
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



AL BASIT 
REVISTA DE ESTUDIOS ALBACETENSES 

CIENCIAS 

INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALBACETE 

SEGUNDA ÉPOCA • AÑO XXI • NÚMERO 36 • JUNIO 1995 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALBACETE, 

ADSCRITO A LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES (CSIC) 

'c 

D.L. AB-473/1978 
ISSN 0212-8632 

IMPRESO EN PICTOGRAFIA, S.L. 
Carril de la Parada, n2  3 • 30010 MURCIA 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



ESTUDIOS 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



ANÁLISIS ECOESTRATIGRÁFICO Y SEDIMENTOLÓGICO 
DE MATERIALES DEL JURÁSICO SUPERIOR EPICONTINENTAL 
EN EL SECTOR ORIENTAL DEL PALEOMARGEN SURIBÉRICO 

(PROVINCIA DE ALBACETE) 

Por FEDERICO OLÓRIZ SÁEZ 
FRANCISCO J. RODRÍGUEZ-TOVAR 

ANA T. MORENO ESCÁMEZ 

AGRADECIMIENTOS 

La presente investigación ha sido realizada en el Departamento de Estrati-
grafía y Paleontología de la Universidad de Granada. En la parte analítica se ha 
contado, además, con la colaboración del Departamento de Mineralogía y Petro-
logía de la Universidad de Granada, del Departamento de Cristalografía, Minera-
logía y Química Agrícola de la Universidad de Sevilla y del Geologisches Institut 
(ETH, Zurich). 

El proyecto desarrollado se enmarca en el Programa de Investigación del 
Grupo 4064 "Evolución de los Márgenes Mesozoicos de Iberia (E.M.M.I.)" de la 
Junta de Andalucía. 

Las actividades que se recogen en esta memoria han sido posibles gracias a 
una Ayuda a la Investigación del Instituto de Estudios Albacetences de la Excma. 
Diputación Provincial de Albacete. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. INTERÉS Y OBJETIVOS 

Las nuevas tendencias en el análisis de cuencas se dirigen hacia la integra-
ción de datos geológicos que tradicionalmente han sido obtenidos por separado, 
siguiendo líneas de investigación diferenciadas con objetivos particulares. En 
consecuencia, las limitaciones de los trabajos de síntesis eran inherentes a la hete-
rogeneidad que imponía la procedencia de la información combinada en la base 
de datos. 

Actualmente, el diseño de programas de muestreo que responden a plantea-
mientos básicamente integradores elimina las limitaciones anteriores y favorece el 
acceso a interpretaciones sobre la evolución de las cuencas en términos de evolu-
ción geo-biológica. La ecoestratigrafía ofrece un modelo de interpretación cohe-
rente con estos planteamientos. 

Con la finalidad de realizar una investigación de estas características, un 
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objetivo previo es seleccionar el área a investigar en la que potencialmente el 
registro geológico sea adecuado. Para el estudio de materiales de edad Jurásico 
superior, una de las regiones más favorables en el Sur de la península Ibérica es la 
correspondiente al sector oriental de la Cordillera Bética, en sus afloramientos en 
la provincia de Albacete. 

El objetivo central de la investigación realizada ha sido el análisis ecoestra-
tigráfico de sedimentos epicontinentales del Jurásico superior en una franja de 
orientación S-E en la provincia de Albacete. En este sector se reconocieron cua-
tro perfiles que ofrecían posibilidades para este tipo de estudios. Una evaluación 
detallada ha aconsejado concentrar la investigación en dos de ellos en los que, de 
acuerdo con el plan de trabajo recogido en la memoria de solicitud, se ha proce-
dido a: 

Obtener una temporización correlacionable de alta resolución. Obtención 
de un esquema bio-cronoestratigráfico detallado, a partir de un minucioso análi-
sis paleontológico de las asociaciones de ammonites. 

Obtener información sobre la evolución granulométrica y de las microfa- 
Caracterización de los sedimentos en términos granulométricos y  texturales. 

Se pretende reconocer los efectos de la topografía submarina y los gradientes de 
proximalidad-distalidad en relación con los cambios del nivel relativo del mar. En 
este contexto se interpretará la distribución de los sedimentos. 

Obtener la composición mineralógica. Realización de análisis mineraló-
gicos sobre muestra total y componente arcilloso, con especial atención a sus 
fluctuaciones más significativas. Interpretación de la evolución mineralógica 
en su contexto ambiental: hidrodinámica, localización en la cuenca de depósi-
to, actividad tectónica, variaciones del nivel relativo del mar y condiciones cli-
máticas. 

Realizar un análisis de secuencias. Diferenciación de secuencias litológicas 
y deposicionales. Aplicación de la metodología de la estratigrafía secuencial. 

Avanzar en la investigación de los aspectos tafonómicos, icnológicos y 
paleoecológicos. A partir de un reconocimiento paleontológico-sistemático deta-
llado, se pretende la utilización de la información obtenida en la reconstrucción 
de la evolución del medio eco-sedimentario. 

Interpretar la configuración del medio sedimentario. Reconocimiento de la 
evolución de las condiciones de depósito a partir de la integración de la informa-
ción obtenida en relación con los objetivos propuestos. 

1.2. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA 

Los perfiles evaluados se encuentran localizados en las hojas de Elche de la 
Sierra (n° 24-34, 867), Isso (n° 25-34, 868) y  Montealegre del Castillo (n° 26-32, 
818), del mapa topográfico nacional a escala 1:50.000 (Fig.1). 
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Figura 1. Distribución de las hojas del mapa topográfico nacional a escala 
1:50.000, en las que se encuentran los perfiles evaluados. 
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La localización precisa de los perfiles y su relación con los principales 
núcleos urbanos circundantes, carreteras y otros accesos, se presenta en la figura 
2. Una información más detallada se facilita como introducción al tratamiento de 
¡os perfiles. 

Figura 2. Localización geográfica de los perfiles. 

En términos geológicos los afloramientos estudiados pertenecen a la Zona 
Prebética, que constituye la parte externa (proximal y septentrional) de la Cordi-
llera Bética. De acuerdo con trabajos anteriores, el sector estudiado (Fig.3) se 
refiere al Prebético Externo Oriental (JEREZ-MIR, 1973; GARCÍA-HERNÁNDEZ, 
1978; RODRÍGUEZ-ESTRELLA, 1978; AZÉMA et al., 1979; OLÓRIZ et al., 1992; 
RODRÍGUEZ-TOVAR, 1993). 

Paleogeográficamente e1 término Prebético Externo se aplica a las platafor-
mas marinas epicontinentales, y relativamente proximales, al Sur del Macizo 
Hespérico. Las plataformas ibéricas representaban la continuidad de los medios 
epicontinentales hacia el NE. La semejanza entre estos dominios es tal que su 
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Figura 3. Localización geológica general de los perfiles. 

diferenciación se establece con criterios estructurales (FOURCADE, 1970; JEREZ-
MIR, 1973), de manera que la configuración estructural del Prebético Externo 
Oriental incluye "alineaciones béticas» y "beti-ibéricas" (JEREZ-MIR, 1973; 
RODRÍGUEZ-ESTRELLA, 1978). Hacia el Sur, las plataformas más internas, o secto-
res distales del medio epicontinental, se refieren al área denominada Prebéti-
co Interno que conectaba con la franja epioceánica estructurada en surcos y 
umbrales. 

La sedimentación del Jurásico superior en el Prebético Externo está mayo-
ritariamente representada por ritmitas margoso-calcáreas desde el Oxfordiense 
superior hasta parte del Kimmeridgiense medio. Cuando se reconocen, depósitos 
de plataforma carbonatada relevan a la ritmita margoso-calcárea. El escaso regis-
tro de materiales del Jurásico terminal se relaciona con fases erosivas (AZÉMA et 
al., 1979). 

Los materiales estudiados pertenecen a la "Formación Lorente" (fig.2 en 
Pendas, 1971). 
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1.3. ANTECEDENTES 

La investigación sobre el Prebético Oriental en el sector estudiado acusó un 
notable incremento durante los años setenta, con trabajos esencialmente estrati-
gráficos y de análisis de facies. Los datos obtenidos favorecieron las primeras 
interpretaciones de carácter regional y conforman un conjunto de valiosa infor-
mación. Los siguientes trabajos son de especial relieve: 

En aspectos bioestratigráficos destacan las aportaciones de FOURCADE 
(1966a,b, 1970), GEISTER & GEYER (1968) y BEHMEL (1970). En análisis de facies 
e interpretaciones sintéticas habría que señalar los trabajos de FOURCADE 
(1966a,b, 1970, 1971), BEHMEL (1970), JEREZ-MIR (1971, 1973), LINARES-GIRELA 
(1976) y RODRÍGUEZ-ESTRELLA (1978). 

El interés por la investigación del Jurásico superior en el área se retorna en 
los inicios de los años noventa con trabajos sobre las megafacies de esponjas 
(PISERA, 1991), aspectos mineralógicos (LÓPEZ-GALINDO et al., 1992) y  síntesis 
que abarcan el margen sudibérico en su conjunto (RODRÍGUEZ-TOVAR, 1993) e 
incorporan datos recientes sobre el área. 

1.4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El plan de trabajo se ha adaptado a las cuatro fases de: evaluación prelimi-
nar, trabajo de campo, trabajo de laboratorio y trabajo de gabinete. 

Evaluación preliminar: Se ha procedido a la recopilación y análisis de datos 
bibliográficos sobre el sector a investigar (ver relación introductoria en el aparta-
do de antecedentes). Como complemento se ha procedido de manera similar con 
los aspectos temáticos relacionados con los objetivos generales. 

De la información obtenida se ha procedido a la selección previa de cuatro 
afloramientos que denominamos Fuente Alamo, Elche-Férez, Cáncarix y El 
Entredicho. El análisis de los perfiles geológicos reconocidos en dichos aflora-
mientos aconsejó la selección definitiva de los perfiles de Fuente Alamo y Elche-
Férez como los más apropiados, en correspondencia con los objetivos generales 
anteriormente señalados. Esta selección ha permitido un ajuste de los objetivos 
generales de acuerdo con las posibilidades reales de estudio. 

Trabajo de campo: Esta segunda fase ha consistido en el levantamiento 
detallado de los perfiles de Fuente Alamo y Elche-Férez. El trabajo realizado se 
ha orientado hacia: a) el levantamiento detallado de las sucesiones estrato-a-estra-
to y b) la toma de muestras. 

a) Levantamiento detallado: 
- Aspectos litológicos (facies, espesores). 
- Estudio de estructuras sedimentarias. 
- Análisis de superficies y  discontinuidades. 
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- Análisis icnológico. 
- Identificación de secuencias en el afloramiento. 

b) Toma de muestras: 
- Muestreo macropaleontológico con fines bio-ecoestratigráficos. 
- Análisis tafonómico. 
- Muestras de rocas cementadas (calizas y margocalizas). 
- Muestras de niveles no cementados (margas). 

Trabajo de laboratorio: En esta fase se han procesado las muestras de acuer-
do con el siguiente desarrollo: 

- Tratamiento y  preparación de muestras macropaleontológicas (limpiado, 
siglado, reproducción fotográfica, utilización de resinas, secciones orien-
tadas). 

- Tratamiento de roca cementada: Secciones pulidas, láminas delgadas, tin-
ciones, imprimaciones (agua, aceites ligeros), estudio radiográfico y análi-
sis geoquímicos (químicos e isotópicos). 

Los análisis químicos se han realizado mediante la técnica de plasma-ICP 
(acoplamiento inducido). Se han seleccionado un total de 35 muestras (calizas y 
margocalizas) con determinación de elementos en muestra total, previo secado a 
110°C durante 24 horas y  posterior ataque con ácidos clohídrico, fluorhídrico y 
perclórico. 

Los análisis isotópicos han sido sólo tentativos dado su elevado costo. Los 
isótopos estudiados fueron 813C y  8180 por medio de degasificación y ataque 
con ácido fosfórico ultrapuro, separación de CO2 al vacío con trampas de alco-
hol-metanol y CO2 helado y nitrógeno líquido, y  posterior control del CO2 con 
espectrómetro de masas. 

- Tratamiento de rocas no cementadas: el usual para análisis granulométri-
cos y mineralógicos. 

Los análisis granulométricos se han realizado sobre 22 muestras con un 
peso de 3 gramos por muestra. Se ha efectuado una dispersión en solución acuosa 
de calgón (al 2%); por dificultades de disgregación se ha mantenido la inmersión 
durante dos/tres semanas. Por último se ha realizado el análisis por Sedigraph. 

Los análisis mineralógicos se han efectuado por Difracción de Rayos X. El 
procesado ha incluido: secado, homogeneización (muestra total y fracción 
<20iim), extracción de la fracción <20j.tm previa eliminación de materia orgánica 
y carbonatos, preparación de diagramas de polvo y  agregados orientados (de sol-
vatado con etilen-glicol, de solvatado con dimetil-sulfóxido y de calentamiento a 
550°C). 
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Trabajo de gabinete: Fase final consistente en la recopilación de los resulta-
dos analíticos, tratamiento matemático en los casos que así lo requerían, interpre-
taciones parciales y  evaluación comparativa de las mismas. A continuación se 
procedió a la integración final de las interpretaciones y elaboración del informe 
que se recoge en esta memoria. 

2. LOS PERFILES SELECCIONADOS 

2.1. PERFIL DE FUENTE ALAMO (FA) 

Este perfil ha sido reconocido por muchos autores como perfil tipo para el 
intervalo estudiado en el sector oriental del dominio prebético. Se encuentra ubi-
cado cerca de Fuente Alamo, aproximadamente a 1km al Este del pueblo. Las 
coordenadas para su localización en la hoja del mapa topográfico nacional a esca-
la 1:50.000, de Montealegre del Castillo (n° 26-32, 818), son 1°2520"-38°4145". 

La sucesión alcanza unos 10Cm de espesor y está compuesta por una alter-
nancia de margas, margocalizas y calizas (Fig.4). 

La base de la sucesión se reconoce en un nivel de condensación de edad 
Oxfordiense tardío, de unos 10cm de espesor y que destaca por su superficie 
superior irregular y ferruginizada. Se ha reconocido una alta concentración de 
restos fósiles en este estrato; alto porcentaje de belemnites y ammonites, también 
frecuentes son los braquiópodos, bivalvos y esponjas. 

A continuación se registra un tramo esencialmente margoso de colores verde-
azulados. El espesor total es de unos 25m. En él existen niveles margosos de hasta 
8m de potencia e intercalaciones de niveles margocalizos a unos 18m de la base. 

Sobre el tramo descrito se reconocen unos 12m compuestos de margocali-
zas. Los espesores individuales de los estratos margocalizos varían entre 10-
40cm. Las intercalaciones margosas son generalmente de 15cm de espesor y en 
ocasiones alcanzan los 40cm. En la parte superior de este tramo aumenta el carác-
ter carbonatado y aparecen los primeros estratos calizos. 

Sobre el tramo anterior se desarrollan 50m de estratos calizos de una media 
de 18cm de espesor individual, con intercalaciones margosas de poco espesor 
aunque ocasionalmente alcanzan el metro. 

Los 14m superiores se diferencian por el aumento del carácter margoso de 
la sucesión. Se han identificado dos intercalaciones margoso-margocalizas, de 
unos 5m de espesor cada una, separadas por un tramo calizo de similar espesor. 
El límite superior de la sucesión se ha establecido a techo de este tramo. 

2.2. PERFIL DE ELCHE-FÉREZ (EF) 

Este perfil se encuentra ubicado entre los kilómetros 250-251 de la carrete- 
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Figura 4. Columnas litológicas de los perfiles seleccionados. FA. Fuente Alamo, EF 
Elche-Férez. 
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ra 415 que une los pueblos de Elche de la Sierra y  Férez, a unos 8 km de este 
último. Las coordenadas 2°0010"-38°2320' permiten su localización precisa en 
la hoja n° 24-34, 867, del mapa topográfico nacional a escala 1:50.000 (Elche de 
la Sierra). 

La sucesión está compuesta por una alternancia de margas, margocalizas y 
calizas de unos 100m de potencia (Fig.4); destaca el carácter comparativamente 
terrígeno de los materiales en el afloramiento. Dificultades de exposición impiden 
el levantamiento del perfil en continuidad, por lo que se sintetizan las observacio-
nes realizadas en varios cortes parciales. 

La mala exposición de la parte inferior de la sucesión impide reconocer los 
niveles básales identificados en el perfil de Fuente Alamo. En el perfil de Elche-
Férez la parte inferior de la sucesión está compuesta por 18m de margas y margo-
calizas en alternancia. La base de este primer tramo la constituye una intercala-
ción margosa de 5m de espesor. 

A continuación se registran 7 m bien estratificados de carácter carbonatado, 
con estratos que pueden alcanzar 40 cm de espesor. 

Sobre el tramo anterior se reconocen 18m de materiales margoso-arenosos, 
caracterizados por intercalaciones margosas de hasta 5m de espesor. Entre estas 
intercalaciones mayores se reconocen tramos más carbonatado-arenosos, de 2 y 4 

de potencia. 
A continuación se han reconocido 22m de estratos calizos bien estratifica-

dos. Las intercalaciones margosas son ahora menos importantes y generalmente 
no alcanzan el metro de potencia. 

Los 35m finales en este perfil revelan el aumento del carácter margoso. En 
la mitad inferior de este tramo superior las intercalaciones margosas pueden ser 
de más de 2m de espesor y  los estratos calizos suelen ser más potentes que en los 
tramos anteriores. En la mitad superior de este tramo se acentúa la tendencia al 
aumento de espesor de los cuerpos margosos (hasta 5 m) y a la disminución de la 
potencia de los cuerpos calizos. 

La parte terminal de la sucesión en este perfil se ha reconocido en una 
fase carbonatada que incluye en su parte inferior 5m de niveles dolomítico-
arenosos. 

3. ESTUDIO PALEONTOLÓGICO 

El estudio que se presenta responde a la necesidad de temporizar la suce-
sión estratigráfica estudiada y obtener los rasgos más generales de la composición 
de las asociaciones de macroinvertebrados. 

Entre las aproximadamente 1500 formas registradas destacan los ammonoi-
deos. El bentos está especialmente representado en la parte superior de la suce-
sión, en la que son relativamente frecuentes los bivalvos. En la parte basal del 
perfil de Fuente Alamo se encuentran algunos horizontes ricos en belemnites. 
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3.1. CONSIDERACIONES TAFONÓMICAS 

Las observaciones tafonómicas se han centrado en la evaluación de la com-
posición de las asociaciones, los grados de fragmentación, desarticulación y 
deformación de los restos, su distribución y orientación; asimismo se ha contro-
lado la colonización por epizoos. 

Respecto a la composición de las asociaciones se ha registrado el dominio 
de ammonites frente a otros macroinvertebrados, salvo hacia la parte terminal de 
los perfiles estudiados. En este sentido, es destacable la persistencia de este 
patrón. Otros macroinvertebrados no ammonites están dominados generalmente 
por bivalvos, con excepción de horizontes enriquecidos en belemnites. A pesar 
de la frecuencia de restos de ammonoideos, destaca la escasez de aptychus. 

La conservación mayoritaria es en estado de moldes internos y sólo en ocasio-
nes se conservan las conchas epigenizadas. Se han registrado algunos restos de 
estructuras delicadas como fragmentos del exoesqueleto torácico de artrópodos, 
peristomas pedunculados de ammonites y ornamentación espinosa de gasterópodos. 

La fracturación es en general despreciable y afecta a las formas discoidales 
de mayor tamaño (ammonites), siendo prácticamente inexistente entre el bentos. 
La desarticulación afecta con frecuencia a los bivalvos. La deformación dominan-
te es por carga sobre sedimento no consolidado, lo que implica la deformación 
plástica de los restos cuya apariencia será variable según su posición durante el 
enterramiento. 

La distribución de los restos en los estratos suele ser uniforme, salvo en 
algunos horizontes con alta concentración de bioclastos (ej. horizontes con 
belemnites). En general no existen orientaciones preferenciales salvo la previsible 
tendencia a la horizontalidad en las formas discoidales de cierto tamaño. No se ha 
reconocido ningún caso de selección por tamaños en los restos fósiles. Normal-
mente es infrecuente el contacto entre restos de distintos individuos. Se conocen 
ejemplos de enterramiento perpendicular y algunos casos de impactos sobre el 
fondo. 

3.2. ICNOLOGÍA 

El estudio de las trazas fósiles es un complemento de gran interés en el aná-
lisis de las condiciones de depósito, especialmente cuando los sedimentos son 
finos. Este tipo de estudios requiere una metodología y técnicas particulares cuya 
descripción se omite en esta memoria; como orientación se refieren las directrices 
establecidas por los autores que se relacionan: HAMBLIN (1962), BOUMA (1964), 
RHOADS & STANLEY (1966), BOCKELIE (1973), HOWELL (1977), BROMLEY (1981), 
EKDALE et al. (1984) y GARCÍA-RAMOS etal. (1989). 

