.4 14.9 9.9 8.9 5.7 3.5 3.0 
Ck2 20.7 31.3 21.2 11.2 7.2 3.5 2.3 2.7 
Ck3 21.3 26.6 24.4 12.2 7.0 3.8 2.4 2.3 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na M g F e C u M n Z n P 
A 3.0 22.5 0.2 4.5 1.8 11.8 0.3 13.2 
CAk 0.0 16.1 0.1 1.9 1.2 5.7 0.5 2.9 
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C k l 
Ck2 
Ck3 

0.0 
1.2 
2.2 

24.0 
18.8 
19.6 

0.2 
0.3 
0.4 

1.4 
1.8 
1.2 

1.2 
1.9 
2.2 

3.3 
4.6 
4.4 

0.4 
0.5 
0.2 

3.5 
0.0 
0.5 

E l h o r i z o n t e A cumple todos l o s r e q u i s i t o s para s e r 
c a l i f i c a d o epipedón móllico. Le siguen un h o r i z o n t e de 
transición CA y v a r i o s h o r i z o n t e s C que presentan 
acumulaciones de carbonato c a l c i c o muy i n t e n s a s , por l o 
que c o n s t i t u y e n un h o r i z o n t e c a l c i c o . 

E l s u e l o presenta un contenido en materia orgánica 
que decrece con l a profundidad. Se t r a t a de una materia 
orgánica b i e n humifloada, con una relación C/N muy 
ligeramente s u p e r i o r a 10, que c o n s t i t u y e un humus de t i p o 
m u l l c a l i z o . 

En concordancia con l o s v a l o r e s de carbonato c a l c i c o , 
l o s v a l o r e s de pH determinados en solución IM de KCl son 
mayores de 7 y l o s medidos en agua, s u p e r i o r e s a 8, por l o 
que e l complejo de cambio debe e s t a r saturado. 

Las gravas en e l h o r i z o n t e A están l i m p i a s , en e l CAk 
presentan CaCOa en l a cara i n f e r i o r y en C k l , Ck2 y Ck3 
están r e c u b i e r t a s en toda su s u p e r f i c i e , como consecuencia 
de l a acumulación intensa de aquel c o n s t i t u y e n t e . 

Teniendo en cuenta e l elevado contenido en CaCOa d e l 
epipedón o de éste y de l o s h o r i z o n t e s inmediatamente 
subyacentes, e l suelo se c l a s i f i c a como una Rendsina en e l 
Sistema de FAG-UNESCO (1974), pero debe s e r considerado un 
Kastanosem c a l c i c o en e l de l a FAO (1988), sistemas ambos 
que c o n s t i t u y e n l a Leyenda d e l Mapa de Suelos d e l Mundo de 
FAG-UNESCO 1:5000000; e q u i v a l e en l a S o i l Taxonomy a 
C a l c i x e r o l l a r i d i c o ( S o i l Survey S t a f f , 1990). 

PERFIL Y e l l 
Localización: Término m u n i c i p a l de Muía. 
Situación: A unos 2500 m a l noreste d e l pueblo de Yéchar. 
Coordenadas U.T.M: 30SXH378176. 
A l t i t u d : 320 m. 
Pendiente: I n c l i n a d o . 
Posición fisiográfica: Ladera de c o l i n a . 
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Vegetación: Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae. 
Cisto albidi-Saturejetum canescentis. Stipa tenacissima; 
Avenula murcica; Brachypodium retusum; Dactylis 
glomerata; Rhamnus officinalis; Helianthemum cinereum; 
Phagnalon rupestre; Thymus zygis; Thymus membranaceus; 
Fumana ericoides; Fumana thymifolia; Atractylis humilis; 
Helianthemum syriacum subsp. thibaudi; S i d e r i t i s 
murgetana; Teucrium capitatum subsp. gracillimum; 
Thymelaea nitida. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : C o l u v i o s c a l i z o s sobre margas. 
Condiciones de drenaje: Moderadamente b i e n drenado. 
Pedregosidad: Muy pedregoso. 
Afloramientos rocosos: Ninguno. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: Hídrica laminar, moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: Regosol calci-calcárico (FAO, 1988). 

T o r r i o r t h e n t xérico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.Aul (0-15 cm): Pardo grisáceo (10YR5/2) en húmedo y 

g r i s parduzco c l a r o (10YR6/2) en seco. Franco. 
E s t r u c t u r a poliédrica subangular f i n a , f u e r t e . No 
adherente; no plástico; f r i a b l e ; duro a muy duro. 
Frecuentes poros muy f i n o s y f i n o s y pocos medianos. 
Frecuentes gravas, p i e d r a s y pedregones, subredondeados 
y angulosos, de n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy c a l i z o . Son 
comunes l a s r a i c e s muy f i n a s y f i n a s , y pocas l a s 
medianas y gruesas. Límite neto, plano. 

Hor.AuZ (15-29 cm): Pardo grisáceo (10YR5/2) en húmedo y 
pardo muy c l a r o (10YR7/2) en seco. Franco a r c i l l o s o . 
E s t r u c t u r a poliédrica subangular, muy f i n a , f u e r t e . 
Ligeramente adherente; plástico; f r i a b l e ; duro. Muchos 
poros muy f i n o s , frecuentes f i n o s y medianos y pocos 
gruesos. Pocas gravas y muy pocas p i e d r a s , 
subredondeadas y angulosas, de n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy 
c a l i z o . Son comunes l a s r a i c e s muy f i n a s , f i n a s y 
medianas y pocas l a s gruesas. L i m i t e g r a d u a l , plano. 

Hor.AC (29-40 cm): G r i s pardo c l a r o (10YR6/2) en húmedo y 
pardo muy c l a r o (10YR7/2) en seco. Franco a r c i l l o -
limoso. E s t r u c t u r a poliédrica subangular f i n a , moderada. 
Muchos poros, muy f i n o s y medianos. Pocas gravas 
subredondeadas y angulosas de n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy 
c a l i z o . Son comunes l a s r a i c e s muy f i n a s , f i n a s y 
medianas, y pocas l a s gruesas. Límite g r a d u a l , plano. 

Hor.Ckl (40-60 cm): G r i s pardo c l a r o (10yR6/2) en húmedo y 
pardo nuy c l a r o (10YR7/2) en seco. Frecuentes manchas 
(3 % ) , pequeñas y grandes, i n d i s t i n t a s y con límite 
d i f u s o , de c o l o r blanco-anaranjado. Franco limoso. 
Masivo. Adherente; plástico; f r i a b l e ; duro. Muchos poros 
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muy f i n o s y pocos f i n o s y medianos. Muy c a l i z o . L i g e r a 
mente yesoso. Pocas r a i c e s muy f i n a s , f i n a s y medianas y 
muy pocas l a s gruesas. Límite neto, plano. 

Hor.C2 (+60 cm): Pardo muy c l a r o (10YR7/2) en húmedo y 
blanco (10YR8/2) en seco. Frecuentes manchas ( 3 % ) , 
pequeñas y grandes, i n d i s t i n t a s y d i f u s a s , de c o l o r 
blanco y anaranjado. Franco a r c i l l o - l i m o s o . Masivo. 
Adherente; plástico; f r i a b l e ; duro. Muchos poros muy 
f i n o s y pocos f i n o s . Muy c a l i z o . Ligeramente yesoso. 
Pocas r a i c e s muy f i n a s , f i n a s y medianas, y muy pocas 
gruesas. La marga t i e n e una e s t r u c t u r a laminar. Las 
manchas se encuentran en l o s planos de disyunción. 