Los análisis realizados se han centrado en aspectos macroscópicos y trata-
mientos de laboratorio. Los aspectos macroscópicos se han orientado hacia la 
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identificación y caracterización de las trazas. Se ha enfatizado en características 
cuantificables como el tamaño, la orientación, la conservación, etc. Asimismo se 
ha observado la distribución estratigráfica de las trazas y su relación con la litolo-
gía. En el laboratorio se ha complementado la observación macroscópica por 
medio de un tratamiento que ha incluido la obtención de superficies pulidas, las 
impregnaciones con líquidos de baja densidad (agua, aceites ligeros) y los estu-
dios radiográficos. 

3.2.1. Trazas fósiles 

Se han reconocido las siguientes trazas fósiles: Arenicolites SALTER, Chon-
drites STERNBERG, Diplocraterion TORELL y Planolites NICHOLSON 
(Fig.5). Estos icnogéneros se han identificado mayoritariamente en el perfil de 
Fuente Alamo, lo que puede interpretarse en relación con la menor granulome-
tría de los depósitos en este perfil. 

Chondrites STERNBERG se aplica a sistemas tridimensionales de galerías 
milimétricas, circulares-ovaladas, debidas a la actividad de anélidos o pequeños 
artrópodos. La estructuración de la traza implica un eje vertical con ramificacio-
nes de inclinación variable. 

Planolites NICHOLSON corresponde a galerías de sección circular o 
subredondeada (0.5-3cm), horizontales o ligeramente oblicuas y sin revestimien-
to externo. Normalmente el relleno de la galería se diferencia del sedimento enca-
j&ttte. 

Arenicolites SALTER se aplica a galerías milimétricas, de 1-lÓmm de diá-
metro, verticales en forma de U, sin conexiones (spreites) y con penetración cen-
timétrica. La distancia entre las ramas verticales es de orden centimétrico. 

Diplocraterion TORELL es morfológicamente similar al anterior pero con 
presencia de conexiones entre las ramas verticales (spreites). En este caso la pene-
tración puede alcanzar 50cm. 

3.2.2. Distribución de las trazas y consideraciones sobre las condiciones 
ecológicas del substrato 

Las consideraciones que siguen tienen como objetivo la reconstrucción de 
las condiciones eco-sedimentarias del substrato. 

En general, los factores determinantes de la actividad de los organismos 
endobentónicos son; el grado de oxigenación del fondo, la tasa de sedimentación-
procesos de erosión/depósito, la energía del medio, la estabilidad y consistencia 
del sedimento, la abundancia de materia orgánica y la profundidad del fondo. No 
obstante, la interpretación de los datos obtenidos deberá tener en cuenta la densi-
dad del registro de icnitas. 
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En general, Chondrites y Planolites pueden reconocerse a lo largo de la 
sucesión estudiada, salvo en los niveles margosos. Ambas trazas se interpretan 
como producto de la actividad de sedimentívoros oportunistas, reflejando com-
portamientos de rastreo para la alimentación y habitáculo. Con frecuencia, 
Chondrites se relaciona con incrementos en el contenido de la materia orgánica y 
tasas bajas de oxígeno en el substrato (SHOURD & LEVIN, 1976; BROMLEY & 
EKDALE, 1984; SAVRDA & BOTFJER, 1986, 1987, 1988, 1989; SAGEMAN, 1989, 
entre otros). Planolites puede ser más tolerante respecto al oxígeno y en cualquier 
caso habitante de fondos blandos poco energéticos (EKDALE, 1988; BROMLEY, 
1990). 

Arenicolites y  Diplocraterion se concentran a techo de la sucesión, en torno 
al límite entre las Zonas Platynota e Hypselocyclum, y en relación con la parte 
superior de los estratos calizos. Su asociación ha sido descrita en numerosas oca-
siones (SEILACHER, 1967; HOwARD, 1978; EKDALE, 1988, GARCÍA-RAMOS et al, 
1989). Ambas trazas son interpretadas como producto de la actividad de suspen-
sívoros en ambientes de plataforma somera o incluso algo más profunda, de 
acuerdo con su densidad. Datos a cerca de la dinámica de la sedimentación pue-
den deducirse a partir del carácter protrusivo o retrusivo de las galerías de Diplo-
craterion. 

3.3. AMMONITES. ASPECTOS SISTEMÁTICOS 

El estudio sistemático detallado de las faunas de ammonites resulta obliga-
do en una investigación que incluya el tratamiento de aspectos eco-sedimenta-
rios, dada la importancia que en este caso adquiere la temporización precisa de la 
sucesión. De acuerdo con esto, se ha procedido a la identificación específica que 
en ocasiones proporciona el nivel de fiabilidad adecuado para las correlaciones en 
materiales del Jurásico superior. 

Se han reconocido 2 superfamilias, 5 familias, 6 subfamilias, 9 géneros, 11 
subgéneros, 19 especies y 7 especies indeterminadas. Siempre que ha sido posible 
se han obtenido los parámetros que usualmente se utilizan para describir la con-
cha; los parámetros analizados aparecen en las tablas de medidas de acuerdo con 
las siguientes abreviaturas: D.- Diámetro (mm), O.- ombligo (mm), H.- altura 
(mm), OID.- relación ombligo/diámetro, CU2.- número de costillas primarias a 
media vuelta, IC.- índice de costulación, TU.- número de tubérculos, TU/D.-
relación tubérculos/diámetro. 

Cuando la conservación del material ha sido favorable, la clasificación de 
los ammonites se ha acompañado del cálculo de los parámetros definitorios a 
nivel específico. De acuerdo con la conservación, la expresión de parámetros e 
índices se ha referido a circunvoluciones completas o parciales (media vuelta o 
1/4 de vuelta). En los perisphinctidos de la subfamilia Ataxioceratinae se ha 
medido la variación ontogenética de la costulación. Asimismo, se ha calculado el 
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índice costal (IC) a partir del número de costillas externas por cada diez umbili-
cales. 

SUPERFAMILIA HAPLOCERATACEAE ZITFEL, 1884 
FAMILIA HAPLOCERATIDAE ZITFEL 1884 sensu ZIEGLER, 1974 

SUBFAMILIA TARAMELLICERATINAE SPATH, 1927-31 
emend. ZIEGLER 1974 

GÉNERO TARAMELLICERAS DEL CAMPANA, 1904 

Especie tipo: Ammonites trachinotus OPPEL, 1863. 

Subgénero T. (Metahaploceras) SPATH, 1925 

Especie tipo: Ammonites lingulatus nudus QUENSTEDT, 1848-49 = 
Ammonites strombecki OPPEL, 1856-58. 

Taramelliceras (Metahaploceras) litocerum (OPPEL) 

Sinonimia: 

1863 Ammonites litocerus OPPEL, p.206, lám.53/fig.8. 
1887-88 Ammonitesflexuosusfalcatus QUENSTEDT, p.915, 

Iám.99/figs.1 0,12. 
1887-88 Ammonitesflexuosus QUENSTEDT, p.916, lám.99/fig. 15. 
1929-30 Oppelia litocera OPPEL in WEGELE, p.22 (116), 

lám.27 (3)/figs.4,5. 
1966 Taramelliceras (Metahaploceras?) wenzeli (OPPEL) in 

KARVE-CORVINUS, lám.26/fig.4. 
1972 Taramelliceras (Metahaploceras) litocerum (OPPEL) in 

SCHAIRER, p.37, lám.2/fig.2. 
1973 Taramelliceras (Metahaploceras) exopleurum n.sp. 

NITZOPOULUS, p.60, lám.9/figs.7,8. 
1978 Taramelliceras (Metahaploceras) litocerum (OPPEL) in WIERZ- 

BOWSKI, p.318, lám.2/figs.5-7. 
1978 Taramelliceras (Metahaploceras) cf. ausfeldi (WÜRT.) 

sensu WEGELE (1929) in WIERZBOWSKI, p.318, Iám.2/fig.8. 
1979 Metahaploceras litocerum (OPPEL, 1963) in SAPUNOV, p.57, 

lám. 12/fig.4. 
1983 Taramelliceras (Metahaploceras) litocerum (OPPEL) in 

SCHAIRER, p.36, lám.1/figs.1-9. 
1993 Taramelliceras (Metahaploceras) litocerum (OPPEL) in 

RODRIGUEZ-TOVAR, p.133, lám. 1 /fig.4. 
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Material: 61 ejemplares. 

Medidas: 

D O OID D O OID 
FA-1 (200) 26 5 0.192 FA-10 (236) 20 4 0.200 
FA-6 (53) 22 5 0.227 FA-12 (210) 14 3 0.214 
FA-6 (63) 33 6 0.181 FA-41-42 (14) 20 4 0.200 
FA-lo (200) 28 6 0.214 FA-75 (57) 21 5 0.238 
FA-lo (207) 22 5 0.227 EF-2 (3 1) 32 9 0.281 
FA-10 (213) 20 4 0.200 EF-6(11) 21 4 0.190 
FA-10 (226) 24 3 0.125 EF-7(27) 19 2 0.105 

Diagnosis: Ammonites involutos de pequeño tamaño y  sección ovalada. 
Costulación sinuosa debilitada. 

Descripción: Se ha estudiado un amplio espectro de formas involutas (10.5-
28%), de pequeño tamaño (máximo 32mm) y  sección ovalada. Algunos ejempla-
res poseen un peristoma poco desarrollado que consiste en una pequeña convexi-
dad, amplia y  roma, que coincide con la inflexión de las costillas. 

Existen formas de ornamentación fina y variantes poco o nada ornamenta-
das; algunas de ellas poseen depresión periumbilical. 

Discusión y afinidades: Se diferencian de Glochiceras HYATT por la 
ausencia de peristoma pedunculado. Tal como lo muestra Schairer (1972, 1983), 
los subgrupos costulados revelan morfologías que pueden dificultar la separación 
de Tarameiiceras (Metahaploceras) fakula (QUENSTEDT). 

Distribución geográfica: Especie registrada en los perfiles de Fuente Alamo 
y Elche-Férez. 

Distribución estratigráfica: En general esta especie se distribuye entre el 
Oxfordiense superior (Zonas Bimammatum y  Planula)  y el Kimmeridgiense infe-
rior, incluida la Zona Hypselocyclum. En la Cordillera Ibérica su distribución es 
Oxfordiense superior (Zona Bimammatum superior)-Kimmeridgiense inferior, 
base de la Zona Platynota (Subzona Orthosphinctes). En el Prebético Central se 
ha reconocido en el Oxfordiense terminal (Zona Planula) y el Kimmeridgiense 
inferior (Zona Platynota). Todos los ejemplares estudiados pertenecen al Kimme-
ridgiense inferior (Zona Platynota). 

Taramelliceras (Metahaploceras) falcula (QUENSTEDT) 

Sinonimia: 

1887-88 	Ammonitesfalcula QUENSTEDT, p.916, lám.99/fig. 13. 
1940 	Oppeliafalcula QUENSTEDT in DIETERICH, 
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lám.1/figs.9-13. 
1993 	Taramelliceras (Metahaploceras)falcula 

(QUENSTEDT) in RODRIGUEZ-TOVAR, 
p.139, lám.1/fig.9. 

Material: 6 ejemplares. 

Medidas: 
D O OID 

FA-10(220) 	23 	3 	0.130 
FA-12B(X1) 	28 	5 	0.178 

Diagnosis: Pequeño tamaño, costulación fina y fuertemente proyectada 
hacia la abertura en el margen externo de los flancos. No existen tubérculos late-
ro-ventrales. Involución moderada. 

Descripción: Individuos involutos (13-17%), de pequeño tamaño (<28mm) 
y sección ovalada. La ornamentación es densa y fina con costillas falciformes. Las 
Costillas primarias se inflexionan hacia la mitad del flanco, se dividen y  dan lugar 
a finas costillas secundarias que llegan hasta la región ventral. El punto de divi-
sión de las costillas primarias configura un ángulo que se destaca ligeramente y 
resulta muy característico. Existe depresión periumbilical. 

Discusión y afinidades: La ornamentación permite una clara separación de 
otros grupos de Tarameiiceras (Metahaploceras). De Glochiceras (Lingulatice-
ras) linguhztum (QUENSTEDT) y Tarameiiceras (Metahaploceras) litocerum 
(OPPEL), se diferencian por la mayor involución y la ausencia de tubérculos. 

Distribución geográfica: Perfil de Fuente Alamo. 
Distribución estratigráfica: En la C. Ibérica se ha citado en la Zona Planula. 

En el Prebético Central esta especie ha sido previamente citada en el Oxfordiense 
superior (Zona Bimammatum) y Kimmeridgiense inferior (Zona Platynota). Los 
ejemplares estudiados pertenecen al Kimmeridgiense inferior (Zona Platynota). 

Taramelliceras (Metahaploceras) kobyi wegelei SCHAIRER 

Sinonimia: 

1929-30 	Oppelia sp. cf. Karreri var. nodosiuscula FONTANNES 
in WEGELE, p.27(121), lám.27(3)/fig. 16. 

1929-30 	Oppelia n. sp. aff sub-Nereus in WEGELE, p.26(120), 
lám.27(3)/fig. 14. 

1929-30 	Oppelia n. sp. aif litoceroides in WEGELE, p.26(120), 
lám.27(3)/fig.1 5. 

1966 	Taramelliceras (Metahaploceras) sp. aff. rigidum. 
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(WEGELE) in KARVÉ-CORVINUS, p.122, 
lám.26/fig.6. 

1972 	Taramelliceras (Metahaploceras) kobyi wegelei n. sp. 
SCHAIRER, p.46, lám.2/figs.4-6. 

1979 	Metahaploceras kobyi (CHOFFAT) in SAPUNOV, 
p.55, lám.12Ifig.3. 

1979 

	

	Metahaploceras wegelei (SCHAIRER) in SAPUNOV, 
p.58, lám.12/fig.6. 

1993 	Taramelliceras (Metahaploceras) Ieobyi wegelei 
(SCHAIRER) in RODRIGUEZ-TOVAR, p.140, 
lám.1/fig.10. 

Material: 2 ejemplares. 
Diagnosis: Subespecie con involución relativamente débil y costulación 

fuerte. 
Descripción: Formas involutas de tamaño pequeño a medio. Región ventral 

lisa y ligeramente redondeada. Sección ovalada. Las costillas primarias son fle-
xuosas y se refuerzan en la inflexión que presentan a medio flanco. Las costillas 
bifurcadas también son muy marcadas. Existen tubérculos en el borde externo 
del flanco. 

Discusión y afinidades: Los tres subgrupos descritos responden bien a la 
variabilidad de la subespecie creada por Schairer (1972). El conjunto de formas de 
ornamentación más grosera ocupa una posición central (ver Wegele, 1929-30, 
Iám.26/fig.16a) de la que se distancian algunos tipos, bien por la tendencia a dis-
minuir el desarrollo de los tubérculos externos o por la ornamentación más fina y 
densa. Los tipos menos tuberculados se asemejan a Tarameiiceras (Metabaploce-
ras) crassatus (QUENSTEDT). El grupo de formas con ornamentación fina y 
densa se ajusta bien a la figuración de Wegele (1929-30, lám.27, fig.14). 

Tarameiiceras (Metahaploceras) quenstedti HOLDER suele ser más involu-
to, menos ornamentado en la última vuelta y desarrolla más costillas intercaladas. 

Tarameiiceras (Metahaploceras) rigidum (WEGELE) tiene menos relieve 
en la tuberculación externa, su ornamentación es más regular y desarrolla menos 
costillas intercaladas. 

Distribución geográfica: Perfil de Fuente Alamo. 
Distribución estratigráfica: Esta especie ha sido citada en el Oxfordiense 

superior (Zona Planula) y Kimmeridgiense inferior (Zona Platynota) en el Prebé-
tico Central. Los ejemplares estudiados pertenecen al Kimmeridgiense inferior 
(Zona Platynota). 

Taramelliceras (Metahaploceras) sp. md. 

Material: Numerosos fragmentos. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



23 

Descripción: Formas involutas, de tamaño pequeño a grande y con una 
ornamentación variable. 

La diversidad de la costulación permite distinguir una serie de grupos den-
tro del conjunto. Se han podido diferenciar del género Glochi ceras s.L HYATT e 
incluir en el género Tarameiiceras (Metabaploceras) sp. SPATH debido a la ine-
xistencia de peristoma pedunculado. Asimismo se han diferenciado de Taramelli-
ceras (Tarameiiceras) DEL CAMPANA por la presencia de una región ventral 
lisa. No se han podido clasificar a nivel específico a causa de la deficiente conser-
vación de los ejemplares. En conjunto resultan dominantes las morfologías perte-
necientes al gn kobyi (s.l.) y litocerum (OPPEL). 

Distribución geográfica: Prebético Oriental, perfiles de Fuente Alamo y 
Elche-Férez. 

Distribución estratigráfica: Kimmeridgiense inferior y medio en el Prebéti-
co Central. Los aquí estudiados pertenecen al Kimmeridgiense inferior (Zona 
Platynota). 

FAMILIA GLOCHICERATIDAE HYATF, 1900 
SUBFAMILIA GLOCHICERATINAE HYATL 1900 

GÉNERO GLOCHICERAS HYATT, 1900 

Especie tipo: Ammonites nimbatus OPPEL, 1863. 

Glochiceras sp. md. 

Material: Numerosos ejemplares incompletos y fragmentos. 
Descripción: Numerosos ejemplares menores de 20mm y con una involución 

entre el 14 y el 24%. En general la región ventral es estrecha y lisa, y los flancos pla-
nos o suavemente convexos. La sección es ojival, ovalada o rectangular. 

La mayoría de los ejemplares son lisos y sólo en ocasiones existen costillas 
finas con escaso relieve. Algunas formas presentan surco lateral hacia la mitad del 
flanco. 

El peristoma es pedunculado y  presenta morfología variable. 
Discusión y afinidades: Escasa ornamentación, grado de involución y, en 

algunos casos, la existencia de peristoma bien desarrollado, son las bases de su 
asignación al género Glochiceras s.L. Limitaciones de conservación impiden un 
reconocimiento más preciso; no obstante G. (Lingulaticeras) ZIEGLER, G. 
(Glochiceras) HYATT y G. (Coryceras) ZIEGLER están representados. Los 
ejemplares más involutos podrían pertenecer a formas poco ornamentadas de 
Tarameiiceras (Metabaploceras) sp. SPATH. 

Distribución geográfica: Perfiles de Fuente Alamo y Elche-Férez. 
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Distribución estratigráfica: Kimmeridgiense inferior (Zona Platynota). 

Subgénero G. (Glochiceras) HYATT, 1900 

Especie tipo: Ammonites nimbatus OPPEL, 1863. 

Glochiceras (Glochiceras) nimbatum (OPPEL) 

Sinonimia: 

1876-78 	Ammonites (Haploceras) nimbatus OPPEL in 
LORIOL, p.27, lám.2/figs.6,7. 

1887-88 	Ammonites lingulatus laevis QUENSTEDT, p.848, 
lám.92/figs.38,49. 

1958 	Glochiceras (Glochiceras) nimbatum (OPPEL) in 
ZIEGLER, p. 110, lám.10/figs.7-10. 

1988 	Glochiceras (Glochiceras) nimbatum (OPPEL) in 
ATROPS & MARQUES, lám.1/fig.5. 

1993 	Glochiceras (Glochiceras) nimbatum (OPPEL) in 
RODRIGUEZ-TOVAR, p.148, lám. 1 /fig.3. 

Material: 27 ejemplares. 
Medidas: 

D O OID 
FA-10(208) 11 3 0.27 
FA-10(217) 12 3 0.25 
FA-12(203) 13 3 0.23 
FA-41-42(34) 13 3 0.23 

Diagnosis: Ammonites involutos de pequeño tamaño y  sección de ojival a 
ovalada. Son formas lisas o con costulas muy finas. Poseen peristoma peduncula-
do provisto de visera. 

Descripción: Ejemplares involutos (< 27%) de pequeño tamaño y sección 
ojival sin reborde umbilical diferenciado. Ornamentación escasa y peristoma 
pedunculado con visera, rama dorsal oblicua y  expansiones espatuladas. Se ha 
reconocido la existencia de constricción-reborde peristomal y de canal lateral en 
la parte anterior de la cámara de habitación. 

Discusión 'i afinidades: La presencia de peristoma impide la confusión con 
los ejemplares de Tarameiiceras (Metahaploceras) SPATH lisos y de pequeño 
tamaño. 
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La visera peristomal y la configuración de la rama dorsal es típica de Gb-
chiceras (G.) HYATT. La escasa ornamentación y la constricción peristomal per-
mite la inclusión en la especie de OPPEL. 

G. (Coryceras) ZIEGLER es más evoluto yio desarrolla canales ventrales y 
laterales. 

Distribución geográfica: Los ejemplares aquí estudiados pertenecen al per-
fil de Fuente Alamo. 

Distribución estratigráfica: Oxfordiense superior (Zona Planula)-Kimme-
ridgiense inferior (Zonas Platynota, Hypselocyclum y Acanthicum) en la C. Ibé-
rica. En el Prebético Central y Oriental ha sido citada en las Zonas Bimamma-
tum, Planula y Platynota. Los ejemplares estudiados pertenecen al Kimmerid-
giense inferior (Zona Platynota). 