DATOS ANALÍTICOS 
DH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H20 KCl T C E . 
A u l 3.47 2.02 171.5 11.8 58.6 8.0 7.4 18.8 0.41 
Au2 2. 14 1.24 127.6 9.8 57.3 8.2 7.4 17.2 0.28 
AC 1. 34 0.78 81.7 9.6 55.2 8.0 7.4 16.3 0.37 
C k l 0. 83 0.48 64.5 7.5 58.7 8.0 7.4 14.1 0.20 
C2 0.51 0.30 58.0 5.2 59.5 8.4 7.5 10.9 0.37 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A u l 19.9 32.2 13.5 10.4 10.9 5.7 4.1 3.4 
Au2 31.3 33.2 12.4 7.5 7.4 4.0 2.6 1.6 
AC 33 .2 44.4 8.8 5.4 4.0 1.9 1.3 0.9 
C k l 27 .8 55.3 9.0 4.8 1.9 0.6 0.3 0.4 
C2 32.1 51.1 10.0 4.5 1.8 0.4 0.2 0.1 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na Mg Fe Cu Mn Zn P 
Au l 33.0 15.8 0.2 4.8 2.8 11.5 0.8 16.9 
AU2 28.3 12.8 0.3 1.0 2.0 4.1 1.0 2.9 
AC 18.2 22.3 0.2 0.8 2.6 15.3 0.5 2.9 
C k l 5.5 12.0 0.3 0.9 1.9 10.4 0.5 2.7 
C2 2.7 13.4 0.5 0.8 1.7 9.0 0.6 0.9 

Se t r a t a de un suelo que se encuentra bajo vegetación 
n a t u r a l y consta de un h o r i z o n t e A humifero, que c o n s t i 
tuye un epipedón ócrico, por su c o l o r excesivamente c l a r o 
y bajo contenido en carbono orgánico. Sigue a l h o r i z o n t e A 
un h o r i z o n t e de acumulación de CaC03, C k l , en e l que l a 
acumulación no es l o sufucientemente i n t e n s a para que 
pueda s e r c a l i f i c a d o de c a l c i c o . 
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Los v a l o r e s de pH son ligeramente s u p e r i o r e s a 7 
siendo próximos entre s i y l o s medidos en suspensión acuo
sa como en solución IM de KCl. 

La e x i s t e n c i a como único h o r i z o n t e diagnóstico de un 
A ócrico y e l hecho de que e l m a t e r i a l no sea consolidado, 
margas, permiten c l a s i f i c a r e l suelo como Regosol 
calcárico (FAO, 1988), e q u i v a l e n t e a T o r r i o r t h e n t xérico 
( S o i l Survey S t a f f , 1990) . 

PERFIL Y e l I I 
Localización: Término m u n i c i p a l de Muía. 
Situación: Unos 500 m a l norte d e l pueblo de Yéchar. 
Coordenadas U.T.M: 30SXH368158. 
A l t i t u d : 295 m. 
Pendiente: Llano. 
Posición fisiográfica: Cañada. 
Vegetación: Diplotaxidion erucoidis. Moricandia arvensisj 

Sonchus arvensis; Sonchus asper; Convolvulus arvensis; 
Senecio malacitanus; Euphorbia serrata; Conyza 
bonariensis; Centaurea áspera; Lactuca virosa; Rapistrum 
rugosum; Beta marítima; Cirsium arvense. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : Margas a r r a s t r a d a s . 
Condiciones de drenaje: Moderadamente b i e n drenado. 
Pedregosidad: Ninguna. 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Ninguno. 
S a l i n i d a d : Ligeramente afectado por s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar de deposición. 
I n f l u e n c i a humana: Apertura de c a n a l de drenaje. 
Clasificación: F l u v i s o l calcárico (FAO, 1988). 

T o r r i f l u v e n t xérico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.Ap (0-40 cm): Pardo c l a r o (10YR6/3) en húmedo y g r i s 

c l a r o (10YR7/2) en seco. Franco. E s t r u c t u r a poliédrica, 
gruesa a muy gruesa, débil. Adherente; plástico; 
f r i a b l e ; duro a muy duro. Muchos poros muy f i n o s y 
frecue n t e s f i n o s . Pocas gravas de forma angular y 
subredondeadas de n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy c a l i z o . Algunos 
hormigueros. Pocas r a i c e s muy f i n a s , f i n a s y medianas. 
L i m i t e neto, plano. 

Hor.Czl (40-78 cm): G r i s pardo c l a r o (10YR6/2) en húmedo y 
g r i s c l a r o (10YR7/2) en seco. Frecuentes manchas (3%) 
pequeñas, puntiformes, d e f i n i d a s y de l i m i t e brusco, de 
c o l o r blanco. Limoso. Masivo. Adherente; plástico; 
f r i a b l e ; muy duro. Muchos poros muy f i n o s , frecuentes 
f i n o s y pocos medianos. Muy c a l i z o . Muy pocas r a i c e s , 
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muy f i n a s , f i n a s y medianas. L i m i t e neto, plano. 
Hor.CZ (+78 cm): G r i s c l a r o (10YR7/2) en húmedo y blanco 

(10YR8/2) en seco. Franco a r c i l l o - l i m o s o . Masivo. 
Adherente; plástico; fi r m e ; duro. Muchos poros muy 
f i n o s , frecuentes f i n o s y pocos medianos. Muy c a l i z o . 

DATOS ANALÍTICOS 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
Ap 0.76 0.44 55.3 8.0 59.0 7.8 7.5 10.5 6.10 
C z l 1.39 0.61 63.0 9.7 55.8 7.5 7.3 11.3 15.10 
C2 1.03 0.49 57.1 8.6 59.4 8.0 7.5 12.6 2.80 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
Ap 29. 1 45.4 13.9 6.7 3.0 1.0 0.5 0.4 
C z l 25. 3 40.5 23.9 7.3 2.4 0.9 0.6 1.4 
C2 33 . 7 42.9 14.4 6.3 1.7 0.4 0.3 0.2 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na Mg Fe Cu Mn Zn P 
Ap 18.2 7.4 0.4 0.2 3.1 3.0 1.3 18.4 
C z l 15.7 7.5 0.8 0.4 2.6 16.1 0.8 4.0 
C2 7.9 5.2 0.5 0.5 2.4 8.0 0.4 1.5 

Se t r a t a de un suelo de c u l t i v o con un contenido en 
mater i a orgánica bajo y una relación C/N próxima a 10, 
correspondiéndose con un m u l l c a l i z o . 

Como consecuencia d e l elevado contenido en carbonato 
c a l c i c o , l o s v a l o r e s de pH son ligeramente s u p e r i o r e s a 7, 
ta n t o l o s medidos en suspensión acuosa como l o s 
determinados en solución IM de K C l , siendo pequeña l a 
d i f e r e n c i a e n t r e e l l o s , como corresponde a un suelo que 
debe encontrarse totalmente saturado en bases. 

Debido a su posición fisiográfica, e s t e suelo se 
c a r a c t e r i z a por pr e s e n t a r propiedades flúvicas y un 
contenido en materia orgánica i r r e g u l a r en profundidad. 
E s t a característica y e l contar como único h o r i z o n t e 
diagnóstico un A ócrico y abundante carbonato c a l c i c o , 
l l e v a n a c l a s i f i c a r l o como F l u v i s o l calcárico (FAO, 1988), 
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e q u i v a l e n t e a T o r r i f l u v e n t xérico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990) . 

PERFIL YelV 
Localización: Término mun i c i p a l de Muía. 
Situación: 1500 m a l noreste d e l pueblo de Yéchar. 
Coordenadas U.T.M.: 30SXH374164. 
A l t i t u d : 300 m. 
Pendiente: I n c l i n a d o . 
Posición fisiográfica: C o l i n a . 
Vegetación: Hammado-Atriplicion glaucae con abundantes 

especies de A n t h y l l i d e t a l i a ternifloras. Teucrium 
capitatum subsp. gracillimum; Rosmarinus officinalis; 
Stipa parviflora; Phagnalon rupestre; S i d e r i t i s 
murgetana; Teucrium thymifolium; Thymus zygis; 
Asphodelus fistulosus; Artemisia campestris subsp. 
glutinosa; Artemisia lucentica. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : Sedimentos c a l i z o s encostrados. 
Condiciones de drenaje: Excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Muy pedregoso. 
Af l o r a m i e n t o s rocosos: Moderadamente rocoso. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar, moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: C a l c i s o l lepti-pétrico (FAO, 1988). 