Subgénero G. (Lingulaticeras) ZIEGLER, 1958 

Especie tipo: Ammonites nudatum OPPEL, 1856-58. 

Glochiceras (Lingulaticeras) nudatum (OPPEL) 

Sinonimia: 

1848-49 	Ammonites lingulatus expansus QUENSTEDT, p. 130, 
lám.9/fig.1 1. 

1873 Haploceras tenuifalcatum NEUMAYR in NEUMAYR, 
p.162, lám.31/fig.6. 

1876-78 Ammonites (Haploceras)fialar OPPEL in LORIOL, 
p.25, lám.2/fig.3, non lám.2/fig.4, non lám.5/fig.1. 

1879 Haploceras tenuzfalcatum NEUMAYR in 
FONTANNES, p.9, lám.2/fig.2. 

1887-88 Ammonites lingulatus expansus QUENSTEDT, p.847, 
lám.92/figs.29,30. 

1887-88 Ammonites lingulatus QUENSTEDT, p.848, 
lám.92/fig.37. 

1887-88 Animonites lingulatus cf nudus QUENSTEDT, p.852, 
lám.92/fig.53. 

1958 Glochiceras (Lingulaticeras) nudatum (OPPEL) in 
ZIEGLER, p.l 33, lám. 12/figs.8- 11. 

1993 Glochiceras (Lingulaticeras) nudatum (OPPEL) in 
RODRIGUEZ-TOVAR, p.l 54, lám. 1 /fig.8. 

Material: 3 ejemplares. 
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Medidas: 

D O OID 
FA-60(29) 	25 	6 	0.24 

Diagnosis: Tamaño pequeño y  región ventral estrecha. Costulación debili-
tada, sin tubérculos y con escaso relieve en la región ventral. Borde umbilical 
redondeado. 

Descripción: Tamaño máximo observado de 25mm, con involución en 
torno al 25%. Sección ovalada de flancos ligeramente convexos. Costulación 
variable pero poco marcada. Borde umbilical redondeado en ocasiones. Peristo-
ma desprovisto de visera y con rama dorsal perpendicular. 

Discusión r  afinidades: Especie similar a G. (L.) lingulatum QUENS-
TEDT, aunque sin canal lateral; las costillas no suelen alcanzar el final de la cáma-
ra de habitación. Los flancos son más convexos. 

Distribución geográfica: Perfil de Fuente Alamo. 
Distribución estratigráfica: En la Cordillera Ibérica se ha reconocido en la 

Zona Planula. En el Prebético Central ha sido citada en la Zona Planula y en el 
Kimmeridgiense inferior (Zona Platynota). Los ejemplares estudiados pertenecen 
al Kimmeridgiense inferior (Zona Platynota). 

Subgénero G. (Coryceras) ZIEGLER, 1958 

Especie tipo: Ammonites microdomus OPPEL, 1856-58. 

Glochiceras (Coryceras) modestiforme (OPPEL) 

Sinonimia: 

1863 Ammonites modestiformis OPPEL, p.192, lám.54/fig.5. 
1958 Glochiceras (Coryceras) modestzforme (OPPEL) in ZIEGLER, 

p. 125 lám.1 1/figs.19-27. 
1984 Glochi ceras (Coryceras) modestiforme (OPPEL) in SCHAIRER, 

p.28, lám. 1 /figs. 1 -9. 

Material: 2 ejemplares. 

Medidas: 

D O OID 
FA-53(29) 	11.35 3.5 	0.30 
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Diagnosis: Especie que desarrolla canal lateral y surco ventral hacia el final 
del fragmocono. No costillada. 

Descripción: Tamaño pequeño e involución máxima del 30%. Los flancos 
son planos y la sección rectangular. El canal lateral coincide con ci inicio del 
peristoma que presenta visera y rama dorsal en ángulo recto. 

Discusión y afinidades: La altura del canal lateral en continuidad con el ini-
cio del peristoma permite la separación de otras especies de Glochiceras (Coryce-
ras) ZIEGLER. 

Distribución geográfica: Prebético Central y Oriental (Fuente Alamo). 
Distribución estratigráfica: Los ejemplares estudiados pertenecen al Kim-

meridgiense inferior (Zona Platynota), al igual que los reconocidos en el Prebéti-
co Central. 

SUBFAMILIA OCHETOCERATINAE SPATH, 1928 
emend. ZIEGLER, 1974 

GÉNERO OCHETOCERAS HAUG, 1885 

Especie tipo: Ammonites canaliculatus BUCH, 1831. 

Ochetoceras sp. md. 

Material: 1 ejemplar. 
Descripción: El ejemplar reconocido es una impresión que reúne las 

características del género, con ombligo pequeño, costulación falcoide y surco 
lateral. 

Discusión y afinidades: Las condiciones de conservación impiden cualquier 
aproximación específica, así como su discusión a ese nivel. 

Distribución geográfica: Perfil de Fuente Alamo. 
Distribución estratigráfica: Kimmeridgiense inferior (Zona Piatynota). 

Subgénero O. (Ochetoceras) HAUG, 1885 

Especie tipo: Ammonites canaliculatus y. BUCH, 1831. 

Ochetoceras (Ochetoceras) canaliferum (OPPEL) 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



28 

Sinonimia: 

1863 Ammonites canaliferus OPPEL, p.195, lám.52/fig.4. 
1887-88 Ammonites oxy-pictus QUENSTEDT, p.1045, 

lám. 1 19/fig.7, non fig.8. 
1887-88 Ammonites pictus QUENSTEDT, p.l 046, lám. 11 9/fig.9, 

p.l 052, lám. 1 20/fig.9. 
1887-88 Ammonites cf pictus QUENSTEDT, p. 1046, 

lám.1 1 9/fig. 10, p.1 053, lám. 120/fig.13. 
1959 Ochetoceras canaliferum (OPPEL) in BERCKHEMER 

& HOLDER, p. 102, lám.25/figs.129,133. 
1964 Ochetoceras (Ochetoceras) canaliferum canalzferum 

(OPPEL) in HOROLDT, p.70, lám.4/figs.4,5. 
1964 Ochetoceras (Ochetoceras) canaliferum regulare n. 

subsp. in HÓROLDT, p.71, lám.4/fig.6. 
1978 Ochetoceras sp. gr. Ochetoceras canaliferum (OPPEL)- 

irregulare BERCKHEMER & HOLDER in OLORIZ, 
p.130, lám.4/fig.5. 

1984 Ochetoceras sp. gr. Ochetoceras canaliferum (OPPEL) in 
SCHAIRER, p.34,  lám.2/figs.2-3. 

Material: 1 ejemplar. 
Diagnosis: Forma discoidal con carena bien desarrollada y cuatro genera-

ciones de costillas. En la parte interna del flanco la costulación es fina y en la 
parte externa el relieve es variable. Existe un canal lateral bien desarrollado. 

Descripción: Fragmento que pertenece a un individuo de 50mm. Involu-
ción moderada (16%) y ombligo profundo. Engrosamiento periumbilical de las 
costillas primarias. Canal o surco lateral con borde interno sobresaliente, en coin-
cidencia con la inflexión de las costillas laterales. Sobre el flanco se pueden reco-
nocer las distintas generaciones de costillas. La carena está bien desarrollada y 
pueden apreciarse suaves ondulaciones. Sin datos sobre la línea de sutura. 

Discusión y afinidades: Especie con variabilidad notable según Berckhemer 
& Hülder (1959) y  Schairer (1984). El fragmento estudiado es próximo a la 
subespecie canaliferum regulare HÓROLDT. 

Ochetoceras (Ochetoceras) canaliferum regulare en Hóroldt (1964, lám.4, 
fig.6) y Quenstedt (1987-88, lám.119,120) representan bien el fragmento estu-
diado. 

Ochetoceras (Ochetoceras) palyssianum (FONTANNES) es más grueso, 
tiene ornamentación menos compleja y  no desarrolla tanto debilitamiento de la 
costulación ni un espaciado similar de las costillas de la primera generación. 

Ochetoceras (Granulochetoceras) GEYER, presenta usualmente el cordón 
periumbilical similar al descrito en el fragmento estudiado, pero su ornamenta- 
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ción puede incluir tuberculaciones laterales a distintos niveles. Ochetoceras (Gra-
nulochetoceras) HOROLDT puede presentar vuelta externa con ornamentación 
final y  carena similares (ver H&oldt, 1964, lám.5, fig.4). Sólo una conservación 
más favorable podría permitir el análisis para establecer definitivamente si el 
ejemplar descrito pertenece a la especie de OPPEL o a la de HOROLDT. 

Distribución geográfica: Perfil de Elche-Férez. 
Distribución estratigráfica: El ejemplar descrito procede del Kimmerid-

giense inferior (Zona Platynota). 

Subgénero O. (Granulochetoceras) GEYER, 1960 

Especie tipo: Ammonites argonautoides MAYER, 1871. 

Ochetoceras (Granulochetoceras) cristatum DIETERICH 

Sinonimia: 

1940 Ochetoceras cristatum n. sp. DIETERICH, p.27, lám.1/figs.1-3. 
1959 Ochetoceras cristatum DIETERICH in BERCKHEMER 

& HÓLDER, p.98,  lám.23/fig.121. 

Material: 1 ejemplar. 
Diagnosis: Granulochetoceras con variable relieve de las costillas externas. 

Segunda generación de costillas externas más debilitadas. Canal lateral bien desa-
rrollado, con costillas que marcan un agudo ángulo proverso. Flanco interno con 
costulación más fina. Borde umbilical granulado. Desvanecimiento de la orna-
mentación en las proximidades del peristoma. 

Descripción: El fragmento estudiado muestra flancos internos lisos y  canal 
lateral bien desarrollado. Se observan las tuberculaciones próximas al canal late-
ral, una segunda generación de costillas externas gruesas y  menos densas, y costi-
llas externas finas que conectan con la ondulada carena. 

Discusión y afinidades: Ochetoceras (Granulochetoceras) argonautoides 
(MAYER) desarrolla tres filas de tubérculos. Ocbetoceras (Granulochetoceras) 
undulatum HÓROLDT tiene una primera generación de costillas externas 
menos densa y un desvanecimiento más temprano. Ochetoceras (Granulocheto-
ceras) canaliferum (OPPEL) puede ser similar, pero su costulación externa es 
más compleja. 

Distribución geográfica: El ejemplar descrito proviene del perfil de Elche-
Férez. 

Distribución estratigráfica: El ejemplar estudiado proviene de la parte basal 
de la Zona Platynota, al igual que los reconocidos en el Prebético Central. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



30 

SUPERFAMILIA HAPLOCERATACEAE 
género indeterminado 

Material: Numerosos ejemplares y fragmentos de conservación limitada, 
por lo que sólo han permitido su identificación a nivel de Superfamilia. Los géne-
ros mejor representados entre este material son Glochiceras s.L HYATT y  Tara-
meiiceras (Metahaploceras) SPATH. 

Distribución geográfica: Perfiles de Fuente Alamo y  Elche-Férez. 
Distribución estratigráfica: Kimmeridgiense inferior (Zona Platynota). 

SUPERFAMILIA PERISPHINCTACEAE STEINMANN, 1890 
FAMILIA ASPIDOCERATIDAE ZITTEL, 1895, emend. CHECA, 1985 

SUBFAMILIA PHYSODOCERATINAE SCHINDEWOLF, 1925 

GÉNERO PHYSODOCERAS HYAU, 1900 

Especie tipo: Ammonites circumspinosus QUENSTEDT, 1849. 

Physodoceras altenense (D'ORBIGNY) 

Sinonimia: 

1847 Ammonites altenensis D'OR. in D'ORBIGNY, p.537, 
lám.204/figs.1,2, lám. 204/fig.3. 

1848-49 Ammonites inflatus macrocephalus QUENSTEDT, 
p.196, lám. 1 6/figs. 1 4a,b. 

1873 Aspidoceras altenense D'ORBIGNY in NEUMAYR, 
p.199, lám.42/figs.2a-c. 

non. 1876-78 Ammonites (Aspidoceras) altenensis D'ORBIGNY in 
LORIOL, p.11 6, lám.XVII/fig.4a. 

1876-78 Ammonites (Perisphinctes) circumspinosus OPPEL in 
LORIOL, p.11  9, lám.XX/figs.2a,b, lám.XX/fig.3a. 

1877 Ammonites (Aspidoceras) altenensis D'ORBIGNY 
in FAVRE, p.66, lám.7/figs.5a,b. 

1877 Ammonites (Aspidoceras) circumspinosus QUENSTEDT 
in FAVRE, pJil, lám.8/figs.2a,b. 

1878 Aspidoceras circumspinosum QUENSTEDT in 
HERBICH, p.177,  lám.XX/figs.la,b. 

1879 Aspidoceras gr. Asp. altenense D'ORBIGNY in 
FONTANNES, lám.I/figs.9a,b. 

1879 Aspidoceras cf. altenense D'ORBIGNY var. periacensis 
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FONTANNES in FONTANNES, p.95, 
lám.XIII/figs.3a,b. 

1879 Aspidoceras circumspinostm OPPEL in FONTANNES, 
p.97, lám.XIII/figs.4a,b. 

1879 Aspidoceras diastrophum FONTANNES in 
FONTANNES, p.98, lám.XIII/figs.6a,b. 

1887-88 Ammonites injlatus macrocephalus QUENSTEDT, 
p.1017, lám.1 16/fig.3, p.1018, lám.1 16/figs.4,5, p.1019, 
lám.1 16/figs.6-8, p. 1020, lám.1 16/figs.9-13,16; p.IO2l, 
lám. 11 6/fig. 17. 

1905 Aspidoce ras altenense D'ORBIGNY in DACQUE, 
p.150, lám.XVII(IV)/figs.2a,b. 

1929-30 Physodoceras Altenense D'ORBIGNY in WEGELE, 
p.87(181), lám.XI(XV)/figs. 1 a,b. 

1929-30 Physodoceras circumspinosum OPPEL in WEGELE, 
p.88(1 82), lám.XI(XV)/figs.2a,b. 

1958 Aspidoceras altenense (D'ORBIGNY) in BUCK, p.30, 
lám. 1 /figs. 1, f.7a, lám. 1 /figs.2a,b. 

1958 Aspidoceras circumspinosum (OPPEL) in BUCK, p.34, 
lám. 1 /fig.3, lám. 1 /figs.4a,b. 

1966 Physodoceras circumspinosum (QUENSTEDT, 1856) in 
ANDELKOVICK, p.87, lám.XX/fig.4, lám.XXII/fig.4. 

1968 Physodoceras sp. nov. aif. altenense (D'ORB.) in 
LOREAU & TINTANT, p.354, lám.XXV/fig.1. 

1978 Physodoceras altenense (D'ORBIGNY) in OLORIZ, 
p.253, lám.2 1 /figs.6a,b. 

1984 Aspidoceras (Physodoceras) aif, circumspinosum 
(QUENSTEDT) in ATROPS & BENEST, lám.1/fig.11. 

1985 Physodoceras altenense (D'ORBIGNY) in CHECA, 
p.138, lám.26/figs.1-4. 

Material: 3 ejemplares. 
Diagnosis: Formas involutas de tamaño pequeño a medio. Sección ovalada 

(más alta que ancha) y región ventral convexa. De ocho a doce tubérculos 
periumbilicales. Suaves ondulaciones en los flancos y en la región ventral. 

Descripción: Individuos de involución moderada a alta y tamaño pequeño. 
La deformación por carga no favorece la obtención de los parámetros de la con-
cha. La ornamentación consta de una fila de tubérculos periumbilicales con sua-
ves depresiones intertuberculares. En ocasiones existen finas cóstulas que atravie-
san la región ventral. Sin datos sobre la línea de sutura. 

Discusión y afinidades: Dado el tamaño y la conservación de los ejemplares 
estudiados no puede descartarse su pertenencia a núcleos de Ph. wolfi (NEU-
MAYR), al menos en parte. 
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Distribución geográfica: Perfiles de Fuente Alamo y  Elche-Férez. 
Distribución estratigráfica: Oxfordiense superior-Kimmeridgiense inferior 

(excepto Zona Divisum). 
Los aquí clasificados pertenecen al Kimmeridgiense inferior (Zona Platynota). 

Physodoceras sp. md. 

Material: Numerosos ejemplares más o menos fragmentados y  deformados 
por aplastamiento. 

Descripción: Tamaño entre 10-60mm. Ombligo pequeño y  sección redon-
deada a ovalada. Flancos prácticamente lisos o con débiles costillas que alcanzan 
la región ventral. Tubérculos periumbilicales espiniformes y de pequeño tamaño. 
Sin datos sobre la línea de sutura. 

Discusión y  afinidades: No es posible una asignación especifica concreta. 
Algún ejemplar podría incluirse en el género Benetticeras CHECA. Previsible-
mente estas formas podrían incluirse en Physodoceras altenense (D'ORBIGNY), 
o en el grupo altenense D'ORBIGNY-wolfi NEUMAYR. 

Distribución geográfica: Perfiles de Fuente Alamo y  Elche-Férez. 
Distribución estratigráfica: Todos los ejemplares proceden del Kimmerid-

giense inferior (Zona Platynota). 

FAMILIA ASPIDOCERATIDAE 
Género y especie indeterminados 

Material: Numerosos ejemplares incompletos y fragmentados, de tamaño 
pequeño. Involución alta con sección redondeada a ovalada. Individuos poco 
ornamentados. 

Discusión y afinidades: La mala conservación de los restos impide que se pue-
dan incluir en un determinado género, o incluso en una determinada subfamilia. 

Distribución geográfica: Prebético Oriental (perfiles de Fuente Alamo y 
Elche-Férez). 

Distribución estratigráfica: Los ejemplares provienen del Kimmeridgiense 
inferior (Zona Platynota). 

FAMILIA SIMOCERATIDAE SPATH, 1924 
SUBFAMILIA IDOCERATINAE SPATH, 1924 

GÉNERO NEBRODITES BURCKHARDT, 1912 

Especie tipo: Nebrodites (Nebrodites) agrigentinum (GEMMELLARO), 1872. 
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Subgénero N. (Nebrodites) BURCKHARDT, 1912 in ZIEGLER, 1959 

Especie tipo: Nebrodites (Nebrodites) agrigentinum (GEMMELLARO), 
1872. 

Nebrodites (Nebrodites) hospes hospes (NEUMAYR) 

Sinonimia: 

1873 Perisphinctes hospes NEUMAYR, p. 185, lám.39/fig.3. 
1875 Ammonites doublieri D'ORBIGNY in FAVRE, p.34, 

lám.4/fig.2. 
1876 Ammonites sautieri FONTANNES in DUMORTIER 

& FONTANNES, p.1 12, non lám. 1 6/fig. 1, lám. 1 8/fig. 1. 
1877 Ammonites (Perisphinctes) aiobrogicus PILLET 

in FAVRE, p.50, lám.5/fig.4. 
1877 Ammonites (Simoceras) doublieri D'ORBIGNY 

in FAVRE, p.57, lám.7/fig.2, non lám.7/fig.1. 
1876-78 Ammonites (Simoceras) doublieri D'ORBIGNY 

in LORIOL, p.105, lám.XVI/fig.6, non lám.XVI/fig.7. 
1887-88 Ammonitesplanula gigas QUENSTEDT, p.976, 

lám. 1 08/fig.5. 
1887-88 Ammonites cf. balderus QUENSTEDT, p.978, 

lám. 1 08/fig. 12. 
1905 Simoceras cf malletianum FONTANNES sp. (jeune) in 

KILIAN & GUEBHARD, p.827, lám.50/fig.1. 
1905 Simoceras sautieri FONTANNES sp. (jeune) 

in KILIAN & GUEBHARD, p.827, lám.50/fig.2. 
1912 Nebrodites haizmanni n.sp. in BURCKHARDT, p.89, 

lám.22/figs.24. 
1959 Nebrodites (Nebrodites) hospes hospes NEUMAYR 

in ZIEGLER, p.38, lám.1/figs.15,16. 
1978 Nebrodites (Nebrodites) hospes hospes (NEUMAYR) 

in OLORIZ, p.170, lám.14/fig.4. 
1993 Nebrodites (Nebrodites) hospes hospes (NEUMAYR) 

in RODRIGUEZ-TOVAR, p.127, lám.7/fig.2. 

Material: 18 ejemplares y fragmentos. 
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Medidas: 

D O O/DCU2  
FA-10(303) 23 14 0.608 18-19 
FA-21-22(6) 24 12.8 0.533 22-21 
FA-60(27) 15 8.5 0.566 17 
FA-147(2) 46.5 22.8 0.49 
FA-X(21) 33 16.6 0.503 25 

Diagnosis: Tamaño pequeño e involución moderada a baja. Costulación 
bifurcada y simple. Discontinuidad ventral. 

Especie normalmente interpretada en sentido amplio de acuerdo con los 
holotipos de Neumayr (1873), Favre (1875) y  Kilian & Guebhard (1905). 

Descripción: El material estudiado presenta una conservación moderada. 
Son formas evolutas de pequeño tamaño, con flancos ligeramente convexos y 
región ventral estrecha. La sección es ovalada. La costulación está formada por 
costillas bifurcadas entre la mitad del flanco y el tercio superior. La región ventral 
está ocupada por una banda lisa. En vueltas internas la costulación es fuerte y se 
observan constricciones profundas. 

Discusión y afinidades: El espectro morfológico admitido para esta subes-
pecie es amplio, lo que implica cierta indeterminación cuando los tipos originales 
no tienen la deseable precisión bioestratigráfica. El morfotipo de Favre parece 
estar representado en el material estudiado. 

La ausencia de divisiones complejas permite diferenciar de bospes minor 
(QUENSTEDT). N. hospes suteri GEYSSANT es próximo a los morfotipos de 
FAVRE y KILIAN & GUEBHARD, pero es más denso. N. macerrimus (QUENS-
TEDT) es asimismo una forma pequeña y comparativamente especializada. 

Distribución geográfica: Perfiles de Fuente Alamo y  Elche-Férez. 
Distribución estratigráfica: Para el Subbético su distribución es Kimmeridgien-

se inferior (parte superior de la Zona Strombecki - Zona Divisum). En el Prebético 
Central la distribución es Kimmeridgiense inferior (Zona Platynota). En la Cordille-
ra Ibérica el gt bospes ha sido reconocido ya en la base de la Zona Platynota. Los 
ejemplares estudiados proceden del Kimmeridgiense inferior (Zona Platynota). 

Subgénero N. (Mesosimoceras) SPATH, 1925 in ZIEGLER, 1959 

Subgénero tipo: Nebrodites (Mesosimoceras) cavouri (GEMMELLARO), 
1872. 

"Nebrodites (Mesosimoceras)" hossingense (FISCHER) 

Holotipo: Figurado por FISCHER, 1913, lám. 5/fig. 22. 
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Sinonimia: 

1913 Simoceras hossingense FISCHER, lám. 5/fig. 22. 

Material: 2 ejemplares. 

Medidas: 

D O OID 
FA-215(68) 	17 	10.3 	0.605 

Diagnosis: Formas evolutas de tamaño pequeño. Costulación simple en la 
parte externa del flanco. Tubérculos margino-ventrales espiniformes hacia el final 
de la ontogenia. 

Descripción: Ejemplares evolutos (60%), de tamaño pequeño (<18.5 mm), 
con flancos planos o ligeramente convexos. La región ventral es estrecha y pre-
senta discontinuidad. Sección ovalada a rectangular. 

La ornamentación es fuerte en las vueltas internas, con constricciones y 
costillas simples y radiales. En la última vuelta se desarrollan tubérculos espini-
formes margino-ventrales. 

Discusión y afinidades: Las características morfológicas y su posición estra-
tigráfica (todos se encuentran en la base de la Zona Platynota) los diferencia de 
cualquier otra especie de Nebrodites (Mesosimoceras) SPATH. Esta especie se 
refiere con reservas al género Nebrodites y por la ornamentación se diferencia 
con claridad respecto a los morfotipos evolutos de N. hospes hospes (NEU-
MAYR). 

Distribución geográfica: Perfiles de Fuente Alamo y  Elche-Férez. 
Distribución estratigráfica: Zona Platynota; en la Cordillera Ibérica Subzo-

na Orthosphinctes y base de la Subzona Desmoides. Zona Platynota (parte infe-
rior) en el Prebético Central. Los ejemplares estudiados pertenecen al Kimmerid-
giense inferior (Zona Platynota). 

FAMILIA ATAXIOCERATIDAE BUCKMAN, 1919-21 
SUBFAMILIA ATAXIOCERATINAE SPATH, 1927-31 

emend. ZEISS, 1968 

GÉNERO ORTHOSPHINCTES SCHINDEWOLF, 1925 

Especie tipo: Ammonites tiziani OPPEL, 1863, p.246, figurado en Wegele 
(1929-30, lám. 1/fig. 4). 
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Subgénero O. (Orthosphinctes) SCHINDEWOLF, 1925 

Especie tipo: Ammonites tiziani OPPEL, 1863, p.246, figurado en Wegele 
(1929-30, lám. 1/fig. 4). 

Orthosphinctes (Orthosphinctes) polygyratus (REINECKE) 

Sinonimia: 

1818 Nautiluspolygyratus REINECKE, p.73, figs.45-46. 
1876-78 Ammonites (Perisphinctes) polygyratus (REINECKE) 

in LORIOL, p.61, lám.7/fig.1. 
non.1929-30 Perisphinctes wemodingensis n.sp. WEGELE, p.56(150), 

lám.3(7)/fig.4. 
1961 Perisphinctes (Orthosphinctes) polygyratus 

(REINECKE) in GEYER, p.21, lám.1/fig.4. 
1961 Lithacoceras (Progeronia) pseudopolyplocoides n.sp. 

GEYER, p.33, lám.8/fig.3 
1974 Perisphinctes (Orthospbinctes) polygyratus 

(REINECKE) in SCHAIRER, p.5 1, lám.6/figs.1-11. 
?'1978 Orthosphinctespolygyratus (REINECKE) in ROZAK 

& BROCHWICZ-LEWINSKI, lám.2/fig. 1. 
?*1978 Orthosphinctes (Orthosphinctes) aif polygyratus 

(REINECKE) in WIERZBOWSKI, lám.8/fig.2. 
1978 Orthosphinctespolygyratus (REINECKE) in OLORIZ, 

p.386, lám.37/figs. 1-3, ?lám.38/fig.3. 
1982 Orthosphinctes (m. Orthosphinctes) polygyratus 

(REINECKE) in ATROPS, p.51, lám.11/figs.1-3, 
lám. 1 2/figs. 1-4, lám. 1 3/figs. 1-3, Iám. 1 4/figs. 1,2, 
lám. 1 6/figs. 1,3. 

1982 Orthosphinctes (Orthosphinctes) polygyratus 
(REINECKE) morphotype pseudopolyplocoides 
GEYER in ATROPS & BENEST, lám.1/fig.3. 

1983 Orthosphinctes (m. Orthospbinctes) polygyratus 
(REINECKE) in MARQUES, p.316, lám.9/figs.2,6. 

1985 Orthosphinctes polygyratus (REINECKE) in SARTI, 
p.323, lám.2/fig.2. 

1985 Orthosphinctes (Orthosphinctes) polygyratus 
(REINECKE) in SCHAIRER, p.7, lám. 1 /figs. 1-5. 

1987 Orthosphinctes (Orthosphinctes) polygyratus 
(REINECKE) in PAVIA, BENETFI & MINETH, 
p.67, lám.4/fig.2. 
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1993 	Orthosphinctes (Orthosphinctes) polygyratus 
(REINECKE) in RODRIGUEZ-TOVAR, p.187, 
lám.3/fig.2, lám.5/fig. 1. 

Material: 1 ejemplar. 

Medidas: 

D 	O OID CU2 IC 
FA-12(1) 	120-125 	53 	0.43 	28-29 2.7 

Diagnosis: Tamaño medio e involución baja. Curva de costulación crecien-
te. Indice de costulación creciente con ligera disminución al final de la ontogenia. 
Costillas bifurcadas y  poligiradas; existen costillas residuales, constricciones y 
formaciones parabólicas. Peristoma pedunculado. 

Descripción: Individuo de tamaño grande y de ombligo amplio (>40%). 
La sección es subredondeada a ovalada. Hacia el final de la concha se incorpo-
ran costillas poligiradas con algunas residuales intercaladas. Existen constric-
ciones con borde anterior sobresaliente. No se ha observado el peristoma 
completo. 

Discusión y afinidades: Especie con amplia variabilidad. Schairer (1974) 
propone la interpretación más amplia de la especie de REINECKE. Olóriz 
(1978) acepta ci planteamiento de Schairer (1974) y  establece una subdivisión en 
morfotipos. Atrops (1982) analiza los morfotipos para el SE Francia y  reduce el 
espectro morfológico de esta especie en trabajos posteriores. Sólo algunas "espe-
cies" tradicionales se mantienen separadas especialmente en base a criterios bioes-
tratigráficos. O. tiziani (OPPEL) podría separarse para formas en las que la rela-
ción entre costillas primarias y secundarias está algo desvanecida. O. freybergi 
(GEYER) posee costulación más densa y a veces sinuosa. Las distintas especies 
de Choffat (1893) pueden presentar mayor densidad en vueltas internas y parecen 
restringirse al Oxfordiense superior. 

En el presente estudio sólo se han referido a esta especie ejemplares 
que se ajustan sin dificultades a los tipos más tradicionalmente admitidos 
para esta especie. De acuerdo con esto, un gran número de individuos y 
fragmentos se determinaron como Orthosphinctes sp. y/o Orthospbinc-
tes/Ardescia sp.. Entre los ejemplares descritos se reconocen individuos que 
se ajustan al morfotipo colubrinus REINECKE, morfotipo polygyratus 
REINECKE y morfotipo triplex QUENSTEDT-pseudopolyplocoides 
GEYER. 

Distribución geográfica: Perfil de Fuente Alamo. 
Distribución estratigráfica: Base de la Zona Platynota (Kimmeridgiense 

inferior). 
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Subgénero Orthosphinctes (Ardescia) ATROPS, 1982 

Especie tipo: Ataxioceras desmoides WEGELE (1929-30, p.64, lám.6/fig.4). 

Orthosphinctes (Ardescia) proinconditus (WEGELE) 

Sinonimia: 

1929-30 	Ataxioceras proinconditum WEGELE, p.66(160), 
lám.7(1 1)/figs.5-6. 

?.1929-30 Ataxioceras crassocostatum n.sp. WEGELE, p.65(159), 
lám.7(1 1)/fig.2. 

?*1929-30 Ataxioce ras Stromeri n.sp. WEGELE, p.65(159), 
lám.7(1 1)/fig.3. 

1961 Ataxioceras (Parataxioceras) schneidi n.sp. GEYER, 
p.79, lám.14/fig.1. 

pars_1 961 Ataxioceras (Parataxioceras) inconditum FONTANNES 
in GEYER, p.78, Iám.15/fig.2. 

pars_1 974 Ataxioceras (Parataxioceras) inconditum FONTANNES 
in SCHAIRER, p.67, lám.8/figs.2,5,7-10 
(non lám.8/fig.1,3 ?,4,6?). 

1982 Orthosphinctes (m. Ardescia) proinconditus (WEGELE) 
in ATROPS, p.9 1, lám. 1 /fig. 1, lám.20/fig. 1,5. 

1993 Orthosphinctes (Ardescia) proinconditus (WEGELE) 
in RODRIGUEZ-TOVAR, p.198, lám.3/fig.1. 

Material: 1 ejemplar. 

Medidas: 

D O H OID H/D CU CU2 IC C 
FA-101(2) 	41 	18 	15 	0.44 	0.36 	36 	18 	2.9 >2 

Diagnosis: Tamaño medio e involución baja. Bifurcaciones de ángulo 
amplio. Existen costillas residuales, constricciones y  formaciones parabólicas. 
Peristoma pedunculado. 

Descripción: Individuo de tamaño pequeño y  ombligo amplio (44%). Sec-
ción ovalada con borde umbilical poco marcado. En la ornamentación sobresalen 
las costillas residuales (IC=2.9). Las divisiones son externas y ocasionalmente se 
configuran costillas poligiradas. Las constricciones son amplias, proversas e inte-
rrumpen la costulación. Existe constricción preperistomal bien desarrollada. 
Existen formaciones parabólicas. El peristoma es pedunculado. 
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Discusión ' afinidades: Especie morfologicamente próxima a O. (Ort-
hosphinctes) polygyratus morfotipo colubrinus (REINECKE), de la que a 
veces se puede diferenciar por bioestratigrafía muy detallada, O. (Ardescia) 
scbaireri ATROPS es de menor tamaño y de costulación más densa y regular. 
O. (Ardescia) desmoides debelmasi ATROPS no tiene formaciones parabó-
licas. 

Distribución geográfica: El ejemplar descrito proviene del perfil de Fuente 
Alamo. 

Distribución estratigráfica: Especie registrada en la parte media de la Zona 
Platynota (Subzona Desmoides), tanto en el Prebético Central como en el perfil 
de Fuente Alamo. 

Orthosphinctes (Ardescia) thieuloyi ATROPS 

Sinonimia: 

1982 Orthosphinctes (m. Ardescia) thieuloyi nov. sp. ATROPS, p.87, 
lám.5/figs.7,8, lám.6/figs.7,8, lám. 1 8/figs.5,6. 

1988 Orthosphinctes (Ardescia) thieuloyi ATROPS in 
BENZAGGAGH, lám. 1 /fig.2. 

1993 Orthosphinctes (Ardescia) thieuloyi ATROPS in RODRIGUEZ-
TOVAR, p.202, lám.2/fig.2. 

Material: 2 ejemplares. 
Diagnosis: Tamaño menor de 50 mm, involución media y  constricciones 

numerosas. Curva de costulación decreciente a menos de 25 mm, índice costal 
bajo. 

Descripción: Ejemplares fragmentarios, de involución moderada y borde 
umbilical redondeado. Costillas con bifurcaciones externas y escasas residuales 
en las vueltas internas. En la cámara de habitación la costulación se mantiene fina 
y aumenta la presencia de poligiradas. 

Discusión y afinidades: En ci SE Francia esta especie puede desarrollar una 
costulación final más grosera. Alguno de los fragmoconos descritos pudieran 
pertenecer a O. (Ardescia) desmoides debelmasi ATROPS, ya que se reconocen 
caracteres desarrollados en fase adulta de esta subespecie. A. (Schneidia) fontan-
nesi ATROPS presenta dobles bifurcaciones. 

Distribución geográfica: Perfil de Fuente Alamo. 
Distribución estratigráfica: O. (Ardescia) tbieuloyi ATROPS se registra en 

la Zona Platynota, Subzona Guilherandense. 
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Orthosphinctes (Ardescia) sp. aff. thieuloyi ATROPS 

Material: 1 ejemplar. 
Diagnosis: Tamaño pequeño, involución moderada y constricciones nume- 

rosas. 
Descripción: Ejemplar destacable por sus numerosas constricciones. La 

involución es moderada y el ombligo es relativamente superficial. La costulación 
es bifurcada con escasa separación de las costillas secundarias. Existen costillas 
residuales. Resulta muy característica la irregularidad que inducen las constric-
ciones en la ornamentación. 

Discusión r  afinidades: Respecto a O. (Ardescia) tbieuloyi ATROPS se 
observa un menor crecimiento de la espira en altura, un índice costal más bajo y 
una ornamentación más densa y fina. Otras especies de O. (Ardescia) resultan 
morfologicamente diferentes. 

Distribución geográfica: El ejemplar estudiado proviene del perfil de Fuen-
te Alamo. 

Distribución estratigráfica: El material recolectado procede de la parte 
superior de la Zona Platynota (Subzona Guilherandense). 

Subgénero O. (Lithacosphinctes) OLORIZ, 1978 

Especie tipo: Ammonites lictor evolutus QUENSTEDT (1987-1988, p.957, 
lám. 1 05/fig.2.). 

Orthosphinctes (Lithacosphinctes) pseudoachilles (WEGELE) 

Sinonimia: 

?* 1887-88 	Ammonites lictor FONTANNES in QUENSTEDT, 
p.956, lám. 1 05Ifig. 1. 

1929-30 	Perisphinctespseudo-Achilles n.sp. WEGELE, p.59(153), 
lám.5(9)/fig. 1 

?*1929-30 	Perisphinctes aif pseudo-A chilles WEGELE, p.61(155), 
lám.5(9)/fig.2. 

pars• 1974 	Lithacoceras (Lithacoceras) plan ulatum 
(QUENSTEDT) in SCHAIRER, p.82, 
lám. 11 /figs.3 ?,4 ?,5,6 ?,7 (non fig.8). 

1974 

	

	Lithacoceras (Lithacoceras) aif. planulatum 
(QUENSTEDT) in SCHAIRER, p.84, lám.11/fig.2. 

1974 	Lithacoceras (Lithacoceras) pseudolictor (CHOFFAT) 
in SCHAIRER, p.85, lám.9/fig. 17-18. 
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1982 	Orthosphinctes (M. Lithacosphinctes) pseudoachilles 
(WEGELE) in ATROPS, p.135, lám.22/fig.5, 
lám.32/figs. 1,2, lám.33/figs. 1,2, lám.34/figs. 1,3. 

1993a Orthosphinctes (Ardescia) sp. gr. desmoides quenstedti 
ATROPS (o O. (Lithacosphinctes) sp.gr. pseudoachilles 
(WEGELE)) in OLORIZ & RODRIGUEZ-TOVAR, 
fig.4a. 

1993 	Orthosphinctes (Lithacosphinctes) pseudoachilles 
(WEGELE) in RODRIGUEZ-TOVAR, p.206, 
lám.4/fig. 1. 

Material: 1 ejemplar. 

Medidas: 

D 	O OID CU2 IC 
FA-256(1) 	160 	70 	0.437 13-14 6.6 

Diagnosis: Tamaño grande con involución moderada a baja. Curva de cos-
tulación decreciente con índice costal creciente. Desvanecimiento variable de las 
costillas primarias. 

Descripción: Ejemplar de 160mm con ombligo amplio y  superficial. Hasta 
lOQmm la costulación es esencialmente bifurcada con costillas residuales. La cos-
tulación tiende a debilitarse a más de lOOmm, lo que se acompaña del reforza-
miento de las costillas primarias. A partir de lOOmm se desarrollan costillas sub-
poliplocoides e incluso dobles bifurcaciones. Antes de la última vuelta existen 
constricciones estrechas en el fragmocono. 

Discusión y afinidades: Atrops (1982) propone una concepción muy amplia 
para esta especie. O. (Litbacospbinctes) subachilles (WEGELE) es más involuto, 
desarrolla mayor desvanecimiento a medio flanco y las costillas periumbilicales 
están más reforzadas. 

Distribución geográfica: Ejemplar recolectado en el perfil de Fuente 
Alamo. 

Distribución estratigráfica: Registro puntual en el Kimmeridgiense inferior 
(Zona Platynota), tanto en el Prebético Central como en el perfil de Fuente 
Alamo. 

Orthosphinctcs (Lithacosphinctes) nov. sp. A 

Material: 1 ejemplar. 

Medidas: 
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D 	O H OID H/D CU2 CE2 IC 
FA-222(1) 	195 	94 	43 	0.482 0.220 13-14 31 	1.9 

130 	 14-15 
93 	37 	27 	0.397 0.290 21-22 

Diagnosis: Tamaño grande e involución baja. Curva de costulación e 
índice costal decrecientes. Constricciones frecuentes. Sutura y peristoma des-
conocidos. 

Descripción: Ejemplar prácticamente completo, de algo más de 200mm de 
diámetro. Ombligo amplio (39-48%) y  moderadamente profundo, con borde 
umbilical poco desarrollado y murallas inclinadas. Sección ovalada. Hasta 
lOOmm la ornamentación está formada por costillas bifurcadas en la parte externa 
M flanco. A diámetros mayores se espacian las costillas primarias y se refuerzan, 
al tiempo que se debilita la conexión con las costillas secundarias. Entre 130-
135mm las estructuras palmadas son frecuentes. A diámetros mayores los espa-
cios intercostales son uniformemente amplios y las costillas primarias ocupan 
gran parte del flanco. Hacia el final de la concha se desarrollan rodetes. Las cons-
tricciones están presentes a lo largo de la ontogenia y  en la última vuelta son 
amplias y poco profundas. 

Discusión y  afinidades: Ejemplar caracterizado por la acentuada calda del 
índice costal. La ornamentación recuerda a O. (Litbacosphinctes) stromeri 
(WEGELE) pero la especie de Wegele presenta un índice costal más alto y es más 
pequeña. 

Distribución geográfica: El ejemplar descrito se ha recolectado en el perfil 
de Fuente Alamo. 

Distribución estratigráfica: Parte superior de la Zona Platynota (Subzona 
Guilherandense). 

Orthosphinctes (subgénero indiferenciado) sp. 

Numerosos fragmentos se han recolectado en los perfiles de Fuente Alamo 
y Elche-Férez a lo largo de la Zona Platynota. La conservación defectuosa impi-
de una determinación más precisa de este material. 

GÉNERO ATAXIOCERAS FONTANNES, 1879 

Subgénero A. (Schneidia) ATROPS, 1982 

Especie tipo: Ataxioceras (Schneidia) coiignoni ATROPS, 1982 
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Ataxioceras (Ataxioceras o Schneidia) sp. 

Material: Numerosos ejemplares. 
Descripción: Conservación defectuosa de fragmoconos que muestran 

dobles bifurcaciones; no es posible la obtención de relaciones paramétricas fia-
bles. Existen formas de costulación fina, poco compleja y que muestran constric-
ciones (A.(Schneidia) sp.). No se puede descartar su pertenencia a Ataxioceras, 
aunque el tamaño de los fragmentos parece excluir esta posibilidad. 

Distribución geográfica: Los ejemplares se han recolectado en los perfiles 
de Fuente Alamo y Elche-Férez. 

Distribución estratigráfica: Los ejemplares provienen de la parte somital de 
la Zona Platynota. 