P a l e o r t h i d típico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A (0-11 cm): G r i s r o j o oscuro (5YR4/2) en húmedo y 

g r i s r o j o (5YR5/2) en seco. Franco. E s t r u c t u r a poliédri
ca subangular, muy f i n a y f i n a , f u e r t e . Ligeramente ad
herente; ligeramente plástico; blando; s u e l t o . Frecuen
t e s poros muy f i n o s . Frecuentes gravas y p i e d r a s de f o r 
ma plana y n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy c a l i z o , e x i s t e n 
algunos hormigueros. Son comunes l a s raíces muy f i n a s y 
pocas l a s f i n a s y medianas. L i m i t e brusco y ondulado. 

Hor.Cmk (+11 cm): Horizonte petrocálcico, masivo, muy 
duro; continuo y con e s t r u c t u r a laminar. 

DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
A 2.90 1.68 180.0 9.3 63.5 8.3 7.4 14.9 0.24 
Cmk - - - - 8 7 . 3 - - - -
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COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A 16.4 22.1 21.9 13.4 12.8 7.7 3.9 1.9 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na M g F e C u M n Z n P 
A 17.4 15.9 0.2 1.5 1.6 4.0 0.5 3.1 

Aunque e l h o r i z o n t e A contiene muy abundante 
carbonato c a l c i c o , una par t e importante de este 
c o n s t i t u y e n t e debe encontrarse en l a s f r a c c i o n e s arena, 
que representan c a s i e l 40% de l a t i e r r a f i n a , l o que, 
unido a su contenido en materia orgánica menor d e l 4%, 
impide c o n s i d e r a r a este h o r i z o n t e como epipedón móllico, 
pese a que su c o l o r está muy próximo a l e x i g i d o ; se t r a t a , 
en d e f i n i t i v a , de un epipedón ócrico, que se acerca mucho 
a l móllico. 

E l pH presenta v a l o r e s ligeramente s u p e r i o r e s a 7, 
tan t o l o s medidos en suspensión acuosa como en solución IM 
de KCl. 

De acuerdo con sus h o r i z o n t e s diagnósticos, e l sue l o 
se c l a s i f i c a como un C a l c i s o l lepti-pétrico (FAO, 1988), 
e q u i v a l e n t e a un P a l e o r t h i d típico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

8.2.7 Zona 7:"La Bermeja" 
E l Mapa edafológico de e s t a zona (Mapa 8.2, Sección 

8.5) se ha r e a l i z a d o a p a r t i r de 20 muestras de capa 
a r a b l e y dos p e r f i l e s . 

PERFIL BI 
L o c a l i d a d : Término m u n i c i p a l de R i c o t e . 
Situación: Unos 750 m a l oeste d e l Caserío "La Bermeja". 
Coordenadas U.T.M : 30SXH348232. 
A l t i t u d : 520 m. 
Pendiente: Llano. 
Posición fisiográfica: G l a c i s . 
Vegetación: Hordeion l e p o r i n i en c u l t i v o de almendros: 
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Silene vulgaris; Eruca vesicaria; D i p l o t a x i s erucoides; 
Fumaria parviflora; Lolium rigidum; Senecio vulgaris; 
Centaurea melitensis; Sonchus tenerrimus. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : Sedimentos c a l i z o s encostrados. 
Condiciones de drenaje: Bien drenado. 
Pedregosidad: Nula. Fragmentos de c o s t r a r o t a en 

s u p e r f i c i e . 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Ninguno. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar, moderada. 
I n f l u e n c i a humana: Labores de c u l t i v o con aterrazamientos. 
Clasificación: C a l c i s o l pétrico (FAO, 1988). 

P a l e o r t h i d xeróllico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.Api (0-16 cm): Pardo f u e r t e (7.5YR5/6) en húmedo y 

pardo c l a r o (7.5YR6/4) en seco. Franco. E s t r u c t u r a 
g r a n u l a r mediana a poliédrica subangular, muy f i n a , 
moderada. Ligeramente adherente; plástico; f r i a b l e ; muy 
duro. Muchos poros muy f i n o s , f i n o s y medianos. 
Abundantes gravas y frec u e n t e s p i e d r a s , subredondeadas, 
angulosas y aplanadas, subredondeadas de c a l i z a y 
aplanadas l a s de c o s t r a . Muy c a l i z o . Pocas r a i c e s muy 
f i n a s y muy pocas f i n a s . L i m i t e gradual 

Hor.ApZ (16-34(42) cm): Pardo f u e r t e (7.5YR5/6) en húmedo 
y rosado (7.5YR7/4) en seco. Franco. Frecuentes manchas 
(8%) pequeñas, d e f i n i d a s , de límite brusco y c o l o r 
blanco. E s t r u c t u r a poliédrica subangular, muy f i n a y 
f i n a , débil. Ligeremente adherente; plástico; f r i a b l e ; 
muy duro. Muchos poros muy f i n o s y frecuentes f i n o s . 
Frecuentes gravas y p i e d r a s , subredondeadas, angulosas y 
aplanadas, subredondeadas l a s de c a l i z a y aplanadas l a s 
de c o s t r a . Muy c a l i z o . Pocas raíces muy f i n a s y f i n a s . 
L i m i t e neto e interrumpido. 

Hor.Cmk (+34(42) cm): H o r i z o n t e petrocálcico, continuo, 
fragmentado por labores de c u l t i v o y de e s t r u c t u r a 
laminar. Frecuentes manchas (10%) pequeñas, d e f i n i d a s , 
de límite brusco y c o l o r blanco. Débilmente cementado. 
L i m i t e neto, ondulado. 

DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 HaO KCl T C E . 
A p i 1.40 0.80 101.6 8.0 52.2 8.1 7.4 14.3 0.45 
Ap2 1.34 0.78 102.0 7.6 50.1 8.3 7.3 8.7 0.10 
Cmk - - - - 8 4 . 9 - - - -
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COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A p i 22.8 21.7 19.0 14.1 7.8 5.0 5.5 3.6 
Ap2 26.7 20.4 18.3 16.0 7.7 3.9 4.0 2.6 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na M g F e C u M n Z n P 
Api 2.4 9.3 0.4 2.5 1.9 4.6 1.9 0.4 
Ap2 1.9 6.9 0.4 2.5 2.3 4.5 2.6 0.1 

Se t r a t a de un sue l o de c o s t r a c a l i z a afectado por 
l a s l a b o r e s de c u l t i v o r e a l i z a d a s a d i s t i n t a profundidad, 
con remoción de l a p a r t e s u p e r i o r de l a c o s t r a y su 
incorporación a l o s subhorizontes Ap. En su conjunto, 
ambos h o r i z o n t e s c o n s t i t u y e n un epipedón ócrico, por su 
c o l o r excesivamente c l a r o . 

Bastante pobre en materia orgánica, como consecuencia 
de su mineralización f a v o r e c i d a por l a s labo r e s de 
c u l t i v o , con una razón C/N cuyos v a l o r e s bajos son 
r e s u l t a d o d e l aporte de f e r t i l i z a n t e s nitrogenados, e l 
suelo es muy c a l i z o y l o s v a l o r e s de pH ligeramente 
a l c a l i n o s , t a n t o l o s medidos en suspensión acuosa como en 
solución de KCl IM, por l o que l a saturación en bases debe 
s e r muy a l t a . 

Puede s e r considerado como r e s u l t a d o de l a 
degradación de un suelo en e l que l o s procesos 
edafogenéticos más importantes fueron l a humificación y e l 
lavado y acumulación d e l CaCOa, posiblemente un P a l e x e r o l l 
petrocálcico arídico, cuyo h o r i z o n t e A ha s i d o 
intensamente perturbado por l a s la b o r e s de c u l t i v o , que 
han supuesto una ruptura d e l e q u i l i b r i o suelo-vegetación y 
una mineralización de su m a t e r i a orgánica, con l a 
c o n s i g u i e n t e disminución de su contenido. La perturbación 
ha afectado también a l a p a r t e s u p e r i o r d e l h o r i z o n t e 
petrocálcico, con remoción de fragmentos de c o s t r a c a l i z a 
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y su incorporación a l o s h o r i z o n t e s Ap. 
Los únicos ho r i z o n t e s diagnósticos son un epipedón 

ócrico y l a c o s t r a c a l i z a , por l o que e l suelo se 
c l a s i f i c a como un C a l c i s o l pétrico (FAÓ, 1988), 
e q u i v a l e n t e a P a l e o r t h i d xeróllico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990) . 