FORMAS DE POSICIÓN SISTEMÁTICA INCIERTA 

GÉNERO SUTNERIA ZITTEL, 1884 

Especie tipo: Nautilusplatynotus REINECKE, 1818. 

Sutneria platynota (REINECKE) 

Sinonimia: 

1877 Ammonites (Perisphinctes) platynotus REINECKE 
in FAVRE, p.47, lám.5/fig.2. 

1876-78 Ammonites (Perisphinctes) platynotus REINECKE 
in LORIOL, lám.XV/figs.1,2. 

1887-88 Ammonitesplatynotus (REINECKE) in QUENSTEDT, 
p.999, lám.1 12/fig.6. 

1887-88 Ammonites reineckianus QUENSTEDT, p.lOOl, 1002, 
lám. 1 12/figs.7-14, p.l 020, lám. 1 16/fig. 14. 

non* 1887-88 Ammonites reineckianus QUENSTEDT, p.l 002, 
lám. 1 12/figs. 16,17. 

1961 Sutneria (Sutneria)platynota (REINECKE) in GEYER, 
p.131, lám.3/figs.11,12. 

1970 Sutneria (Sutneria)platynota (REINECKE) in 
SCHAIRER, p.l 55, lám. 1/figs. 1-12, lám.2/figs. 1-13. 

1977 Sutneria platynota (REINECKE) in ZIEGLER, 
lám.31fig.3. 

1978 Sutneriaplatynota (REINECKE) in OLORIZ, p.371, 
lám.39/fig.2. 
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1982 Sutneriaplatynota (REINECKE) in ATROPS 
& BENEST, lám.1/figs.4-6. 

1986 Sutneriaplatynota (REINECKE) in ATROPS & 
MARQUES, lám. 1 /figs.4,5. 

1993a Sutneriaplatynota (REINECKE) in OLORIZ 
& RODRIGUEZ-TOVAR, fig.4c. 

1993b Sutneriaplatynota (REINECKE) in OLORIZ 
y RODRIGUEZ-TOVAR, figs.2,3. 

1993 Sutneria platynota (REINECKE) in RODRIGUEZ- 
TOVAR, p.220, lám.6/figs.2,4. 

1994 Sutneria platynota (REINECKE) in OLORIZ 
y RODRIGUEZ-TOVAR, lám.1/figs.1 -16, 
lám.2/figs.1 -4. 

Material: 5 ejemplares. 
Medidas: Se utilizan los parámetros de Schairer (1970): D.- Diámetro del 

ejemplar, DI.- Diámetro del primer tubérculo, DU.- Diámetro del último tubér-
culo, T2.- N° de tubérculos en media vuelta, CUIUT.- N° de costillas umbilicales 
entre el último tubérculo y el peristoma, O.- Ombligo del ejemplar, 0/D.- 
Grado de involución, CU2.- Costillas umbilicales en media vuelta de espira. 

D 	O 	DI DU 	OID CU2 T2 CU/UT 
EF-6(1) 16.6 	3? 4.6 0.28 7-8 
FA-53(1) 15.3 	4.3 14.5 	0.29 9 >6 
FA-75(59) 18.3 	4 14.6 	0.22 6-7 >4 	2-3 

Diagnosis: Formas involutas de pequeño tamaño. Cámara de habitación 
con desarrollo variable de los tubérculos. Peristoma pedunculado. 

Descripción: Formas deformadas por aplastamiento, de 15 a 19mm de 
tamaño, con ombligo entre 22-30%. 

La ornamentación es fina y densa en las vueltas internas; las costillas bifur-
cadas atraviesan la región ventral y existen algunas costillas residuales. A lo largo 
de la ontogenia las costillas primarias se espacian y se hacen algo flexuosas. Es 
destacable el reforzamiento incipiente del extremo ventral de las costillas secun-
darias, lo que terminará con la implantación de tubérculos en esa zona. Ya en la 
cámara de habitación de los ejemplares adultos la tuberculación es constante, 
aunque variable en su extensión. Es muy característica la retracción de la espira 
hacia las proximidades del peristoma. El sistema peristomal es pedunculado y 
viene precedido de una constricción. 

Discusión y afinidades: Entre los ejemplares recolectados el morfotipo B de 
Schairer (1970) es el más representado. Sutneria galar (OPPEL) presenta costula-
ción fina y no posee tubérculos. Otras especies de Sutneria pertenecen a niveles 
estratigráficos diferentes. 
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Distribución geográfica: Perfiles de Elche-Férez y Fuente Alamo. 
Distribución estratigráfica: Registrada también en el Prebético Central, su 

distribución es Kimmeridgiense inferior, Zona Platynota. 

Sutneria galar (OPPEL) 

Sinonimia: 

1863 Ammonites galar OPPEL, p.234, lám.67/fig.5. 
1878 Ammonites (Perisphinctes) galar OPPEL in LORIOL, 

p.90, lám.1 5/fig.5. 
1879 Perisphinctes galar OPPEL in FONTANNES, p.75, 

lám.1 1/fig.5. 
? 1887-88 Ammonites reinecleianus QUENSTEDT, p. 1002, 

lám.1 12/fig.17. 
1959 Sutneria galar (OPPEL) in BARTHEL, p.59, 

lám.6/figs.8-10. 
1961 Sutneria (Sutneria) galar (OPPEL) in GEYER (partim), 

p.132, lám.4/fig.7. 
1964 Sutneria galar (OPPEL) in HOLDER, p.242, fig.73-2. 
1969 Sutneria galar (OPPEL) in GEYER, p.65, fig.1. 
1977 Sutneria galar (OPPEL) in ZIEGLER, p. 19, lám.2/fig.3. 
1994 Sutneria galar (OPPEL) in OLORIZ & 

RODRIGUEZ-TOVAR, lám.2/figs.5- 18. 

Material: 9 ejemplares. 
Medidas: 

D 	O 	OID CU2 CE2 IC 
FA-Oxf 	 9.5 	0.18 	9 	22? 
FA-4(19) 	22.5 	5 	0.22 	8 	27 	33 
FA-4(200) 	19.8 	4.5 	0.23 	10 	30 	30 
FA-4(201) 	20.7 	5.9 	0.29 	9-10 	31 	28 
FA-4(202) 	22.3 	5.7 - 0.26 	10 	32 	32 
FA-4(203) 17.6 4.8 0.27 
FA-4(219) 18.4 4.7 0.26 	10 	29 	29 
FA-4(229) 19 4.3 0.23 	9-10 	>26 	>26 
FA-4(237) 19.6 5.7 0.29 	8 	27 	32 

Diagnosis: Pequeña, involuta y  con sección subredondeada. Costulación 
bifurcada a poligirada-fasciculada con residuales en la última vuelta. Desvaneci-
miento preperistomal ligero. Peristoma pedunculado. 
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Descripción: Nueve ejemplares deformados por aplastamiento. Tamaño en 
torno a 20 mm con una involución entre 22 y  29%. La sección es redondeada y la 
región ventral amplia. La densidad de costulación fluctúa en el fragmocono y 
tiende a disminuir en la última media vuelta. En el fragmocono la costulación es 
esencialmente bifurcada y existen costillas residuales. Hacia el final del fragmoco-
no y comienzo de la cámara de habitación las costillas umbilicales se refuerzan y 
se incrementa el número de costillas poligiradas y residuales. El debilitamiento 
ornamental preperistomal sólo afecta al último 1/4 - 1/5 de la concha. El peristo-
ma es pedunculado. 

Discusión y afinidades: La ausencia de tubérculos distingue claramente esta 
especie de Sutneria platynota (REINECKE). Otras especies con ornamentación 
similar se registran en el Kimmeridgiense. 

Distribución geográfica: Perfil de Fuente Alamo. 
Distribución estratigráfica: Registrada también en el Prebético Central, su 

distribución es Oxfordiense superior, Zona Planula (Subzona Galar). 

3.4. BLOESTRATIGRAFÍA 

3.4.1. Antecedentes 

De los 2 perfiles seleccionados, el de Fuente Alamo es el que más comun-
mente ha sido referido en bibliografía. Trabajos previos que merecen mención 
son los de Fourcade (1966a,b, 1970 y  1971, en Azéma et al., 1971), en los que se 
reconoce la existencia de ammonites y espongiarios en calizas oxfordienses, mar-
gas con ammonites piritosos del Kimmeridgiense basal, una alternancia de calizas 
y margas con Ataxioceras, y sin Sutneria platynota (REINECKE), sobre las que 
se encuentran calizas con oncolitos y Pseudocyclammina (Alveosepta) jaccardi 
asignadas al Kimmeridgiense inferior, y dolomías y calizas con microfacies de 
"cachet kimméridgien" que se interpretaron como Kimmeridgiense medio y 
superior. 

Behmel (1970, perfil 15) establece una bioestratigrafía detallada del perfil de 
Fuente Alamo. Este autor reconoce el Oxfordiense medio (Zona Plicatilis) y 
superior (Zonas Bifurcatus, Bimammatum y Planula) de acuerdo con las faunas 
de ammonoideos. Reconoce el Kimmeridgiense inferior completo (Zonas Platy-
nota, Hypselocyclum y  Divisum)  y  asigna la parte superior de la sucesión al 
Tithónico. 

Este mismo autor estudia el perfil de Elche-Férez (perfiles 12a y 12b) y 
reconoce parte del Oxfordiense medio (Zona Plicatilis?) y el superior completo 
(Zonas Bifurcatus, Bimammatum y Planula). Asigna al Kimmeridgiense basal 
(Zona Platynota) la parte superior del tramo margoso, y no define con precisión 
los límites de la Zona Hypselocyclum que reconoce sobre la base del registro de 
fauna de Parataxioceras. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



47 

También Jerez-Mir (1973) estudia este perfil (serie entre el río Segura y la 
Sierra de la Solana) y establece correlaciones basadas en aspectos litológicos y 
estratigráficos de índole general. 

En ninguno de los trabajos consultados se han encontrado divisiones zona-
les precisas ni subdivisión de la Zona Platynota en Subzonas. 

3.4.2. Propuesta bio-cronoestratigráfica 

En los afloramientos analizados la información bioestratigráfica se encuen-
tra limitada por la relativa escasez y moderada conservación de los restos de 
macroinvertebrados. 

Las directrices más recientes para la caracterización bioestratigráfica del 
Oxfordiense superior y  Kimmeridgiense inferior más antiguo, en sedimentos epi-
continentales como los estudiados, se encuentra en los trabajos de ATROPS (1982), 
MELÉNDEZ (1989), OLÓRIZ & RODRÍGUEZ-TOVAR (1993a) y RODRÍGUEZ-TOVAR 
(1993). Las conclusiones de estos autores evidencian las posibilidades de correla-
ción en el margen Norte del Tethys, desde el Sur de Iberia al SE de Francia. Los 
rasgos diferenciadores más significativos afectan sobre todo al Kimmeridgiense 
inferior por: a) el espesor reducido de la extrema base del Kimmeridgiense (Sub-
zona de Orthosphinctes), b) la dificultad de reconocimiento y correlación a nivel 
de horizonte bioestratigráfico, c) la ausencia del significativo horizonte de Amoe-
boceras, y d) las aparentes diferencias en los rangos bioestratigráficos de taxones 
representativos. 

De acuerdo con 10 anterior y  reconociendo las limitaciones existentes para 
la correlación de detalle, se expone la asociación de ammonites registrada que, 
posteriormente, se valorará bio-cronoestratigraficamente. La asociación que se 
relaciona es la única que se ha considerado correlacionable en los dos perfiles 
estudiados. 

Phyioceras sp.; Sowerbyceras sp.; Haplocerataceae gen. indet.; T (Metaha-
ploceras) litocerum (OPPEL); T (M.) fakula (QUENSTEDT); T (M.) kobyi 
wegelei SCHAIRER; T (M.) sp.; Glochiceras subgén. indet.; G. (Glochiceras) 
nimbatum (OPPEL); G. (L.) nudatum (OPPEL); G. (Coryceras) modestifonne 
(OPPEL); Ochetoceras sp.; O. (O.) canaliferum (OPPEL); O. (Granulochetoce-
ras) cristatum DIETERICH; Physodoceras altenense (D'ORBIGNY); Physodo-
ceras sp.; Aspidoceratidae (gen. y sp. indet.); N. (N.) hospes hospes (NEU-
MAYR); N. ("Mesosimoceras") hossingense (FISCHER); Sutneria platynota 
(REINECKE); Ortbospbinctes (Ortbosphinctes) polygyratus (REINECKE); O. 
(Ardescia) proinconditus (WEGELE); O. (A.) thieuloyi ATROPS; O. (A.) aif. 
thieuloyi ATROPS; O. (Lithacosphinctes) pseudoachilles (WEGELE); O. (L.) 
nov.sp. A; O. (subgén. indet.) sp.; A. (Ataxioceras o Schneidia) sp.; Ataxiocerati-
nae indet. 

La distribución estratigráfica reconocida para los componentes de esta rela- 
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ción faunística (Fig. 6), permite proponer la identificación de la Zona Platynota y 
de las Subzonas standard Orthosphinctes, Desmoides y Guilherandcnse. No ha 
sido posible precisar los límites subzonales, así corno se ha constatado la dificultad 
para caracterizar horizontes reconocidos en áreas más septentrionales corno la 
Cordillera Ibérica (MoIINIR & OlÓRIZ, 1984) 'i el SE de Francia (AIR01s, 1982). 
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4. COMPONENTES ABIÓTICOS 

4.1. ANÁLISIS TEXTURAL 

En el perfil de Fuente Alamo (Fig.7), se han estudiado unas 100 láminas 
delgadas que evidencian: 1) la escasez de orientaciones a nivel microscópico, 2) el 
predominio de wackestones frente a mudstones, especialmente a techo de la 
sucesión, 3) el alto porcentaje en cuarzo detrítico y su incremento hacia techo, 4) 
la presencia de micas y su paralelismo con el registro de cuarzo, 5) la presencia de 
restos carbonosos, 6) la escasez y monotonía de los bioclastos (radiolarios, fora-
miníferos, ostrácodos, espículas de equinodermos, crinoideos, briozoos, belem-
nites y gasterópodos), y  7) la ausencia de selección en los bioclastos. 

En el perfil de Elche-Férez (Fig.8), se ha estudiado un número equivalente 
de láminas delgadas, cuyos rasgos principales son: 1) la escasez de orientaciones a 
nivel microscópico, 2) el predominio de mudstones sobre wackestones, salvo a 
techo del perfil y en la muestra basal, 3) un porcentaje comparativamente menor 
de cuarzo detrítico, 4) un comparativo empobrecimiento en micas, 5) presencia 
de restos carbonosos, y 6) un registro comparable de bioclastos. En la parte supe-
rior del perfil es significativa la presencia de dolomita. 

4.2. ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO 

De acuerdo con la metodología ya comentada se ha procedido al tratamiento 
de muestras margosas para la obtención del diámetro medio (Dme), modal (Dmo), 
intervalos granulométricos más significativos, porcentaje de las partículas de tama-
ños menores de 2tm, de 2-2011m y menores de 20.tm. Con ello se ha pretendido 
obtener información válida para la interpretación del medio sedimentario. 

En el perfil de Fuente Alamo se han estudiado muestras correspondientes al 
techo del Oxfordiense y base del Kimmeridgiense (Fig.7). Los rasgos más signifi-
cativos son: 1) valores uniformes de Dme y Dmo, 2) valores más altos de Dme y 
Dmo en el Kimmeridgiense, con aumento significativo del Dme a techo de la 
sucesión, 3) el intervalo granulométrico más frecuente es el de 10-15jim, 4) inter-
valos mayores a 1 00I.tm son significativos a techo de la sucesión, 5) otros interva-
los granulométricos de interés son los de 2-3j.tm, 4-5pm y 6-8Rm, 6) registros de 
tendencia opuesta para las partículas <2j.tm y 2-20j.tm, y 7) valores altos, entre el 
76 y el 94,7%, para el conjunto de partículas <201.Lm. 

En el perfil de Elche-Férez se han estudiado muestras pertenecientes exclu-
sivamente a la base del Kimmeridgiense (Fig.8). Los rasgos más significativos son: 
1) similar tendencia de Dme y  Dmo, con fluctuaciones más bruscas en este últi-
mo, 2) tendencias decrecientes en la parte inferior y crecientes en la superior 
tanto para Dme como para Dmo, 3) el intervalo granulométrico más frecuente es 
el de 10-151.tm, 4) intervalos mayores de lOOj.tm son significativos sólo en la base 
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del perfil, 5) otros intervalos granulométricos representativos son el de 2-311m en 
la parte basal, el de 6-8j.im para la parte media y el de 15-2011m para la parte supe-
rior de la sucesión, 6) el intervalo granulométrico de 2-2011m es el mejor repre-
sentado, pero su registro es fluctuante al igual que el <2pm, y  7) el conjunto de 
partículas de <201tm fluctúa en la base de la sucesión, aumenta progresivamente 
en muestras superiores y vuelve a disminuir a techo de la sucesión. 

Los datos obtenidos en los perfiles de Fuente Alamo y Elche-Férez permi-
ten comparar la evolución granulométrica durante la base del Kimmeridgiense 
(Zona Platynota - base de la Zona Hypselocyclum). En ambos perfiles es com-
partida la tendencia creciente en Dme y  Dmo así como el porcentaje de partículas 
>201tm. Estos rasgos son bastante más aparentes en el perfil de Elche-Férez. En 
ambos perfiles los tamaños más groseros se registran en la extrema base del Kim-
meridgiense, pero se ha reconocido una inflexión en la tendencia tanto del Dme 
como Dmo y en las partículas >20p.m inmediatamente por encima. En términos 
generales la granulometría en la parte basal del Kimmeridgiense es mayor en el 
perfil de Elche-Férez. 

El escaso desarrollo de tramos margosos en la mayor parte del perfil de 
Fuente Alamo ha dificultado la caracterización granulométrica en la parte media 
de la sucesión. Por el contrario, en el perfil de Elche-Férez se han registrado fluc-
tuaciones que afectan esencialmente al Dmo; en este perfil el Dme se comporta de 
manera más uniforme, con una ligera tendencia decreciente. 

Una comparación más precisa de ambos perfiles es factible en la parte supe-
rior de la sucesión estudiada. De nuevo se acusa un aumento en Dme, Dmo y 
>201km en ambos perfiles, si bien esto es mucho más llamativo en el perfil de 
Elche-Férez. 

4.3. ANÁLISIS MINERALÓGICO 

El análisis mineralógico se ha desarrollado de manera selectiva en tramos 
margosos y margocalizos. De acuerdo con las consideraciones metodológicas ya 
expuestas (ver LÓPEZ-GALINDO, 1986 y PALOMO, 1987 para mayores precisio-
nes), se presentarán los datos obtenidos para la fracción <201tm. Se ha considera-
do que fluctuaciones en torno al 5% constituyen un margen de error metodolo-
gicamente asumible. La representación de las tendencias obtenidas se puede 
observar en las figuras 7 y 8, en las que se han utilizado las siguientes abreviatu-
ras: Calcita (Cal), Dolomita (Dol), Cuarzo (Qtz), Feldespatos (Fs), Filosilicatos 
(CM), Ilita (III), Interestratificados ilita-esmectita (JIS), Esmectita (Sm), Interes-
tratificados ¡lita-clorita (lIC), Vermiculita (Vrm), Caolinita (Kln), mineral repre-
sentado como trazas (tr) e índice de cristalinidad de la ¡lita (Ic). 

En el perfil de Fuente Alamo se han estudiado 14 muestras (Fig.7). La com-
posición mineralógica es bastante homogénea. La muestra total está compuesta 
por: calcita (28-85%), filosilicatos (8-38%), cuarzo (7-25%), dolomita (0-17%) y 
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trazas de feldespatos. La mineralogía de las arcillas está compuesta por: ilita (48-
58%), caolinita (18-33%), interestratificados irregulares ¡lita-esmectita (5-20%), 
esmectita (trazas-8%), vermiculita (trazas-7%) e interestratificados ¡lita-clorita 
(0-6%). La cristalinidad de la ¡lita oscila entre 0.22 y  0.40, con un valor medio de 
0.29°20. 

En este perfil se han caracterizado tres tramos, en los que el inferior (A: 
Oxfordiense terminal a base de la Zona Platynota) destaca por una alta relación 
siliciclásticos/carbonatos (1.75 a 0.5), que disminuye hacia el techo del tramo. En 
este tramo el contenido en ilita alcanza el 56% (con una cristalinidad que aumen-
ta progresivamente desde 0.4°20), mientras que las esmectitas y los interestratifi-
cados ¡lita-esmectita se registran en bajas proporciones. La caolinita alcanza el 
29% y  decrece hacia el techo del tramo. 

El tramo intermedio (B: parte media de la Zona Platynota) registra una caida 
de la relación siliciclásticos/carbonatos hasta valores de 0.4-0.3. Al mismo tiempo 
disminuyen los porcentajes de ¡lita (aumento progresivo de Ic de 0.29 a 0.23°20), y 
caolinita, y  aumentan los de esmectitas e interestratificados ilita-esmectita. 

El tramo superior (C: parte superior de la Zona Platynota-inferior de la 
Zona Hypselocyclum), revela un aumento a 0.5 en la relación siliciclásticos/car-
bonatos, en paralelo con el incremento en cuarzo (hasta 22%). La ¡lita no fluctúa 
de manera significativa y su cristalinidad disminuye hasta un mínimo correlacio-
nable con los mayores porcentajes de caolinita. La proporción de interestratifica-
dos ¡lita-esmectita aumenta hasta el 19%. El valor medio de caolinita no varía 
respecto al tramo anterior. 

En el perfil de Elche-Férez se han estudiado 12 muestras (Fig. 8). La com-
posición mineralógica es bastante homogénea. La muestra total está compuesta 
por: calcita (27-78%), filosilicatos (7-25%), dolomita (0-53%), cuarzo (7-16%) y 
trazas de feldespatos. La mineralogía de las arcillas está compuesta por: ¡lita (31-
59%), caolinita (18-26%), interestratificados ¡lita-esmectita (10-29%), esmectita 
(5-15%) y  trazas de interestratificados ilita-clorita. La cristalinidad de la ¡lita 
oscila entre 0.14 y 0.35, con un valor medio de 0.24°29. 

Al igual que en el perfil anterior, se han reconocido tres tramos correlacio-
nables estratigráficamente; la parte inferior del tramo basal (A) no ha podido ser 
reconocida en este perfil, por lo que sólo se correlacionará con la parte alta de 
este tramo en el perfil de Fuente Alamo. 

La parte reconocida del tramo basal en el perfil de Elche-Férez muestra los 
más altos porcentajes de siliciclásticos. En este intervalo la ¡lita aumenta progresi-
vamente hacia el techo, con una cristalinidad decreciente desde 0.35 a 0.24°29; el 
resto de minerales de la arcilla disminuye. 

El tramo intermedio B es correlacionable con el diferenciado en el perfil de 
Fuente Alamo. En este tramo se acusa una ligera disminución en siliciclásticos. 
Una tendencia equivalente es revelada por la esmectita y los interestratificados 
¡lita-esmectita. La ¡lita aumenta del 39 al 59%, con una cristalinidad asimismo en 
aumento. No se han detectado fluctuaciones en caolinita. 
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El tramo superior (C) es asimismo correlacionable con el diferenciado en el 
perfil de Fuente Alamo. En este tramo se acusan los valores más bajos en silici-
clásticos. La dolomita alcanza el 53%. La ¡lita aumenta hacia el techo de este 
tramo y ofrece los valores más altos de cristalinidad. Se registra una disminución 
en interestratificados ¡lita-esmectita. No se registran fluctuaciones significativas 
en esmectita y caolinita. 

4.3.1. Comparación de los resultados obtenidos 

En términos generales los rasgos más sobresalientes del perfil de Fuente 
Alamo son las altas proporciones de siliciclásticos en los tramos inferior y supe-
rior, los mayores porcentajes de caolinita en el tramo inferior y el aumento pro-
gresivo de los interestratificados ilita-esmectita y de la cristalinidad de la ¡lita 
antes de su disminución en el tramo superior. En el perfil de Elche-Férez destaca 
el progresivo aumento de carbonatos, la disminución de interestratificados y el 
aumento de cristalinidad de la ilita hacia la parte superior. 

Más en concreto, la mineralogía total ofrece una manifiesta homogeneidad 
en ambos perfiles, con una composición que, en orden de abundancia, es: calcita, 
filosilicatos y  feldespatos, con una representación inversa de dolomita y cuarzo 
que en cualquier caso, son más abundantes que los feldespatos en ambos perfiles. 
La relación siliciclásticos/carbonatos es mayor en el perfil de Fuente Alamo. 

La mineralogía de las arcillas ofrece mayores diferencias cuantitativas que 
cualitativas. El único mineral no compartido es la vermiculita que sólo se ha 
registrado en e1 perfil de Fuente Alamo. La ¡lita es el mineral más abundante y 
está mejor representado en Fuente Alamo. A continuación, el mineral mejor 
representado es la caolinita; los interestratificados ¡lita-esmectita son especial-
mente altos en Elche-Férez en donde la esmectita registra valores comparativa-
mente bajos. Otros minerales se han reconocido en bajas proporciones. 

La cristalinidad de la ¡lita es en general alta, siendo mayor en Elche-Férez. 
La comparación de la evolución de la composición mineralógica puede 

establecerse a través de la comparación de los rasgos más significativos de los tra-
mos diferenciados en ambos perfiles. Así, la parte superior del tramo inferior (A), 
que es la estratigráficamente correlacionable, destaca por su alta proporción de 
siliciclásticos/carbonatos y su tendencia a la disminución en ambos perfiles. El 
comportamiento de la ¡lita es ligeramente diferente, aunque la cristalinidad crece 
en ambos perfiles. Igualmente compartida es la tendencia a la disminución en el 
alto porcentaje de caolinita. El tramo intermedio (B) registra en ambos perfiles 
una disminución en la proporción de siliciclásticos, pero no se registran oscilacio-
nes mayores en la mineralogía de arcillas. Destaca el aumento de la cristalinidad 
de la ¡lita. En el tramo superior (C) se registra un significativo aumento en silici-
clásticos sólo en el perfil de Fuente Alamo y se comparte el ligero aumento en 
¡lita, aunque su cristalinidad es mayor en el perfil de Elche-Férez. Otra tendencia 
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compartida es la evidenciada por las fluctuaciones menores en caolinita y/o inte-
restratificados ¡lita-esmectita. 

4.4. ESTUDIO GEOQUÍMICO 

Dadas las limitaciones presupuestarias, el estudio geoquímico realizado 
(análisis químico e isotópico) se considera preliminar. 

4.4.1. Análisis químico 

De acuerdo con la metodología previamente aludida, se han estudiado 17 
muestras en Elche-Férez y  18 en Fuente Alamo. Los análisis se han llevado a 
cabo teniendo en cuenta, por separado, los elementos de carácter detrítico de 
otros que no evolucionan en fase con aquellos. 

Los elementos de carácter detrítico se encuentran fundamentalmente aso-
ciados a los filosilicatos (Al, K, Fe, Ti, entre otros). Como puede comprobarse en 
la gráfica (Figs. 7 y  8), la relación con los procesos de erosión en el área madre 
parece evidente. 

Entre el resto de elementos analizados, el Na y Mn presentan un comporta-
miento cuyas tendencias no parecen relacionadas con las de los elementos de 
carácter detrítico. 

En el perfil de Fuente Alamo (Fig. 7), los valores más altos en elementos de 
carácter detrítico se registran a muro y techo de la Zona Platynota. En el resto de 
elementos analizados, los valores de Na son altos, por encima de 10.000ppm a 
muro y techo de la sucesión. Los valores registrados para el Mn son asimismo altos 
y parecen más en fase con las tendencias de los elementos de carácter más detrítico. 

En el perfil de Elche-Férez (Fig. 8), los elementos de carácter detrítico no 
alcanzan valores tan altos como en el perfil de Fuente Alamo. Entre los elemen-
tos de carácter no detrítico, el Na alcanza valores similares a los del perfil de 
Fuente Alamo (10.000 ppm a muro y techo de la sucesión), mientras que el Mn 
presenta registros más bajos que los obtenidos en ese perfil. 

4.4.2. Análisis isotópico 

Se ha estudiado la composición isotópica del carbono (E 3C) y oxígeno 
(1 80) en niveles carbonatados; 14 en Elche-Férez y 11 en Fuente Alamo. 

Carbono 
Según RENARD (1987) y BERGER & VINCENT (1986), la composición isotó- 
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pica del CO2  disuelto en el agua depende de: 1) intercambios entre el océano, la 
atmósfera, la biosfera, los suelos y los sedimentos, 2) cambios en la configuración 
de las masas de agua e hidrodinámica, 3) efecto vital y razones ecológicas de 
rango limitado, y  4) cambios globales en la productividad. 

Los perfiles analizados poseen registros isotópicos positivos y equivalentes 
(Figs.7 y  8). En el perfil de Fuente Alamo destacan los bajos valores registrados 
en la parte basal de la Zona Platynota y la ligera disminución a techo de la misma. 
En el perfil de Elche-Férez los valores más bajos se registran hacia la mitad de la 
sucesión estudiada. 

Oxígeno 
Según MARTÍNEZ-RUÍZ (1994), algunos factores que con frecuencia condi-

cionan la composición isotópica del oxígeno en los carbonatos son la temperatu-
ra, la salinidad, el efecto global, el efecto vital y la composición de las masas de 
agua oceánicas. RENARD (1987) puntualiza sobre la incidencia de efectos secun-
darios en el registro de isótopos de carbono en los depósitos epicontinentales. En 
este sentido la mayor inestabilidad del registro de isótopos de oxígeno respecto al 
de los de carbono puede relacionarse con efectos secundarios. 

Recientemente, EMMANUELLE & RENARD (1992) han interpretado el conte-
nido en isótopos de oxígeno en relación con los distintos cortejos sedimentarios 
diferenciados dentro de una secuencia deposicional. 

Valores tan negativos como los que se han obtenido podrían relacionarse 
con: 1) alta temperatura, 2) alteraciones secundarias, y 3) influencia de aguas 
continentales. En este contexto parece lógico admitir una cierta alteración del 
registro por medio de procesos secundarios. Esta interpretación sería coheren-
te con la escasa relación existente entre la salinidad y los valores isotópicos 
registrados. 

En cualquier caso, los bajos contenidos registrados en 8180 y813C son 
significativos como muy probable indicio de influencia de aguas continentales, 
lo que es compatible con el carácter proximal reconocido para el sector estu-
diado. 
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5. ANÁLISIS ECOESTRATIGRÁFICO 

El análisis ecoestratigráfico aplicado proporciona una interpretación de la 
evolución de las asociaciones registradas de macroinvertebrados, en términos 
ecológicos, a lo largo del intervalo estudiado. En este tipo de análisis, los aspectos 
estratigráficos del registro fósil son de primera importancia; así, no sólo el con-
trol de la composición de las asociaciones fósiles sino la consideración de los 
aspectos tafonómicos y sedimentológicos permiten interpretar los factores que 
determinaron el registro conocido y los posibles factores ecológicos que caracte-
rizaron el medio. Este tipo de estudios se ha utilizado en el tratamiento de los 
aspectos cronológicos en la estratigrafía de alta resolución (High-Resofution 
Event Stratigraphy, HIRES, KAUFFMANN, 1986,1988; KAUFFMAN et al., 1991), 
y recientemente ha sido propuesta su utilización en el análisis de cuencas (OLÓ-
RIZ et al., 1991, 1992, 1993a,b, 1994; MARQUES et al., 1992, 1993; RODRfGUEZ-
TOVAR, 1993; CARAcuEL et al., 1994). El análisis ecoestratigráfico se ha revelado 
especialmente útil en el análisis de sucesiones litológicas monótonas (ibid.). 

El estudio realizado se ha basado en el análisis de los perfiles estrato-a-
estrato. Este análisis ha consistido en observaciones tafonómicas e icnológicas, 
muestreo paleontológico (tamaño de muestra standar de 50 ejemplares), observa-
ción de estructuras sedimentarias y análisis de facies; como complemento se ha 
obtenido la caracterización granulométrica, mineralógica, geoquímica e isotópica 
(preliminar). 

Los datos paleontológicos obtenidos se representan en diagramas circulares 
cuya interpretación se realiza en el contexto general de la información obtenida. 
Una primera aproximación se obtiene a través de los diagramas de fauna total 
registrada. Para obtener una significación adecuada de la información obtenida se 
presentan los diagramas correspondientes a espectros promedio que caracterizan 
las partes inferior, media y superior de la sucesión estudiada. En estos diagramas 
se muestra la relación entre ammonites y otros macroinvertebrados, preferente-
mente bentónicos (bivalvos). 

En la figura 9 se observa el dominio de los bentónicos sobre los ammonites 
en los perfiles de Fuente Alamo y  Elche-Férez, para un total de aproximadamen-
te 1500 macroinvertebrados. Estas composiciones generales son características de 
medios de plataforma epicontinental con una conexión limitada con el mar abier-
to (OLÓRIZ et al., 1991, 1993a). Esta interpretación es coherente con los rasgos 
reconocidos en los componentes abióticos y refuerza la hipótesis de una ubica-
ción relativamente proximal de los puntos estudiados en el sistema de plataforma 
sudibérico oriental. De acuerdo con la caracterización macroscópica y granulo-
métrica de los perfiles, la diferencia reconocible entre los espectros faunísticos 
generales de ambos perfiles puede interpretarse en términos de una mayor 
influencia de aportes detríticos en el perfil de Elche-Férez, la cual deterioraría las 
condiciones de vida para las faunas bentónicas. 

La evolución de la composición de los espectros promediados de ammoni- 
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tes frente a otros invertebrados, en los perfiles estudiados, pone de manifiesto la 
evolución de las condiciones ecológicas en un contexto de evolución sedimenta-
ria que se traduce en cambios litológicos comparativamente menores. En efecto, 
la evolución de la composición de las asociaciones fósiles contrasta con la mono-
tonía del patrón de las litofacies y pone en evidencia los cambios del ecoespacio 
en el área estudiada. Conviene resaltar el empobrecimiento progresivo en ammo-
nites de base a techo de la sucesión estudiada en ambos perfiles, y el paralelo enri-
quecimiento en otros macroinvertebrados (especialmente bivalvos). Estos rasgos 
son compatibles con una situación de efecto regresivo, y tal vez somerizante, 
durante el intervalo estudiado (Kimmeridgiense inferior, Zona Platynota-base 
Zona Hypselocyclum); esta interpretación es compatible con una disminución 
del ecoespacio en el sector estudiado. 

EF 	 FA 

Figura 9. Análisis ecoestratigr4flco en los perfiles de Fuente Alamo y Elche-Férez. 
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6. ANÁLISIS SECUENCIAL 

Los análisis de cuencas basados en el modelo de la estratigrafía secuencial 
constituyen una de las interpretaciones más actuales en el análisis estratigráfico. 
Cuando se realizan en afloramientos sobre el terreno es aconsejable analizar un 
número de perfiles mucho mayor del estudiado en este proyecto. En casos como 
el presente, en los que limitaciones económicas y de tiempo imponen restriccio-
nes al número de perfiles a estudiar, se utiliza una metodología indirecta recono-
cida como "procédure inverse" (VAIL et al., 1987). Básicamente este análisis 
requiere una caracterización bioestratigráfica lo suficientemente precisa como 
para permitir la correlación con los ciclos eustáticos globales propuestos por 
diversos autores. De esta manera se permite un análisis comparativo en el que, 
conocida la curva eustática para el intervalo estudiado, se analiza la evolución 
sedimentaria para concluir con la compatibilidad o incompatibilidad de las suce-
siones litológicas respecto a las expectativas derivadas de la propuesta eustática 
global. La no coincidencia con dicha propuesta se interpreta como evidencia de la 
acción de factores locales que distorsionaron la evolución de las facies en los per-
files estudiados. 

En los perfiles estudiados, la caracterización bio-cronoestratigráfica de 
mayor fiabilidad se obtiene a partir del estudio de las asociaciones de ammonites. 
La correlación con la escala bio-cronoestratigráfica de HAQ et al. (1987, 1988), se 
hace a nivel de biocronozonas y subzonas de ammonites. Las peculiaridades de la 
distribución bioestratigráfica de los ammonites en el margen Sudibérico llevaron 
a MARQUES etal. (1991) a proponer ciertos reajustes con la curva eustática global 
propuesta por HAQ et al. (1987, 1988); en este trabajo se sigue el esquema pro-
puesto por MARQUES etal. (199 l). 

Los perfiles estudiados representan un ejemplo de sucesiones litológicas 
poco expresivas, en las que la diferenciación de los límites de secuencia y la carac-
terización de cortejos sedimentarios es difícil. En efecto, la monotonía de las 
facies enmascara el reconocimiento de los equivalentes laterales de las superficies 
de discontinuidad, de acuerdo con criterios macroscópicos de campo, a excep-
ción de los importantes tramos margosos registrados en la base y en la parte 
superior de la sucesión. El resto de los materiales, registrados como una monóto-
na alternancia de calizas y  margas, sólo pueden ser interpretados a partir de los 
análisis granulométricos, mineralógicos, geoquímicos y ecoestratigráficos, pero 
no por la evolución de la estratificación. 

6.1. PARTE INFERIOR DE LA SUCESIÓN 

El control de la granulometría ofrece los siguientes datos; desde el Oxfor-
diense superior p.p. al Kimmeridgiense inferior p.p. (límite entre las Zonas Platy-
nota e Hypselocyclum), se observa una estrecha relación entre los valores obteni- 
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dos y ci régimen de cambios del nivel relativo del mar (interacción tectónica-eus-
tasia). MARQUES et al. (1991) reconocieron una reactivación del relieve y un 
aumento de la subsidencia en torno al límite Oxfordiense-Kimmeridgiense en el 
margen Sudibérico, que identificaron por el incremento de material siliciclástico. 
En los perfiles estudiados se acusan granulometrías altas en la base de la sucesión, 
en coincidencia con los tramos margosos citados. 

Desde el punto de vista mineralógico, la elevada relación siliciclásticos/car-
bonatos, que se registra en los tramos margosos basales, puede ser interpretada 
como producto de una pulsación tectónica, con cambio de la sudsidencia (MAR-
QUES et al., 1991). Los incrementos en ilita y caolinita se relacionan sin dificultad 
con este evento, por medio del cual se producirían el rejuvenecimiento del relieve 
y el desmantelamiento de los suelos formados en las partes altas de la cuenca de 
drenaje. Esta interpretación es coherente con las conclusiones de diferentes auto-
res (DIETER-HASS & CHAMLEY, 1980; DECONINCK et al., 1982; CHAMLEY & 
DECONINCK, 1985; ROBERT, 1987; CHAMLEY, 1989). CHAMLEY et al. (1980), 
CHAMLEY & DEBRABANT (1984) y  CHAMLEY & MULLER (1991) indican incluso 
reactivaciones tectónicas en torno al límite Oxfordiense-Kimmeridgiense. 
RODRÍGUEZ-TOVAR (1993) reconoce un evento similar a nivel del margen epicon-
tinental Sudibérico. 

Desde ci punto de vista geoquímico, los valores elevados que se registran en 
las concentraciones de elementos de carácter detrítico a base de la sucesión son 
coherentes con los fenómenos comentados anteriormente. 

Los valores bajos de 8 13C registrados en la base de la sucesión son asimis-
mo compatibles con el incremento del material margoso producido por la men-
cionada reactivación del relieve. Así pues, en lo que concierne a los isótopos de 
carbono, el efecto final de la pulsación tectónica es comparable a los rasgos reco-
nocidos en los modelos de BROECKER (1982) y RENARD (1986, 1987) en situacio-
nes regresivas, las cuales se caracterizan por ci incremento de la sedimentación 
detrítica. 

La interpretación ecoestratigráfica permite proponer una situación de pla-
taforma con dominio de los ammonites sobre otros macroinvertebrados (espe-
cialmente bivalvos). No existen diferencias notables entre los perfiles estudiados. 

En términos de estratigrafía secuencial, la interpretación de este intervalo, 
que se caracteriza por un significativo desarrollo de margas en los perfiles estu-
diados, es factible a través de la aplicación de la denominada "procédure inverse". 
La caracterización bioestratigráfica de esta parte inferior de la sucesión permite 
su asignación al Oxfordiense terminal y extrema base del Kimmeridgiense. 

De acuerdo con MARQUES et al. (1991) el límite Oxfordiense-Kimmerid-
giense se corresponde con la sección condensada del ciclo de 3er  orden 4.4 perte-
neciente al superciclo de 20 orden LZA-4 propuesto por HAQ etal. (1987, 1988). 
Según esto, la base del Kimmeridgiense (Zona Platynota) pertenecería a los depó-
sitos propios del cortejo de alto nivel que suceden a la sección condensada que 
caracterizaría los niveles nodulares registrados en el Oxfordiense terminal. 
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La interpretación del significativo incremento margoso en situación de alto 
nivel marino sólo puede plantearse en referencia a fenómenos erosivos importan-
tes de origen climático o tectónico. Datos regionales en el margen Sudibérico 
informan de cambios en el régimen de subsidencia y generalización de la inestabi-
lidad tectónica en torno al límite Oxfordiense-Kimmeridgiense (GARCÍA-HER-
NÁNDEZ & LÓPEZ-GARRIDO, 1988; AcosTA, 1989; GARCÍA-HERNÁNDEZ et al. 
1989; MARQUES et al. 1991; R0DRÍGuEZ-T0VAR, 1993). Este evento ha sido reco-
nocido igualmente en otras áreas de la placa ibérica (ver SALAS, 1987, 1989; 
ALONSO et al., 1989 y  AURELL, 1990, 1991 para datos sobre las Cordilleras Ibéri-
ca y Costero Catalana). 