PERFIL B I I 
L o c a l i d a d : Término m u n i c i p a l de R i c o t e . 
Situación: Oeste de l a S i e r r a de R i c o t e . 
Coordenadas U.T.M : 30SXH349210. 
A l t i t u d : 740 m. 
Pendiente: Suavemente i n c l i n a d o . 
Posición fisiográfica: Pendiente convexa. 
Vegetación: P i n a r de repoblación sobre mosaico de 

comunidades (Rhamno-Quercetum cocciferae, Teucrio-
Brachypodietum retusi y Teucrio-Helianthemetum origani-
folii; Brachypodium retusum; Lonicera implexa; 
H e l i c t o t r i c h o n filifolium; Cistus clusii; Cistus 
albidus; Carex distachya; Helianthemum rosmaessleri. 

M a t e r i a l o r i g i n a l : C a l i z a . 
Condiciones de drenaje: Algo excesivamente drenado. 
Pedregosidad: Excesivamente pedregoso. 
A f l o r a m i e n t o s rocosos: Rocoso. 
S a l i n i d a d : L i b r e de s a l e s . 
Erosión: H i d r i c a laminar, débil. 
I n f l u e n c i a humana: Ninguna. 
Clasificación: Leptosol réndsico ó Cambisol calcárico 

(FAO, 1988) . 
H a p l o x e r o l l l i t i c o ó Camborthid l i t i c o 

( S o i l Survey S t a f f , 1990). 

MACROMORFOLOGIA 
Hor.A (0-10(23) cm): G r i s pardo oscuro (10YR4/2) en húmedo 

y g r i s parduzco c l a r o (10YR4/2) en seco. Franco. 
E s t r u c t u r a poliédrica subangular, muy f i n a y g r a n u l a r 
gruesa, f u e r t e . Ligeramente adherente; plástico; 
f r i a b l e ; blando. Muchos poros muy f i n o s y pocos f i n o s . 
Pocas gravas y muy pocas p i e d r a s , angulosas y aplanadas, 
de n a t u r a l e z a c a l i z a . Muy c a l i z o . Abundantes raíces muy 
f i n a s y f i n a s , comunes medianas y pocas gruesas. Límite 
gr a d u a l , ondulado e interrumpido. 

Hor.Bw (10(23)-35 cm): Pardo (7.5YR5/2) en húmedo y G r i s 
rosado (7.5YR7/2) en seco. A r c i l l a . E s t r u c t u r a 
poliédrica subangular, muy f i n a , moderada. Ligeramente 
adherente a adherente; plástico; f r i a b l e ; duro. Muchos 
poros muy f i n o s y pocos f i n o s . Muy c a l i z o . Comunes l a s 
raíces muy i n a s , f i n a s y medianas, y pocas r a i c e s 

202 



gruesas. L i m i t e brusco e interrumpido. 
Hor.R (+23(35) cm): C a l i z a jurásica. 

DATOS ANALÍTICOS 
PH 

Hor. M.O. C N C/N CaC03 H2O KCl T C E . 
A 9.5 5.5 401.4 13.7 46.9 8.2 7,2 22.5 1.1 
BW 4.5 2.9 275.5 10.5 23.3 8.3 7.3 28.6 0.8 
R - - - - 76.4 - _ > _ 

COMPOSICIÓN GRANULOMÉTRICA 
Hor. <2 2-20 20-50 50- 100- 250- 500- 1000-

100 250 500 1000 2000 
A 22.8 23.6 12.2 13.2 10.4 8.0 6.0 2.8 
Bw 44.3 27.0 7.9 5.7 5.3 4.6 2.5 1.9 

ELEMENTOS ASIMILABLES 
Hor. K Na M a Z e C u M n Z n P 
A 4.5 5.4 0.2 2.8 2.3 6.6 2.1 0.4 
Bw 3.3 3.2 0.2 2.7 4.0 6.5 2.0 0.2 

E l h o r i z o n t e A puede c o n s i d e r a r s e móllico, ya que, a l 
contener más d e l 40% de CaCOa y a l a vez más d e l 2.5% de 
carbono orgánico, se de s p r e c i a e l r e q u i s i t o de c o l o r , cuya 
pureza en húmedo es menor de 5. 

Sigue a l h o r i z o n t e A un h o r i z o n t e de alteración, Bw, 
que cumple l a s propiedades que d e f i n e n a l h o r i z o n t e B 
cámbico, pero su espesor es v a r i a b l e , entre 12 y 25 cm, 
debiendo t e n e r un mínimo de 15 cm. Este h o r i z o n t e descansa 
sobre un contacto lítico a una profundidad i n f e r i o r a l o s 
3 5 cm, y en ocasiones f a l t a . 

Dependiendo de que e x i s t a n o no ambos t i p o s de 
h o r i z o n t e y de su espesor, e l su e l o puede r e c i b i r 
d i s t i n t a s denominaciones, de l a s que l a s más comunes son 
Le p t o s o l réndsico y Cambisol calcárico (FAO, 1988) y 
H a p l o x e r o l l lítico y Camborthid lítico ( S o i l Survey S t a f f , 
1990). 
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8.3 CARACTERIZACIÓN TIPOLÓGICA 
8.3.1 Lepto s o l e s (LP) 

Comprende esta unidad taxonómica todos a q u e l l o s suelos 
l i m i t a d o s en profundidad por una roca dura continua o por 
m a t e r i a l muy calcáreo o por una capa continua cementada 
dentro de una profundidad de 30 cm. a p a r t i r de l a 
s u p e r f i c i e ; o que t i e n e n menos d e l 2 0% de t i e r r a f i n a hasta 
una profundidad de 75 cm; s i n o t r o s h o r i z o n t e s diagnósticos 
más que un h o r i z o n t e A móllico, úmbrico u ócrico, con o s i n 
h o r i z o n t e cámbico. 

Los Leptosoles de l a s zonas a que se r e f i e r e este 
t r a b a j o poseen un p e r f i l de t i p o A-R, cuyo h o r i z o n t e A es 
ócrico o móllico y descansa en una roca de n a t u r a l e z a 
c a l i z a o d o l o m i t i c a ; corresponden a: 
a) Leptosoles l i t i c o s (LPq); Leptosoles l i m i t a d o s en 
profundidad por una roca dura o por una capa continua 
cementada dentro de una profundidad de 10 cm. a p a r t i r de 
l a s u p e r f i c i e . 
b) Leptosoles réndsicos (LPk): Leptosoles que t i e n e n un 
h o r i z o n t e A móllico que contiene o está sit u a d o 
inmediatamente encima de m a t e r i a l calcáreo con un 
e q u i v a l e n t e en carbonato c a l c i c o mayor d e l 40%; carecen de 
roca dura y de una capa co n t i n u a cementada dentro de una 
profundidad de 10 cm. 

c) Lep t o s o l e s móllicos (LPm): Leptosoles que t i e n e n un 
h o r i z o n t e A móllico que no contiene n i está s i t u a d o 
inmediatamente encima de m a t e r i a l calcáreo con un 
e q u i v a l e n t e en carbonato c a l c i c o mayor d e l 4 0%; carecen de 
roca dura y de una capa continua cementada dentro de una 
profundidad de 10 cm. 

d) Lep t o s o l e s eútricos (LPe): Leptosoles que t i e n e n un 
h o r i z o n t e A ócrico y un grado de saturación d e l 50% como 
mínimo en todo e l h o r i z o n t e ; carecen de roca dura y de una 
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capa continua cementada dentro de una profundidad de 10 cm. 
Sobre l a s áreas rocosas con escasa cobertura edáfica y 

v e g e t a l , l o s suelos se c a r t o g r a f i a n como Lepto s o l e s 
l i t i c o s , pasando a Leptosoles réndsicos allí donde e x i s t e 
más suelo y vegetación n a t u r a l . Raramente aparecen 
Leptosoles eútricos ( P e r f i l B b l I I ) , cosa que ocurre cuando 
no se pueden c l a s i f i c a r como réndsicos por cuestiones de 
c o l o r , ya que, pese a te n e r un contenido en carbonato 
c a l c i c o s u p e r i o r a l 40%, e l carbono orgánico es i n f e r i o r a l 
2.5% requerido, no pudiéndose d e s p r e c i a r dicho r e q u i s i t o ; 
se presentan, pues, asociados a o t r o s Leptosoles o como 
inclusión. 

Se observa en l o s Leptosoles un lavado de CaCOa 
bastante e f i c a z , llegando a su eliminación p a r c i a l d e l 
p e r f i l , pero s i n que se d e s a r r o l l e un h o r i z o n t e c a l c i c o . La 
topografía parece ser un f a c t o r que actúe favoreciendo e l 
lavado, t a n t o mayor cuanto mayor sea l a pendiente. 
Dependiendo de l a e x i s t e n c i a de epipedón móllico u ócrico 

y en función l a profundidad d e l s u e l o , l o s Leptosoles se 
presentan asociados o como inclusión con o t r a s unidades, 
t a l e s como Kastanosems o C a l c i s o l e s . 

En o t r a s ocasiones, e n t r e e l h o r i z o n t e A y e l contacto 
l i t i c o se d e s a r r o l l a un h o r i z o n t e B de alteración (Bw) que 
cumple l a s propiedades que d e f i n e n a l h o r i z o n t e B cámbico 
cuando su espesor t i e n e un mínimo de 15 cm. Por e l l o , 
algunos Leptosoles se encuentran acompañados por 
Cambisoles. 

8.3.2 Cambisoles (CM) 
Suelos que responden a un p e r f i l de t i p o A-B-C ó A-B-

R, con un h o r i z o n t e B cámbico y ningún o t r o h o r i z o n t e 
diagnóstico más que un A ócrico o un h o r i z o n t e A móllico 
s i t u a d o encima de un h o r i z o n t e B cámbico, con saturación en 
bases menor de un 50%. 
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Los suelos c a r t o g r a f i a d o s presentan un h o r i z o n t e A 
ócrico y un ho r i z o n t e B cámbico que muestra signos 
evidentes de alteración, entre l o s que destaca l a dinámica 
d e l carbonato c a l c i c o , con una descarbonatación s o l o 
p a r c i a l en l a par t e s u p e r i o r d e l suelo y l a acumulación de 
este c o n s t i t u y e n t e en profundidad. Pueden presentar un 
empardecimiento debido a l a liberación de óxidos de h i e r r o , 
que s u e l e s e r poco acentuado y difícil de reconocer, ya que 
e l m a t e r i a l o r i g i n a l c o n s i s t e , a veces, en a r c i l l a s de 
descalcificación o en sedimentos de m a t e r i a l e s edáficos ya 
empardecidos, que proceden de l a erosión de l o s suelos de 
l o s r e l i e v e s inmediatos. 

La n a t u r a l e z a d e l m a t e r i a l o r i g i n a l y l a s condiciones 
de formación determinan que sean calcáreos por l o menos en 
una profundidad entre 20 y 50 cm. a p a r t i r de l a 
s u p e r f i c i e , denominándose Cambisoles calcáricos (CMc). 

Esta unidad taxonómica se h a l l a muy r e s t r i n g i d a . En l a 
zona 2 aparece una banda de Cambisoles a l p i e de l a loma 
c a r a c t e r i z a d a por un h o r i z o n t e A ócrico, a l que sigue un 
h o r i z o n t e pardo r o j i z o con escasa t i e r r a f i n a y abundantes 
pedregones c a l i z o s que, por corresponder a una a r c i l l a de 
descalcificación r u b i f i c a d a y recarbonatada, con algunas 
manchas de acumulación de carbonato c a l c i c o , puede s e r 
considerado cámbico, s i b i e n está esencialmente formado por 
fragmentos de roca c a l i z a de d i v e r s o s tamaños. 

En l a zona 7, se extie n d e una estrecha f r a n j a en l a 
pa r t e a l t a y umbria de l a S i e r r a de R i c o t e , donde l o s 
sue l o s presentan un h o r i z o n t e B cámbico (Bw) que cumple con 
l a s propiedades requeridas a t a l e f e c t o cuando su espesor 
es mayor de 15 cm. Se han c a r t o g r a f i a d o en asociación con 
Kastanosems c a l c i c o s y como inclusión de Leptosoles 
réndsicos. 
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8.3.3 F l u v i s o l e s (FL) 
Son suelos formados a p a r t i r de sedimentos a l u v i a l e s 

r e c i e n t e s , que t i e n e n propiedades flúvicas y que no t i e n e n 
o t r o s h o r i z o n t e s de diagnóstico más que un h o r i z o n t e A 
ócrico, móllico o úmbrico, un H h i s t i c o o un h o r i z o n t e A 
s u l f u r o s o , o m a t e r i a l s u l f u r o s o dentro de una profundidad 
de 125 cm. a p a r t i r de l a s u p e r f i c i e . 

E l término propiedades flúvicas se r e f i e r e a 
m a t e r i a l e s que re c i b e n aportes a i n t e r v a l o s r e g u l a r e s y 
t i e n e n una distribución i r r e g u l a r de l a materia orgánica o 
un contenido mayor de 0.2% de carbono orgánico a 125 cm. o 
e s t r a t i f i c a c i o n e s en, a l menos, un 25% d e l volumen. 

En l o s F l u v i s o l e s de l a s zonas estudiadas e l único 
h o r i z o n t e diagnóstico es un A ócrico, ta n t o por su c o l o r 
excesivamente c l a r o , como por su bajo contenido en carbono 
orgánico, a l que siguen d i v e r s o s h o r i z o n t e s C en l o s que es 
evidente l a distribución i r r e g u l a r de l a materia orgánica, 
a s i como d i f e r e n c i a s granulométricas y de c o l o r . 

S i b i e n l o s m a t e r i a l e s o r i g i n a d o s , en l a s zonas de 
e s t u d i o , proceden de l a erosión de r e l i e v e s de muy d i v e r s a 
n a t u r a l e z a , l a abundancia de rocas carbonatadas y l a 
carbonatación muy ge n e r a l i z a d a de l o s suelos determinan que 
l o s F l u v i s o l e s que aparecen sean c a l i z o s y correspondan a 
F l u v i s o l e s calcáricos (FLc). 

Estos s u e l o s , formados sobre m a t e r i a l e s a l u v i a l e s 
( l i m o s , arenas y gravas, p r i n c i p a l m e n t e ) se l o c a l i z a n en 
estrechas f r a n j a s siguiendo e l curso de l a mayoría de l a s 
ramblas, no f u n c i o n a l e s en l a a c t u a l i d a d , en antiguos 
cursos f l u v i a l e s , p aleocanales y cañadas. Son suelos 
fértiles, que se encuentran c u l t i v a d o s . S i b i e n , son 
numerosos l o s rasgos geomorfelogíeos que denotan l a 
e x i s t e n c i a de estas formaciones f l u v i a l e s , l a e s c a l a 
u t i l i z a d a en l a representación cartográfica no es l o 
su f i c i e n t e m e n t e grande para poder d i f e r e n c i a r l o s como 

207 



unidad independiente; por e l l o , en l a mayoría de l o s casos 
se presentan como inclusión de o t r a s unidades, p r i n c i p a l 
mente con C a l c i s o l e s y Regosoles. 

8.3.4 Regosoles (RG) 
Son suelos formados a p a r t i r de m a t e r i a l e s no 

consolidados, excepto m a t e r i a l e s de t e x t u r a gruesa o con 
propiedades flúvicas, cuyo único h o r i z o n t e diagnóstico es 
un A ócrico o úmbrico. Carecen de propiedades gléicas en 
una profundidad de 50 cm a p a r t i r de l a s u p e r f i c i e , carecen 
de propiedades sálicas y de l a s características que son 
diagnósticas para l o s V e r t i s o l e s y Ándeseles. 