De acuerdo con esto, interpretamos que el importante acúmulo de material 
siliciclástico durante la extrema base de la sucesión estudiada representa las trazas 
de una interacción tectónica-eustasia. Los datos granulométricos (elevado tama-
ño de grano), mineralógicos (elevada proporción de siliciclásticos y caolinita, baja 
cristalinidad de la ¡lita), geoquímicos (alto contenido en elementos de carácter 
detrítico) e isotópicos (registros negativos de 3C), son coherentes con esta 
interpretación. 

6.2. PARTE MEDIA DE LA SUCESIÓN 

Bio-cronoestratigraficamente la parte media de la sucesión pertenece al 
intervalo que se corresponde con las Subzonas Desmoldes y Guilherandense p.p. 
de la Zona Platynota. El control de la granulometría pone de manifiesto la dismi-
nución del tamaño de grano en las partes superiores del intervalo inferior y un 
aumento generalizado en la parte media de la sucesión. 

Desde el punto de vista mineralógico este intervalo se caracteriza por la dis-
minución de los siliciclásticos y el aumento en ¡lita junto con la disminución de la 
caolinita. Asimismo, se registra una cristalinidad más elevada en la ¡lita. 

La disminución del aporte siliciclástico, el aumento del carácter carbonata-
do y la ausencia de variaciones significativas en la composición mineralógica, se 
interpretan en relación con períodos de estabilidad tectónica (CHAMLEY et al., 
1980; CHAMLEY & DEBRABANT, 1984; CHAMLEY & DECONINCK, 1985; CHAM-
LEY, 1989). 

Estos autores, y otros como DECONINCK et al. (1982) y ROBERT (1987), 
relacionan los rejuvenecimientos del relieve con aumentos de ¡lita, compensados 
con descensos de caolinita y  vermiculita. Durante periodos en los que avanza la 
suavización del relieve se incrementa el contenido de caolinita o esmectita en los 
suelos. 

En correspondencia con el aumento del carácter carbonatado durante este 
intervalo, el porcentaje en elementos de carácter detrítico disminuye y se registra 
una ligera recuperación en los valores de 813C. 

La interpretación ecoestratigráfica pone de manifiesto la disminución del 
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ecoespacio disponible para los ammonites y el incremento para el bentos, de lo 
que se deduce una comparativa disminución del volumen ecológico. En este 
intervalo se constata una disminución de los ammonites, compensada con un 
aumento en bentónicos, lo que cobra significación al preceder coherentemente a 
las composiciones registradas en la parte superior de la sucesión. La interpreta-
ción de este registro se realiza en el contexto del inicio de contracción del ecoes-
pacio durante el comienzo de una bajada del nivel relativo del mar. 

En la propuesta de estratigrafía secuencial tomada como referencia (MAR-
QUES et al., 1991), la parte media de la sucesión estudiada representa la evolución 
del cortejo de alto nivel del ciclo de 3er orden anteriormente mencionado. Los 
datos litológicos (generalización del carácter carbonatado), granulométricos (dis-
minución del tamaño de grano), mineralógicos (descenso de siliciclásticos, caoli-
nita y  aumento de la cristalinidad de la ¡lita), geoquímicos (disminución de ele-
mentos de carácter detrítico), isotópicos (recuperación en 13C) y ecoestratigrá-
ficos (disminución en la relación ammonites Vs. otros macroinvertebrados), son 
coherentes con la relajación tectónica y la evolución eco-sedimentaria en condi-
ciones de nivel marino alto. 

6.3. PARTE SUPERIOR DE LA SUCESIÓN 

Bio-cronoestratigraficamente la parte superior de la sucesión corresponde a 
la mayor parte de la Subzona Guilherandense (parte terminal de la Zona Platyno-
ta) y a la extrema base de la Zona Hypselocyclum. Granulometricamente se 
registra un incremento significativo en la tendencia al aumento del tamaño de 
grano detectado en la parte media de la sucesión. 

Desde el punto de vista mineralógico se acusa un cambio significativo, con 
aumento de siliciclásticos, vermiculita y  caolinita,  y un descenso en ¡lita. La cris-
talinidad de la ¡lita disminuye en este tramo, de manera especial en corresponden-
cia con los picos de incremento en caolinita. 

Las incursiones de aumento en caolinita se han relacionado con bajos nive-
les relativos del mar y situaciones relacionadas, mientras que los registros opues-
tos se interpretan en contextos de continentalización decreciente, efectos trans-
gresivos y  situaciones relacionadas, especialmente cuando se acompañan del 
aumento en esmectitas (CHAMLEY et al., 1980; SINGER, 1980; CHAMLEY & DEco-
NINCK, 1985; BASSIN0T, 1989; CHAMLEY, 1989; VERA et al., 1989; WIGNALL & 
RUFFEL, 1990; HALLAM et al., 1991). Algunos de estos autores han utilizado la 
razón ilita/caolinita vs. esmectita en la caracterización de fluctuaciones del nivel 
del mar. 

En coherencia con lo observado anteriormente en las partes inferior y 
media de la sucesión, el porcentaje en elementos químicos de carácter detrítico 
aumenta en esta parte superior de la sucesión en relación con el incremento del 
carácter margoso de la misma. 
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El análisis isotópico evidencia un descenso en los valores de 8 13 C en 
este intervalo, lo cual pone de manifiesto la estrecha correlación de los 
valores de 813C  con la relación carbonatos/siliclásticos en la sucesión estu-
diada. 

El análisis ecoestratigráfico evidencia un significativo deterioro para las 
condiciones de vida de los ammonites y el predominio de las faunas bentónicas. 
En estas condiciones se deduce una notable reducción del volumen ecológico 
sobre la plataforma en el sector estudiado. 

De acuerdo con la propuesta utilizada de estratigrafía secuencial, esta 
parte superior de la sucesión se correlaciona con fases avanzadas del cortejo de 
alto nivel yio con la "cola" del cortejo de borde de plataforma; es decir, cabe la 
posibilidad de que en el interior de los potentes tramos margosos que caracte-
rizan la parte superior de la sucesión se encuentre el equivalente distal del 
límite de secuencia entre los ciclos de 3er orden 4.4 y  4.5 del superciclo de 2 0  
orden LZA-4 propuesto por HAQ et al. (1987, 1988), de acuerdo con las modi-
ficaciones de MARQUES etal. (1991). En este contexto, el incremento del carác-
ter margoso, el aumento del tamaño de grano, el aumento en siliciclásticos y 
caolinita, junto con el descenso en ¡lita y su menor cristalinidad, la subida en el 
porcentaje de elementos químicos de carácter detrítico y la disminución en los 
valores de 8 13C, así como el predominio de faunas bentónicas, son coherentes 
con la progradación de facies prevista en el modelo de la estratigrafía secuen-
cial. 

7. CONCLUSIONES 

7.1. CONSIDERACIONES SOBRE LA PALEOGEOGRAFÍA Y EL MEDIO SEDIMENTARIO 

Investigadores anteriores habían reconstruido con acierto los rasgos mayo-
res del medio de depósito para la sucesión estudiada. 

Los afloramientos prebéticos estudiados se situarían en una plataforma 
epicontinental. Autores anteriores han considerado que el Prebético, en con-
junto, responde a una rampa con sedimentación esencialmente carbonatada y 
que durante el Jurásico superior evolucionaba de distal a proximal (GARCÍA-
HERNÁNDEZ & LÓPEZ-GARRIDO, 1988; LÓPEZ-GARRIDO y GARCÍA-HERNÁN-
DEZ, 1988; GARCÍA-HERNÁNDEZ et al., 1989). Tradicionalmente, en esta plata-
forma se reconocen dos sectores claramente diferenciados: Prebético Externo e 
Interno. 

El análisis multidisciplinar llevado a cabo en esta investigación ha permiti-
do obtener algunas conclusiones sobre los parámetros físico-químicos que influ-
yeron en el medio durante el depósito de los sedimentos pertenecientes al inter-
valo analizado: 
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7.2. PALEOCLIMA 

En el contexto paleogeográfico general (D0NN, 1982; PARRISH et al., 1982; 
HALLAM, 1984; ZIEGLER et al., 1984; M0ORE et al., 1992) es posible admitir la 
existencia de un clima subtropical en el dominio epicontinental sudibérico. 

El análisis mineralógico realizado permite descartar efectos diagenéticos 
significativos que afecten a la composición mineralógica, debido: 1) a la no-rela-
ción sistemática entre la litología y la composición mineralógica, 2) a la uniformi-
dad de la composición en la sucesión, sin reconocerse tendencias de muro a techo 
que pudieran relacionarse con alteraciones secundarias, y  3) a la inexistencia de 
fluctuaciones de la cristalinidad de la ilita que sean relacionables con procesos 
diagenéticos. De acuerdo con esto, se interpreta la existencia de un clima cálido y 
húmedo, tal vez estacional, caracterizado por la presencia de una meteorización 
química importante, aunque también existió meteorización física. 

Entre los minerales analizados, la caolinita ha sido el más importante para 
la interpretación paleoclimática. La caolinita se suele relacionar con condiciones 
de meteorización química intensa y avanzada, con un fuerte lavado iónico y un 
buen drenaje. Su presencia informa sobre un clima cálido y húmedo, sin grandes 
cambios estacionales y con desarrollo de lateritas (MILL0T, 1979; SINGER, 1980, 
1984; DECONINCK et al., 1982; HALLAM, 1984, 1985; ANDEOL, 1985; CHAMLEY 
& DECONINCK, 1985; GALÁN, 1986, LÓPEZ-GALINDO, 1986; PALOMO, 1987; 
ROBERT, 1987; TRIBOUILLARD, 1988; CHAMLEY, 1989; WIGNALL & RUFFEL, 1990; 
HALLAM et al., 1991). 

La ¡lita se relaciona con ambientes en los que domina la meteorización físi-
ca sobre la química. Su asociación con clorita es interpretada como reflejo de un 
clima relativamente frío y seco (MILL0T, 1979; SINGER, 1984; GALÁN, 1986; 
LÓPEZ-GALINDO, 1986; PALOMO, 1987; ROBERT, 1987; CHAMLEY, 1989; HALLAM 
etal., 1991). 

La interpretación de las asociaciones fósiles registradas permite reconocer 
el carácter submediterráneo de las mismas y, de ahí, la exclusión de climas de 
temperatura baja ya que estas asociaciones están frecuentemente relacionadas con 
bioconstrucciones de tipo arrecifal en toda Europa. 

En resumen, se interpreta la existencia de un clima subtropical, tal vez esta-
cional, considerando tanto el contexto paleogeográfico y biogeográfico, así como 
los datos obtenidos por el análisis mineralógico (MILLOT, 1979; SINGER, 1984; 
GALÁN, 1986; LÓPEZ-GALINDO, 1986; RoBERT, 1987; CHAMLEY, 1989). 

7.3. ACTIVIDAD TECTÓNICA 

Desde el punto de vista mineralógico existen indicios que pueden relacio-
narse con la actividad tectónica. Este es el caso del incremento simultáneo de ¡lita 
y caolinita en la parte basal de la sucesión. 
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La ausencia de estructuras penecontemporaneas a la sedimentación indica 
fondos estables. Por el contrario, los potentes tramos margosos registrados en la 
base de la sucesión revelan una fase significativa de aportes que por datos regio-
nales se relaciona con un evento de reestructuración en la placa Ibérica (MAR-
QUES etal., 1991). 

7.4. PALEOGEOGRAFÍA 

Área fuente y ubicación de los depocentros 

La caolinita caracteriza áreas bien drenadas en las que se forman lateritas. 
Este mineral se relaciona con suelos en zonas maduradas en las partes altas de las 
cuencas de drenaje. GALÁN (1986) y SINGER (1980) asocian la caolinita a zonas de 
relieve suave. 

Una alta proporción de ilita se relaciona con relieves jóvenes cuyos suelos 
están poco desarrollados (CHAMLEY et al., 1980; CHAMLEY & DEBRABANT, 1984; 
ANDEOL, 1985; SINGER, 1984; CHAMLEY, 1989). 

De acuerdo con la composición mineralógica obtenida, se interpreta que el 
porcentaje de ¡lita evidencia la existencia de relieves abruptos hacia el interior del 
continente. Hacia la costa se desarrollarían áreas más maduras, con meteorización 
química dominante. 

La alta proporción de caolinita caracteriza las franjas proximales como 
reflejo de la influencia continental (ANDEOL, 1985; HALLAM, 1985; PALOMO, 
1987; CHAMLEY, 1989; VERA et al., 1989); R0DRÍGuEZ-TOVAR (1990, 1993) y 
LÓPEZ-GALINDO et al. (1991, 1992) han reconocido este modelo en sedimentos 
del Kimmeridgiense inferior en la Zona Prebética. Asimismo, la cristalinidad de 
la ¡lita es factible de relacionarse con el gradiente de proximalidad/distalidad en 
las áreas de depósito, por lo que el perfil de Elche-Férez se interpreta como com-
parativamente proximal respecto al perfil de Fuente Alamo. 

A grandes rasgos, la proximalidad del área de estudio y la influencia con-
tinental quedan puestas de manifiesto por la alta proporción de detríticos y el 
elevado porcentaje de caolinita, los bajos valores isotópicos del carbono y oxí-
geno y el alto porcentaje de bentos, especialmente hacia el techo de la suce-
sión. Los altos valores obtenidos para la cristalinidad de la ¡lita corroboran 
esta interpretación. 

El registro elevado de elementos de carácter detrítico es coherente con la 
proximalidad de los depocentros a los que pertenecieron los perfiles estudiados y 
es algo mayor en el perfil de Fuente Alamo que en el de Elche-Férez. 

El porcentaje detectado en Na pone en evidencia fases de erosión que afec-
taron a sedimentos de carácter salino. El alto porcentaje de Mn en el perfil de 
Fuente Alamo evidencia la acentuación de la erosión y es coherente con el carác-
ter detrítico de la sucesión. 
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Algunas consideraciones paleogeográficas, como la ubicación del área de 
depósito correspondiente a los perfiles estudiados y su fisiografía, pueden dedu-
cirse a partir de datos granulométricos. Admitiendo por datos regionales la perte-
nencia del sector estudiado al ámbito de la plataforma epicontinental en el Sur de 
Iberia, es posible reconocer la comparativa proximidad del perfil de Elche-Férez 
a áreas emergidas. Esta interpretación es coherente con datos regionales aporta- 
dos por FOURCADE (1970) yJEREZ-MIR (1973). 

El análisis icnológico permite proponer un contexto batimétrico de plata-
forma epicontinental con un episodio de somerización hacia la parte superior de 
la sucesión estudiada, en la que se registran las únicas evidencias de endobentos 
suspensívoro (Arenicolites y  Diplocraterion). 

Las asociaciones registradas de macroinvertebrados son coherentes con la 
proximalidad propuesta y permiten deducir un contexto batimétrico decreciente 
a lo largo del intervalo estudiado, con valores máximos inferiores a lOOm. 

7.5. CONDICIONES DE DEPÓSITO 

Una monótona alternancia de calizas y margas caracteriza la sucesión estu-
diada en los perfiles de Fuente Alamo y Elche-Férez. La homogeneidad de esta 
sucesión sólo está interrumpida por intercalaciones margosas importantes y 
estratigraficamente correlacionables. Esto implica que en el sector estudiado las 
condiciones de depósito fueron suficientemente homogéneas, incluso en los 
intervalos de notable incremento de la sedimentación arcillosa. Estos últimos se 
identifican en las potentes intercalaciones margosas que resultan comparativa-
mente empobrecidas en trazas fósiles. Este hecho se interpreta como evidencia de 
un incremento en la tasa de sedimentación durante los intervalos de depósito 
esencialmente margoso. 

En los niveles comparativamente más calcáreos (estratos calizos) los casos 
en los que es patente una concentración de icnitas hacia el techo se interpretan 
como evidencias de ralentización de la tasa de sedimentación con el probable 
efecto de incremento de la oxigenación del substrato. 

También se han observado evidencias de eventos erosivos, especialmente a 
techo de la sucesión estudiada, los cuales se relacionan con el carácter protrusivo 
de las estructuras de Diplocraterion. 

En general, el medio de depósito fue de escasa energía, lo que es coherente 
con la ausencia de estructuras sedimentarias y con las icnitas dominantes. 

Las observaciones tafonómicas realizadas confirman el predominio de con-
diciones de baja energía en las que las débiles corrientes no producirían significa-
tivos arrastres de fondo, salvo en algún horizonte con una alta concentración en 
restos esqueletales pesados (belemnites). Esta interpretación es compatible con 
unas condiciones hidrodinámicas en la columna de agua que favorecieran cierto 
transporte post-mortem de restos orgánicos (conchas de cefalópodos). 
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7.6. CONSISTENCIA DEL SUBSTRATO 

Las icnitas registradas informan sobre substratos blandos en origen, pero 
con cohesión suficiente como para conservar las galerías excavadas por el endo-
bentos. En efecto, las icnitas reconocidas y su distribución permiten interpretar la 
existencia de substratos cuya interfase yacía sobre niveles de cohesión moderada 
y grado de compactación variable. 

El análisis tafonómico realizado revela la diversidad de planos de asenta-
miento de los restos de macroinvertebrados en el substrato, lo que se interpreta 
como una nueva evidencia del carácter de sedimento blando de dicho substrato. 
La escasez de horizontes especialmente ricos en restos fósiles se interpreta como 
evidencia de unas condiciones de depósito suficientemente uniformes, sin even-
tos significativos, o reconocibles, de sedimentación episódica. 

7.7. OXIGENACIÓN DEL SUBSTRATO 

Una primera aproximación al grado de oxigenación de los substratos sedi-
mentarios puede realizarse a través de la consideración del color de la roca en 
corte fresco. En el caso estudiado la meteorización proporciona con frecuencia 
tonos ocres amarillentos que no se corresponden con el color gris de la roca en 
corte fresco. En general, las coloraciones grisáceas de las rocas se relacionan con 
contenidos comparativamente menores de oxígeno en los sedimentos originales. 

Un complemento necesario para cualquier estimación del grado de oxige-
nación original del substrato se obtiene a través del análisis de las formas bentóni-
cas y/o de las icnitas presentes. En el caso estudiado el bentos no es diversificado 
y sólo cobra importancia hacia la parte superior de la sucesión. Por el contrario 
las icnitas están representadas de manera comparativamente uniforme, en especial 
por Chondrites y Planolites. Chondrites se suele relacionar con sedimentos disae-
robios. La evolución del tamaño de las galerías evidencia episodios de oxigena-
ción variable que suele correlacionarse con el gradiente en el contenido de arci-
llas. Así pues, los niveles más carbonatados presentan mayor ocupación de gale-
rias y además estas son de tamaño medio-grande. 

La diversificación de trazas en un determinado estrato se relaciona, razona-
blemente, con una mejora en las condiciones ecológicas. En este sentido, el regis-
tro de Chondrites-Planolites se interpreta como evidencia de eventos de oxigena-
ción que a su vez son correlacionables con ligeros cambios litológicos hacia facies 
más calcáreas. 

EO.S. - EJ.R.T - A.TM.E. 
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LAMINA 1 - Perfil de Elche-Férez 

Característico desarrollo de margas en la base de la sucesión. Kimmeridgiense 
inferior (Zona Platynota). 

Ritmita margoso-caliza hacia la parte media de la sucesión. Kimmeridgiense infe-
rior (Zona Platynota). 
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LAMINA II - Perfil de Fuente Alamo 

Característico desarrollo de margas LI? la base de la sucesión. Izmmeridgiense 
inferior (Zona Platynota). 

Ritmita margoso-caliza hacia la parte media de la sucesión. Kimmeridgiense infe-
rior (Zona Platynota). 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



83 

LAMINA III - Perfil de Fuente Alamo 

..,d. ,  

- 	 J 

JJ 

Horizonte rico en belemnites en la base del tramo margoso. Oxfordiense superior 
(Zona Planula). 

Trazas de Diplocraterion en la parte superior de la sucesión. Kmmeridgiense infe-
rior (Zona Platynota). 
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LAMINA IV - Ejemplares a tamaño natural 

: 
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1.- Orthosphinctes (Orthosphinctes) polygyratus (REINECKE). Perfil de Fuente 
Alamo, nivel 12. 2.- Physodoceras sp. Perfil de Elche-Férez, nivel 9-10. 3.- Gb-
chiceras (Glochiceras) nimbatum (OPPEL). Perfil de Fuente Alamo, nivel 12B. 
La flecha indica el canal preperistomal. 4.- Nebrodites (Nebrodites) hospes hospes 
(NEUMAYR). Perfil de Fuente Alamo, nivel 60. 5.- Ochetoceras (Ochetoceras) 
canalzferum (OPPEL). Perfil de Elche-Férez, nivel 7 sup. 6.- Sutneria platynota 
(REINECKE). Perfil de Fuente Alamo, nivel 53. La flecha indica el núcleo des-
plazado. 7.- Sowerbyceras loryi (MUNIER CHALMAS). Perfil de Elche-Férez, 
nivel 9-10. 
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APROXIMACIÓN A LA HISTORIA RECIENTE DE LA FLORA 
Y VEGETACIÓN EN LAS SIERRAS DE SEGURA ORIENTALES 

Por PEDRO SÁNCHEZ-GÓMEZ 
JOSÉ SEBASTIÁN CARRIÓN 

JUAN JORDÁN 
MANUEL MUNUERA: 

INTRODUCCIÓN 

Las Sierras de Segura Orientales comprenden un conjunto de pequeñas y 
medianas elevaciones situadas en las estribaciones más orientales de lo que se 
conoce, en sentido estricto, como Sierra de Segura. Desde el punto de vista admi-
nistrativo aparecen dentro del sur-suroeste de la provincia de Albacete y  noroeste 
de la de Murcia. 