Los Regosoles estudiados se forman sobre m a t e r i a l e s no 
consolidados, c o n s t i t u i d o s p r i n c i p a l m e n t e por margas de 
d i s t i n t a edad y composición, cuyo único h o r i z o n t e diagnós
t i c o es un A ócrico, de c o l o r escesivamente c l a r o o espesor 
i n s u f i c i e n t e para poder ser c a l i f i c a d o de móllico. E l 
p e r f i l es muy s e n c i l l o , de t i p o A-C. Su formación viene 
f a v o r e c i d a en unos casos por e l rejuvenecimiento que 
e j e r c e n l o s fenómenos de erosión o b i e n es consecuencia de 
l a degradación por l a s labores de c u l t i v o de o t r o s t i p o s de 
suelos (Rendsinas a r i d i c a s ; FAO, 1977) formados a p a r t i r 
de m a t e r i a l e s carbonatados no consolidados. 

Cuando l a s margas se encuentran c u b i e r t a s por 
m a t e r i a l e s c u a t e r n a r i o s , l o s Regosoles se acompañan de o t r a 
unidad taxonómica ( C a l c i s o l e s ) , en l o s que se favorece, por 
su per m e a b i l i d a d , e l lavado de carbonato c a l c i c o y su 
u l t e r i o r acumulación en profundidad, o r i g i n a n d o h o r i z o n t e s 
diagnósticos c a l c i c o s . Igualmente, cuando se encuentran con 
escasa vegetación y en l a proximidad de cursos f l u v i a l e s , 
se produce un fenómeno de abarrancamiento, provocado por 
l a incisión l i n e a l de l o s cursos f l u v i a l e s , progresa l a 
erosión remontante y aparece una asociación de e s t a unidad 
con l a de F l u v i s o l e s . 
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Pese a que parte de estos suelos se dan bajo 
vegetación n a t u r a l , e l aporte de r e s t o s orgánicos a l o s 
ho r i z o n t e s s u p e r f i c i a l e s es escaso por l a p r o p i a n a t u r a l e z a 
de l a vegetación, poca y de bajo p o r t e , siendo, en conse
cuencia, todos l o s epipedones ócricos. 

En l o s suelos que nos ocupa, e l drenaje aparece 
supeditado a l a escasez de p r e c i p i t a c i o n e s , r i q u e z a en 
a r c i l l a s y a l a escasa permeabilidad d e l m a t e r i a l o r i g i n a l , 
constituyendo un obstáculo para l a m o v i l i d a d d e l carbonato 
c a l c i c o . No l l e g a a formarse h o r i z o n t e c a l c i c o , se 
c l a s i f i c a n como Régeseles calcáricos (RGc) o, cuando 
presentan una l i g e r a acumulación de CaCOa, como Régeseles 
calci-calcárices, es d e c i r , en transición a C a l c i s o l e s . 

8.3.5 C a l c i s o l e s (CL) 
Suelos que t i e n e n un h o r i z o n t e c a l c i c o , petrocálcico o 

concentraciones de c a l i z a p u l v u r u l e n t a blanda dentro de una 
profundidad de 125 cm a p a r t i r de l a s u p e r f i c i e . Poseen un 
h o r i z o n t e A ócrico, un B cámbico o un B árgico impregnado 
de carbonate c a l c i c o . Carecen de propiedades sálicas y 
gléicas. Carecen de l a s características diagnósticas para 
V e r t i s o l e s o Planosoles. 

Los s u e l o s estudiados se han formado sobre m a t e r i a l e s 
c a l i z o s no consolidados, que presentan un h o r i z o n t e d i a g 
nóstico A ócrico, b i e n por f a l t a de c o l o r o por 
i n s u f i c i e n t e contenido en carbonato c a l c i c o , y un h o r i z o n t e 
c a l c i c o o petrocálcico. 

Buena par t e de l o s C a l c i s o l e s parecen s e r e l r e s u l t a d o 
de l a degradación de un suelo cuyo h o r i z o n t e A móllico ha 
si d o intensamente perturbado por l a s labor e s de c u l t i v o , 
que han supuesto una ru p t u r a d e l e q u i l i b r i o s u e l o -
vegetación y una mineralización de su mate r i a orgánica, con 
l a c o n s i g u i e n t e disminución de su contenido y pérdida de 
c o l o r . 
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En g e n e r a l , son suelos con un contenido bajo en 
materia orgánica y con una relación C/N entre 10-12, 
indicando que se t r a t a de una materia orgánica con un buen 
grado de humificación. C u l t i v a d o s e s t a relación desciende, 
como r e s u l t a d o d e l aporte de f e r t i l i z a n t e s nitrogenados. 

Los C a l c i s o l e s que se encuentran son fundamentalmente 
pétricos y háplicos y se presentan i n d i s t i n t a m e n t e bajo 
vegetación n a t u r a l , repoblación con Pinus halepensis o bajo 
c u l t i v o s de secano ( c e r e a l e s , almendros o v i d ) . 

Los C a l c i s o l e s pétricos (CLp) son l o s suelos más 
ampliamente representados ya que se han escogido para este 
t r a b a j o zonas con predominio de suelos con c o s t r a c a l i z a . 
Presentan un p e r f i l de t i p o A-Cmk y c a r a c t e r i z a n l a s 
s u p e r f i c i e s de g l a c i s y l a d e r a s de pendiente suave, a l p i e 
de l o s r e l i e v e s c a l i z o s . La acumulación de carbonato 
c a l c i c o es t a n intensa que l l e g a a p r o d u c i r una cementación 
cont i n u a , desarrollándose una c o s t r a c a l i z a u h o r i z o n t e 
petrocálcico (Cmk). 

E l h o r i z o n t e A ócrico t i e n e con f r e c u e n c i a un espesor 
menor de 30 cm de m a t e r i a l edáfico y descansa en e l 
h o r i z o n t e Cmk petrocálcico; e l hecho de que éste sea un 
h o r i z o n t e diagnóstico e x c l u i d o en l o s Leptosoles (FAO, 
1988) , que consideramos edafogenético, a l menos en su par t e 
s u p e r i o r , nos induce a no c o n s i d e r a r estos C a l c i s o l e s 
pétricos s u p e r f i c i a l e s e q u i v a l e n t e s a Leptosoles eútricos, 
sin o a C a l c i s o l e s lepti-pétricos, como se v i e n e haciendo en 
e l mapa d e l Proyecto LUCDEME ( A l i a s y c o l . , 1989). 

En ocasiones, l a s l a b o r e s de c u l t i v o r e a l i z a d a s a 
d i s t i n t a profundidad han ocasionado l a remoción de l a p a r t e 
s u p e r i o r de l a c o s t r a c a l i z a , con l a consecuente d e s t r u c 
ción p a r c i a l d e l h o r i z o n t e petrocálcico y su incorporación 
a l h o r i z o n t e A, pudiéndose d i s t i n g u i r v a r i o s subhorizontes 
Ap. La perturbación no suele s e r t a n i n t e n s a como para 
provocar su transformación en A n t r o s o l e s áricos (FAO, 
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1988) . 
Los C a l c i s o l e s háplicos son a q u e l l o s que presentan una 

acumulación de carbonato c a l c i c o en su p e r f i l l o s u f i c i e n 
temente i n t e n s a para formar un h o r i z o n t e c a l c i c o , pero s i n 
cementación. Cuando su profundidad es menor de 3 0 cm, 
vienen dados como C a l c i s o l e s lepti-háplicos, integrados a 
Lept o s o l e s . 

Algunos C a l c i s o l e s háplicos, a l i g u a l que se ha 
indicado para l o s pétricos, son l a consecuencia de l a 
degradación de un suelo con epipedón móllico (Kastanosem 
c a l c i c o ) s u b s i g u i e n t e a l a supresión de su vegetación 
n a t u r a l y l a puesta en c u l t i v o . 

I n t e r v i e n e n en muy d i v e r s a s unidades cartográficas, 
tan t o en unidades puras como en a s o c i a c i o n e s o como 
i n c l u s i o n e s . 

8.3.6 Kastanosems (KS) 
Nuestros Kastanosems presentan un h o r i z o n t e A que 

cumple todos l o s r e q u i s i t o s para s e r c a l i f i c a d o de 
epipedón móllico y descansa sobre un h o r i z o n t e de 
acumulación de carbonato c a l c i c o , que, en algunos casos, se 
presenta cementado, constituyendo un h o r i z o n t e p e t r o 
cálcico. 

En g e n e r a l , l a acumulación de carbonato c a l c i c o 
conduce a l a formación de un h o r i z o n t e c a l c i c o , que 
c a r a c t e r i z a a l o s Kastanosems c a l c i c o s , en l o s que e l 
epipedón u h o r i z o n t e A móllico descansa en dicho h o r i z o n t e 
de acumulación. En ocasiones, l a acumulación es t a n i n t e n s a 
que se ha formado un h o r i z o n t e c a l c i c o cementado u 
h o r i z o n t e petrocálcico, l o que nos induce a denominar 
pétricos a l o s Kastanosems con este t i p o de h o r i z o n t e , por 
analogía con l o s C a l c i s o l e s pétricos y para d i f e r e n c i a r l o s 
de l o s Kastanosems c a l c i c o s . Muy r a r a vez, e l suelo 
contiene más d e l 40% de CaCOa, i n c l u s o en su h o r i z o n t e A, 
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de manera que en l a Leyenda d e l Mapa de Suelos de 
FAO-UNESCO (1974) corresponde a una Rendsina, denominación 
que no f i g u r a en l a de FAO (1988), por l o que debe s e r 
c l a s i f i c a d o como Kastanosem. 

Los Kastanosems se presentan en asociación de ambos 
t i p o s o con C a l c i s o l e s , así como con i n c l u s i o n e s de 
Leptosoles y C a l c i s o l e s . 

8.4 CLASES DE PRODUCTIVIDAD 
Según e l método expuesto en e l apartado de metodología 

correspondiente, se ha procedido a l a determinación de l a 
c l a s e de p r o d u c t i v i d a d a l a que pertenecen l a s 240 
muestras de suelo correspondientes a capa a r a b l e y 
h o r i z o n t e s A de l o s d i s t i n t o s p e r f i l e s , agrupándolas por 
t i p o s de suelo en cada una de l a s zonas de e s t u d i o , con e l 
f i n de u t i l i z a r l a como una v a r i a b l e más en e l p o s t e r i o r 
e s t u d i o estadístico de l a i n t e n s i d a d de l a degradación 
( C a p i t u l o 10). Para cada muestra se han efectuado l o s 
cálculos tomando t r e s usos t i p o : p l a n t a s con r a i c e s 
someras P ( p a s t o s ) , plantas con raíces medias C ( c u l t i v o s 
agrícolas) y pl a n t a s con raíces profundas A (árboles) 
(Tablas 8.1 a 8.8), e s p e c i f i c a n d o con un a s t e r i s c o e l dato 
de l a v a r i a b l e u t i l i z a d o , que es e l correspondiente a l uso 
a c t u a l d e l s u e l o . 

Un f a c t o r l i m i t a n t e para todos l o s s u e l o s que 
estudiamos es e l f a c t o r climático, que repercute en un 
importante déficit h i d r i c o , como se deduce de l o s balances 
expuestos en e l capítulo de climatología. En p a r t i c u l a r , 
se han hecho d i f e r e n t e s consideraciones en cuanto a l 
mi c r o c l i m a , teniendo en cuenta: profundidad d e l s u e l o , 
orientación, a l t i t u d , e t c . , para poder hacer una 
estimación l o más adecuada p o s i b l e en cuanto a l contenido 
d e l s u e l o en humedad. 
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Cada muestra se ha categorizado en una de l a s c i n c o 
c l a s e s de p r o d u c t i v i d a d s i g u i e n t e s ( R i q u i e r , Bramao y 
Cornett, 1970): 

Interpretación general P Cl a s e 
Suelos adecuados para todos 1 Excelente 

l o s c u l t i v o s agrícolas 2 Buena 
Suelos marginales para c u l t i v o s 3 Media 

arbóreos no f o r e s t a l e s 
Suelos adecuados para pastoreo, 

repoblación f o r e s t a l o recreo, 4 Pobre 
e n t r e o t r o s 
Suelos no adecuados para c u l t i v o s 5 Extremadamente 

pobre a n u l a 

8.4.1 Clases de productividad en Calcisoles pétricos 
La p r o d u c t i v i d a d de l o s C a l c i s o l e s pétricos v i e n e 

determinada fundamentalmente por t r e s f a c t o r e s l i m i t a n t e s : 
escasa profundidad, (en ge n e r a l , l a c o s t r a se encuentra a 
una profundidad i n f e r i o r a 30 cm), e l contenido en mat e r i a 
orgánica cuando es menor de 2% y, con f r e c u e n c i a , l a 
pedregosidad elevada. 

En l a Tabla 8.1 aparecen l a s c l a s e s de p r o d u c t i v i d a d 
estimadas para l o s t r e s usos t i p o . Cuando e l uso d e l s u e l o 
considerado es bosque, l a c l a s e de p r o d u c t i v i d a d es de 
extremadamente pobre a n u l a ( 5 ) . 

Para c u l t i v o , l a c l a s e r e s u l t a extremadamente pobre 
( 5 ) , s i b i e n , cuando l a c o s t r a se encuentra a una 
profundidad s u p e r i o r a 30 cm, l a c l a s e pasa a s e r 
c a l i f i c a d a de pobre ( 3 ) . 

S i se consideran como suelos para pastos, l a 
p r o d u c t i v i d a d es pobre (4) y, cuando se combinan l a mayor 
profundidad con e l aumento en e l contenido en ma t e r i a 
orgánica, s u p e r i o r a l 2%, l a p r o d u c t i v i d a d es media ( 3 ) . 
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8.4.2 Clases de productividad en Calcisoles háplicos 
Estos C a l c i s o l e s son suelos profundos, con un 

contenido en materia orgánica entre 1 y 2%. 
Según se desprende de l a Tabla 8.2, e l v a l o r de l a 

c l a s e de p r o d u c t i v i d a d para bosque es de 4 (pobre), 
excepto s i l a materia orgánica es i n f e r i o r a l 1% o l a 
f a l t a de agua en l a zona r a d i c u l a r es de s i e t e meses, que 
pasa a s e r de extremadamente pobre a nula ( 5 ) . 

Para c u l t i v o o pastos, l a c l a s e de p r o d u c t i v i d a d es 
buena ( 2 ) , s i l a materia orgánica es s u p e r i o r a l 1%, 
pasando a media (3) cuando e l porcentaje de dicho 
componente es menor d e l 1%. 

8.4.3 Clases de productividad en Leptosoles 
Se t r a t a de suelos con d i s t i n t o porcentaje de mat e r i a 

orgánica, a veces con abundante pedregosidad y muy 
s u p e r f i c i a l e s , con una profundidad i n f e r i o r a 30 cm. 

Siguiendo l o s datos expuestos en l a Tabla 8.3, s i e l 
uso considerado es e l de bosque o c u l t i v o , l a c l a s e de 
p r o d u c t i v i d a d es extremadamente pobre a nula ( 5 ) , y, s i es 
pastos l a c l a s e es pobre ( 4 ) . 

En a q u e l l o s casos en que l a pedregosidad sea muy 
abundante, l a c l a s e de p r o d u c t i v i d a d para pastos es pobre 
( 4 ) . 

8.4.4 Clases de productividad en Fluvisoles 
Los F l u v i s o l e s son suelos profundos, cuya p r o d u c t i v i 

dad v i e n e condicionada fundamentalmente por su contenido 
en m a t e r i a orgánica, en t r e 1 y 2%, a veces i n c l u s o 
i n f e r i o r a l 1%. 

En l a Tabla 8.4 aparece l a c l a s e de p r o d u c t i v i d a d 
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Tabla 8.4: Clases de productividad en Fluvisoles 

M= Muestra C= Cultivo P= Pastos 
B= Bosque •= Uso actual 

M C P B M C P B 

Zona 1: S ierra del Madroño 

C14 "2 2 4 C20 «2 2 4 
C24 «2 2 4 C32 «2 2 4 

Zona 2: " E l Manzano" 

Bb7 2 2 «4 BblO «2 2 4 
Bbl4 *2 2 4 Bbl8 *2 2 4 

Zona 4: S ierra del Algaidón 

Algl3 «2 3 4 Algl6 *2 2 4 
Algl? «2 2 4 

Zona 5: S ierra de Benis 

Cz25 «2 2 4 Cz26 2 2 • 4 
IVCz «2 2 4 

Zona 6: S ierra de Cejo Cortado 

IIIYe «2 3 4 
Zona 7: "La Bermeja" 

B5 «2 2 4 



calculada para los tres usos tipo. Se observa que l a clase 
es pobre (4) para bosque. Para cultivo o para pastos, l a 
productividad es buena (2), descendiendo a media (3), en 
uso para pastos cuando e l contenido en materia orgánica 
es i n f e r i o r a l 1% o s i l a escasez de agua es de siete 
meses. 

8.4.5 Clases de productividad en Kastanosems pétricos 
Los Kastanosems pétricos son suelos con buen contenido 

en materia orgánica, cuya productividad viene determinada 
fundamentalmente por una escasa profundidad, ya que, en 
general, l a costra se encuentra a menos de 30 cm. 

Siguiendo l a Tabla 8.5, l a clase de productividad en 
estos suelos resulta ser de extremadamente pobre a nula 
(5) para bosque, media (3) para pastos y pobre (4) para 
cultivos. 

Cuando l a profundidad a l a que se encuentra l a costra 
aumenta, o cuando el horizonte A tiene más del 5% de 
materia orgánica, la clase pasa a ser media (3) para 
cultivos y buena (2) para pastos. 

8.4.6 Clases de productividad en Caimbisoles calcáricos 
Los Cambisoles calcáricos son suelos profundos con un 

contenido en materia orgánica superior a l 2%, cuyo 
principal factor limitante es l a escasez de agua en l a 
zona radicular de l a planta durante gran parte del año. 

La clase de productividad es pobre (4) cuando e l uso 
es bosque (Tabla 8.6) y buena (2) cuando se consideran 
para cultivos o pastos. 
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Tabla 8.5 Clases de productividad en Kastanosems p é t r i c o s 

M= Muestra C= Cultivo P= Pastos B=Bosque *= Uso actual 

M C P B M C P B M C P B M C P B 

Zona 1 : S i e r r a del Madroño 

C25 4 3 *5 C27 •4 3 5 C36 4 3 *5 C61 3 2 •5 
C26 •4 3 5 C28 4 3 *5 C41 4 3 •5 

Zona 2: " E l Manzano" 

Bbl *3 2 5 Bbll 4 3 *5 Bbl5 *3 2 5 Bbl7 4 3 •5 
Bb8 4 3 •5 

Zona 3: Muela de Codoñas 

Cñ9 «4 4 5 
Zona 4: S i e r r a del Algaidón 

Algl8 3 2 *5 
Zona 5: S i e r r a de Benís 

CzlO 4 3 •5 Czl8 4 3 *5 Cz28 4 3 •5 IICz 3 2 •5 
Cz l l 4 3 *5 Cz21 4 3 »5 Cz33 4 3 •5 VCz 3 2 •5 
Czl7 4 3 *5 Cz27 4 3 *5 Cz34 4 3 •5 

Zona 6: S ierra de Cejo C o r t a d o 

Ye2 4 3 «5 



Tabla 8.6: Clases de p r o d u c t i v i d a d en Cambisoles 
calcáricos 

M= Muestra C= C u l t i v o s P= Pastos B= Bosque 
*= Uso a c t u a l 

M C P B M C P B 

Zona 2: " E l Manzano" 
Bb2 2 2 *4 

Zona 7: "La Bermeja" 
B l l 2 2 .*4 

8.4.7 Cl a s e s de p r o d u c t i v i d a d en Regosoles 
Los Regosoles son suelos profundos que t i e n e n como 

f a c t o r e s l i m i t a n t e s l a e s t r u c t u r a masiva, con l a 
consecuente escasez de porosidad y d i f i c u l t a d para e l 
drenaje, y e l poco contenido en materia orgánica, i n f e r i o r 
a l 1%, en l a mayoría de l o s casos. 

En l a Tabla 8.7 aparecen l a s c l a s e s de p r o d u c t i v i d a d 
obtenidas para l o s t r e s usos t i p o . Cuando l a escasez de 
agua a l c a n z a l o s s i e t e meses, l a s muestras consideradas 
para bosque presentan una c l a s e extremadamente pobre a 
n u l a (5) y cuando se consideran para c u l t i v o o pastos l a 
c l a s e es pobre ( 4 ) . 

Cuando hay más agua d i s p o n i b l e y l a materia orgánica 
es i n f e r i o r a l 1%, l a p r o d u c t i v i d a d en l o s suelos c o n s i 
derados para c u l t i v o es pobre ( 4 ) , y en suelos para 
pastos, media ( 3 ) . S i en estas condiciones de humedad, l a 
materia orgánica aumenta y se mantiene s u p e r i o r a l 1%, l a 
p r o d u c t i v i d a d para c u l t i v o s asciende a media (3) y para 
pastos se mantiene en este mismo n i v e l ( 3 ) . 

8.4.8 Clases de p r o d u c t i v i d a d en Kastanosems c a l c i c o s 
La p r o d u c t i v i d a d de l o s Kastanosems c a l c i c o s s o l o 

v i e n e mediatizada por l a escasez de agua en l a zona 
r a d i c u l a r de l a p l a n t a durante gran p a r t e d e l año, ya que 
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M= Muestra 

Tabla 8.7: Clases de productividad en Regosoles 

C= Cultivos P= Pastos B= Bosque *= Uso actual 

M C P B M C P B M C P B M C P B 

Zona 1: S ierra del Madroño 

C18 3 3 *5 C53 *4 3 5 C64 «4 3 5 IVC 4 3 *5 
C51 4 3 •5 C57 3 3 «5 C65 *4 3 5 

Zona 2: " E l Manzano" 

Bbl3 •3 3 5 

Zona 3: Muela de Codoñas 

Cñll *4 4 5 Cñl3 *4 4 5 Cñl4 *4 4 5 ICñ *i 4 5 

Zona 6: S ierra de Cejo Cortado 

Yel2 *4 4 5 Yel7 *4 4 5 Ye22 *4 4 5 Ye24 *4 4 5 
Yel4 •4 4 5 Yel8 4 4 *5 Ye23 *4 4 5 lYe «4 4 5 
Yel6 • 4 4 5 YeZO •4 4 5 



son suelos profundos con abundante contenido en mat e r i a 
orgánica. 

En l a Tabla 8.8 aparecen l o s re s u l t a d o s de l a c l a s e de 
p r o d u c t i v i d a d para este t i p o de suelo. S i l a escasez de 
agua a l c a n z a l o s s i e t e meses, l a p r o d u c t i v i d a d para bosque 
es extremadamente pobre a nula (5) y media (3) para 
pastos. 

S i l a d i s p o n i b i l i d a d de agua es mayor, para bosque 
t i e n e n una p r o d u c t i v i d a d pobre (4) y para pastos buena 
( 2 ) . 

En e l caso de que e l suelo se considere para c u l t i v o , 
l a c l a s e de p r o d u c t i v i d a d siempre es buena, independiente
mente de que l a humedad r a d i c u l a r sea de s e i s o s i e t e 
meses. 

8.5 MAPAS EDAFOLOGICOS 
Los Mapas edafológicos correspondientes a l a s zonas 

estudiadas (Mapas 8.1 y 8.2) se muestran en l o s 
desplegables adjuntos para f a c i l i t a r su c o n s u l t a durante 
l a l e c t u r a d e l presente capítulo. 
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Tabla 8.8: Clases de productividad en Kastanosems calcicos 

M= Muestra C= Cultivos P= Pastos . B= Bosque 
•= Uso actual 

M C P B M C P B M C P B 

C47 2 2 
Zona 1: Sierra del Madroño 

•4 

CñlO 2 3 
Zona 3: Muela de Codoñas 

*5 

Czl3 2 2 
Zona 5: S ierra de Benís 

*4 Czl4 2 2 *4 Czl9 2 2 «4 

Yel 2 
Zona 6: Sierra de Cejo Cortado 

3 «5 lYe 2 3 «5 

B17 2 2 
Zona 7: "La Bermeja" 

*4 B19 2 2 *4 B20 2 2 *4 