En la tesis doctoral de uno de los autores quedaron fijados los límites 
geográficos del área, incluyendo la totalidad de los términos municipales de 
Socovos y Férez, así como parte de Letur, Elche de la Sierra, Hellín, Liétor, 
Nerpio y Moratalla (SO de Albacete, NO de Murcia), dentro de un relieve 
accidentado, con sierras de orientación predominante oeste-este (SÁNCHEZ 
GÓMEZ & ALCARAZ, 1993). 

La peculiar posición geográfica y orográfica influye decisivamente en el 
clima, especialmente en la distribución estacional y  cuantía de las precipitaciones 
a lo largo del año. El territorio constituye, de esta manera, un área de tránsito por 
la coexistencia de las influencias atlántica y levantina. De la complejidad biocli-
mática deriva una extraordinaria riqueza florística y  vegetal, la cual hace que este-
mos ante una zona de indiscutible valor fitobiológico y, desde luego, susceptible 
de una conservación apremiante. 

El presente trabajo está conformado por un análisis de todas aquellas disci-
plinas que, con los datos actuales, aportan algún tipo de información paleoam-
biental sobre el área y zonas adyacentes. Las inferencias practicadas a través de 
los métodos de dinamismo vegetal que postula la fitosociología sigmatista en la 
España mediterránea presentan algunos puntos que podrían ser confrontados 
con datos paleobotánicos. Esto es particularmente importante en relación a los 
parámetros climáticos determinantes de algunos tránsitos fisionómicos. Por 
ejemplo, se ha aceptado de forma generalizada para la Península Ibérica, que el 
valor de 350 mm de precipitación anual constituye el límite entre una vegetación 
madura arbustiva de tipo lentiscar-chaparral, y otra de tipo carrascal o encinar 
(RIVAS-MARTÍNEZ, 1987). Sin embargo, esta aproximación no es siempre aplicable 

Departamento de Biología Vegetal, Facultad de Biología, Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, 30100 Murcia. 

Departamento de Historia Antigua, Facultad de Letras, Universidad de Murcia. 
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en las Sierras de Segura Orientales, donde el ritmo pluviométrico y la especial 
orografía condicionan una transición difusa. 

En el estudio de las pautas que rigen tan particulares condiciones es preciso 
intentar valorar la influencia de la histéresis (RITCHIE 1986, PRENTICE 1986), es 
decir los factores que intervinieron en épocas anteriores orientando la consecu-
ción de un paisaje vegetal difícilmente interpretable si se estiman únicamente los 
rasgos actuales. Para ello se ha recurrido a fuentes de muy diversa procedencia, 
como la arqueología, paleontología, palinología, etnografía, edafología, paleoes-
tratigrafía, etc. Los datos que se exponen a continuación ofrecen un cuadro frag-
mentario, pero con los conocimientos y estudios disponibles, representan un tes-
timonio interesante desde una doble perspectiva regional y local. 

DATOS GEOLÓGICOS Y PALEOBOTÁNICOS 

El aspecto de mayor relevancia es la presencia de travertinos rojizos del 
Pijo-Pleistoceno asociados mayoritariamente a la falla de Socovos, dentro del 
dominio geológico del Prebético Externo (JEREZ, 1973). Esta falla constituye una 
importante zona de surgencia de manantiales, por lo cual tiene un extraordinario 
interés paleogeográfico basado en la existencia de diversos enclaves como Letur, 
La Abejuela, Férez, Socovos, Tazona o Los Olmos. En los travertinos se han 
detectado abundantes restos e improntas foliares de Magnoliales, Laurales, Sali-
cales y helechos (SÁNCHEZ GÓMEZ & ALCARAZ, op. cit.), evidenciándose la exis-
tencia de un periodo cálido y húmedo, tal vez como una continuación de las con-
diciones paleoclimáticas del Terciario, las cuales permitieron el desarrollo de bos-
ques en los que se mezclaban los elementos mediterráneos y  subtropicales con 
aquellos otros de carácter tropical; (BERTOLDI 1985, MEDUS 1987), muchos de las 
cuales desaparecieron durante los fríos cuaternarios de Europa Occidental (BER-
TOLANI-MARCHETTI, 1985). En este aspecto resulta interesante el hallazgo en 
margas palustres próximas a la zona estudiada de piñas afines a Pinus canariensis 
(MESEGUER PARDO, 1923), hecho que apoya más la hipótesis de la presencia de 
este tipo de formaciones vegetales. 

No hay datos geocronológicos para estas formaciones calcáreas, y las estimas 
litoestratigráficas apenas pasan de señalar su inicio en un período situado entre 6 y 
4 millones de años. No obstante, la formación de travertinos todavía puede obser-
varse en algunos puntos próximos a Letur, por lo cual, tenemos en perspectiva 
abordar próximamente el estudio palinológico de estas capas, con la pretensión de 
trazar la evolución vegetal y climática que acompañó a su deposición. 

Desde el punto de vista geomorfológico, estos travertinos se encuentran 
hoy día formando farallones, siendo al mismo tiempo el hábitat óptimo para el 
desarrollo de comunidades rupícolas en las que intervienen diversas especies de 
Sarcocapnos, así como para el crecimiento de algunos arbustos fisurícolas como 
el almez (Celtis australis) o la cornicabra (Pistacia terebinthus). 
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ANÁLISIS POLÍNICOS 

A través de la bibliografía consultada apenas se constatan resultados paleo-
palinológicos en la zona de estudio y,  aunque existe cierta información de áreas 
adyacentes, no es aprovechable por su escaso alcance geográfico: la mayoría de 
los registros han sido obtenidos en depósitos de escasa potencia asociados a cue-
vas y abrigos cuya interpretación estratigráfica es globalmente muy complicada 
tanto desde el punto de vista geométrico como de su posible correlación (LÓPEZ 
1981, 1983a, 1983b, 1986, 1991). Ante la carencia de grandes cuencas de sedimen-
tación orgánica, sería preciso un análisis secuencial que, dentro de la zona, pudie-
ra ser sucesivamente confrontado con los registros más largos de la mitad meri-
dional de la Península Ibérica (FLORSCHÜTZ et al. 1971, STEVENSON 1985, STE-
VENSON & MOORE 1988, PONS & REILLE 1986, 1988, DUPRÉ 1988, CARRIÓN 
1992a). 

Los datos más recientes de la secuencia de la turbera de Padul (Granada), 
correspondientes al Pleistoceno Superior y Holoceno, muestran que el desarrollo 
de la vegetación mediterránea en el área tiene una carácter netamente interglaciar, 
sin contemplar ningún tipo de atemperamiento claro en el seno del período wur-
miense hasta el Tardiglaciar (PONS & REILLE 1988). Por contra los recientes análi-
sis de las cuevas de la Carihuela (Píñar, Granada) (Carrión, 1992a) y Beneito 
(Muro de Alcoy, Alicante) (Carrión, 1992b) ponen de relieve el desarrollo de taxa 
como Quercus, Olea, Phillyrea o Pistada durante fases interpleniglaciares. Estos 
hechos presentan numerosos y variados argumentos revalidantes (CARRIÓN 
1991, CARRIÓN & SÁNCHEZ GÓMEZ 1992). En cualquier caso, en la explicación 
de estas discrepancias debe hacerse intervenir la complejidad paisajística del 
Mediterráneo ibérico, que incluso hoy día, ocasiona enormes diferencias en la 
cubierta vegetal en función de pautas puramente geomorfológicas. Se ha compro-
bado que, durante las fases de periglaciarismo del último ciclo climático, la zona-
ción bioclimática debió ser más estrecha (BASTIN 1970, BERNARD 1971, BERTO-
LANI-MARCHETFI 1985), por lo cual no es improbable el desarrollo de bosques de 
Pinus de forma coetánea con la extensión de núcleos de vegetación esclerófilo-
mediterránea, aprovechando los biótopos más favorables. 

Durante el Holoceno reciente habría que citar algunos análisis polínicos 
llevados a cabo en yacimientos arqueológicos: Cueva del Calor, Cortijo de 
Andrevía, Cueva del Milano, Los Molinicos (LÓPEZ, 1991). Los resultados 
hablan en favor de la antropización del entorno y apenas permiten extrapolacio-
nes de un ámbito regional amplio. El árbol predominante es el pino, con la pre-
sencia ocasional de planifolios o arbustos mediterráneos, según las condiciones 
locales. 

Un análisis próximo geográficamente es el de la Cueva del Nacimiento 
(Pontones, Jaén) situado en las proximidades del nacimiento del río Segura. El 
registro puede ser situado dentro del período Atlántico, y muestra una prepon-
derancia de Asteráceas, probablemente por una sobrerrepresentación ligada a las 
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condiciones de sedimentación. La autora (LÓPEZ, 1981) deduce un paisaje abier-
to, lo cual es muy discutible para un período tan reciente, en el cual los conoci-
mientos fitosociológicos actuales pueden ser una buena referencia: no se conocen 
comunidades vegetales actuales con la composición que podría deducirse de estos 
espectros polínicos. Excluyendo la mayor parte de los pólenes zoógamos, el pale-
oambiente podría ser ci de un bosque con Pinus, Quercus, Betula, Corylus, etc., y 
en cierto modo, parecido al actual, en donde aún pueden observarse buenas ave-
llanedas (Corylus avellana) e incluso abedulares relícticos (Betula pendida subsp. 
fontqueri). 

VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS Y PALEONTOLÓGICOS 

Los restos arqueológicos más interesantes corresponden al esplendor del 
Eneolítico y Bronce, época de gran expansión humana en el territorio. Del Eneo-
lítico y sobre todo del Neolítico datan las abundantes pinturas rupestres que apa-
recen en los altos abrigos de las sierras subbéticas, desde Nerpio hasta El Sabinar. 
Estas pinturas tienen un marcado carácter naturalista y reflejan la presencia de 
cabra montés y cérvidos, éstos últimos actualmente extinguidos. 

De menor interés son las pinturas presentes en las partes más orientales 
(Socovos, Cenajo, Las Torcas, etc.), de naturaleza esquemática y difícil interpre-
tación; sin embargo, las correspondientes al Valle de Minateda (BREUIL, 1920) 
resultan más interesantes, con ciervos, caballos, uros, cabra montés, etc. 

En los yacimientos ribereños de los ríos Segura y Mundo, los poblados del 
Bronce suelen dominar visualmente y estar próximos a llanuras y llanos suscepti-
bles de una explotación agraria. Desde aquellos altozanos y oteros los habitantes 
controlaban las cosechas y estaban próximos a las labores cotidianas de arado. 
siembra, escarda, abono, recolección, etc. En el interior de los yacimientos es 
muy frecuente el hallazgo de molinos barquiformes, por decenas en los yaci-
mientos de grandes dimensiones. Esto revela una comunidad numerosa en fami-
lias y una actividad intensa en la molienda de los cereales. Al mismo tiempo es 
habitual recoger numerosos dientes de silex aptos para ser engarzados en hoces 
de madera, que muestran una pátina de desgaste por el efecto de la siega de cerea-
les. Las grandes vasijas detectadas en los yacimientos, evidencian un almacena-
miento del grano y unas reservas para la siembra del año siguiente. 

No sabemos si los habitantes de la Prehistoria aprovecharon para el regadío 
el gran número de fuentes, arroyos y ríos de la zona. Si así ocurrió, tuvo que ser 
necesariamente un regadío de carácter tradicional. La cercanía de la mayor parte 
de los poblados a los cursos de agua evidencia, al menos, un interés muy especial 
por el líquido. En las riberas y suelos feraces se podrían obtener cosechas seguras, 
libres de las sequías. El resto quedaría para un secano necesariamente con barbe-
cho de uno o más años. 

No hay que descartar las técnicas de la agricultura de rozas, incendiando 
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anualmente un determinado espacio de bosque o matorral y  volviendo a él tras 10 
ó 15 años, una vez que se hubiera regenerado el bosque. 

Una agricultura de carácter promiscuo, reuniendo cultivos de diferente 
índole en muy reducido espacio, pudo ser también una solución para remediar la 
demanda de alimentos de una población relativamente abundante y que ejercía 
una presión considerable sobre el medio. 

En prospección de yacimientos cercanos al río Mundo se han hallado restos 
de bellotas de encina parcialmente carbonizadas, lo que nos indica recolecciones 
de frutos en los ecosistemas boscosos y de matorrales que complementarían la 
dieta de cereales. 

En yacimientos coetáneos de otras regiones limítrofes, se han encontrado 
en el interior de los poblados toda una amplia gama de semillas y granos corres-
pondientes a especies vegetales domésticas o semisilvestres, aptas para el consu-
mo humano (NAVARRO MEDEROS, 1983): trigo, cebada, habas, guisantes, vid sil-
vestre, acebuches (olivo silvestre), algarrobos, bellotas de encinas, ajos, etc. La 
dieta de los pobladores de esta zona no tuvo que diferir en mucho a lo descrito. 
Hay que añadir la presencia del esparto como planta textil y de cestería, tal como 
lo indican numerosos restos encontrados tanto de trenzado como huellas en vasi-
jas de barro. 

El estudio de la fauna realizado en yacimientos coetáneos (MORALES 1991, 
NAVARRO 1983, ENGUIX 1983) a los de la zona de estudio nos puede permitir la 
deducción de las especies que poblaban la serranía durante la Edad del Bronce. 

En los yacimientos del Cabezo Redondo (Villena) y  Morra del Quintanar 
(Munera) del Bronce Pleno se observan abundantes restos de herbívoros, como 
caballo, encebra (asno salvaje?), ciervo, corzo, cabra montés, uro, liebre, conejo, 
así como de numerosos depredadores y omnívoros (zorro, lince, gato montés, 
tejón, nutria, jabalí, roedores), aves rapaces y carroñeras, aves acuáticas y estepa-
rias, reptiles, anfibios, peces, además de algunas especies domésticas como perro, 
cabra, oveja, etc. Estos vestigios se repiten en otros yacimientos como El Prado 
de Jumilla (WALKER & LILLO CARPIO, 1984), donde los mamíferos, especialmen-
te los herbívoros coinciden con los anteriormente expuestos. 

Sin duda alguna, muchos de estos datos nos indican la existencia de unos 
ecosistemas ricos en especies, pero en los que ya se practicaba una floreciente 
actividad ganadera que bien pudiera influir localmente en los hábitos humanos y 
en la transformación del ecosistema. 

DATOS HISTÓRICOS 

Los primeros datos de los que se tiene referencia corresponden a la ubicación 
incierta del Campus spartarius, con menciones tan conocidas como las de Plinio 
(Naturalis Historia), Estrabón (Libro III), Ponponio Mela (11), Tito Livio, etc. 

Se ha sugerido como área ocupada por esa extensión de esparto la que abar- 
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ca desde Santa Pola hasta Almería en caso de que fuera paralela a la costa o bien, 
si se extendiera tierra adentro, alcanzaría incluso la parte meridional de la provin-
cia de Albacete desde las costas murcianas (VILA VALENTI, 1982), es decir las 
inmediaciones de Hellín, hasta las proximidades del actual embalse del Cenajo. Se 
ha pensado que los principales responsables del auge en el «cultivo» o cuidado 
del esparto fueron los púnicos (VILA VALENTI, op. cit.) quienes además de usarlo 
para los cordajes de sus navíos, lo exportaban en ingentes cantidades a otras 
regiones y países del Mediterráneo. El esparto comenzó a usarse a gran escala con 
motivo de las campañas militares y de conquista de los púnicos en Hispania. Pre-
viamente los iberos ya hicieron uso de él: cestería, redes, indumentaria, calzado, 
cuerdas, aparejos de animales, antorchas, lechos y esteras (CASTRO CUREL, 1984). 

Con la expansión de la minería del plomo y de la plata del campo de Cartagena, 
tanto los cartagineses como los romanos 10 emplearán de forma ininterrumpida 
para la fabricación de capazos, espuertas, cuerdas y sacos con los que extraer los 
minerales de las minas. 

Que el esparto acabó por constituir una materia prima estratégica lo confir-
ma el hecho que Escipión, en la II Guerra Púnica al conquistar la base naval de 
Carthago Nova, se apropiara de inmediato de ingentes cantidades de esparto 
almacenado por los cartagineses en los almacenes del puerto y cuyo destino era 
sin duda la flota y sus aparejos (BLÁZQUEZ, 1971). 

Con la conquista romana de la Península, el esparto del SE se exportaba a 
Italia e incluso llegaba hasta Grecia, tal y como refiere Varrón (Rey. Hum. XXV) 
(CUADRADO, 1968). No es de extrañar por tanto que las estepas de esparto ocu-
paran grandes extensiones ya en época romana, especialmente en las inmediacio-
nes de los ríos Segura y Mundo. 

Durante la Edad Media y,  especialmente a lo largo de los siglos XVI al 
XIX, los textos manuscritos y, en menor medida, los editados, representan una 
importante fuente para la reconstrucción del paisaje vegetal. Por lo general, se 
trata de relaciones y descripciones topográficas sobre el estado global de los luga-
res, realizadas en muchos casos por visitadores de la corona. Hay que tener en 
cuenta que estas descripciones eran el único método con que se contaba para 
controlar el estado de la propiedad y,  por consiguiente, estimar la susceptibilidad 
tributaria. 

Independientemente de los manuscritos de carácter local que puedan existir 
en los archivos de las localidades sitas en la zona de estudio, que por desgracia en 
su mayoría se encuentran destruidos o traslocados, son de sumo interés las 
siguientes fuentes: 

- En el Archivo Histórico Nacional, de gran utilidad para la época de las 
Ordenes Santiaguistas (siglos XIII-XVI), se encuentran numerosos legajos sobre la 
época más antigua de dominio castellano. La importancia táctica del territorio, divi-
dido militarmente en encomiendas, permite la existencia de numerosos informes 
sobre las visitas, roturaciones, etc. En realidad, los aspectos más interesantes proce-
den a su vez del Archivo Histórico de Uclés y del Archivo Histórico de Toledo. 
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- El Archivo General de Simancas constituye el equivalente al anterior 
relacionado con la corona y  sus intereses en la zona, esencialmente de rentas. 
Además se incluyen numerosos textos relativos a los siglos XVII, XVIII y XIX, 
entre los que habría que destacar: 

• Las Relaciones Topográficas de Felipe 11(1579). Presenta una informa-
ción valiosísima, dado el carácter exhaustivo del cuestionario solicitado a las 
autoridades locales de la época. 

• El Catastro del Marqués de la Ensenada, cuya desaparición parcial 
supone la pérdida de un testimonio de valor incalculable para el siglo XVIII. 

• El Archivo de Marina, etc. 
Otro archivo interesante de modo más local, es el de la Real Cancillería de 

Granada. 
En épocas más recientes los textos editados son más numerosos. Apartir del 

siglo XVIII comienza la edición de diccionarios geográfico-históricos y/o esta-
dísticos; muchos de ellos, por desgracia, no llegaron a ver la luz, tal como ocurrió 
con el de Tomás López. 

En este contexto, debemos considerar como fuentes históricas de primer 
orden: 

• El Diccionario Geográfico de Tomás López (1786-1788), que destaca 
por la fiabilidad de sus datos, lo cual no es despreciable teniendo en cuenta la fre-
cuencia con que se transcribían errores en esta época. Recopilado por Rodríguez 
de la Torre & Cano Valero (1987) 

• El Diccionario Geográfico-Estadístico de España y Portugal de Sebas-
tián Miñano (1826-1829). Editado en 11 volúmenes y, posteriormente, recopila-
do y reeditado por Rodríguez de la Torre (1985) en lo relativo a la provincia de 
Albacete. 

• El Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus pose-
siones de ultramar, de Madoz (1845-1850). Amplísima relación topográfica con 
numerosos topónimos y de suma importancia para el conocimiento del paisaje 
vegetal durante los inicios del siglo XIX, inmediatamente antes de las «desamor-
tizaciones», las cuales produjeron importantes cambios en la estructura de la pro-
piedad y,  por tanto, en la utilización del territorio. No obstante, presenta nume-
rosos errores de transcripción respecto al diccionario de Miñano. Así por ejem-
plo, en referencia a Férez, Miñano dice: «...situada en terreno rodeado de montes 
poblados de carrascos y  huertos por todos lados...», mientras que Madoz recoge: 
«...en todas direcciones se encuentra bien poblado de encina...»; suponiendo un 
error botánico sustancial ya que el término «carrasco» hace referencia al pino 
carrasco (Pinus halepensis) y no a la carrasca o encina (Quercus rotundifolia). 

Los resultados más notorios de la revisión histórica efectuada pueden des-
cribirse en los siquientes términos: 

Hacia el siglo XI ya existe, en las Sierras de Segura, constancia histórica del 
transporte de madera a partir de los ríos Guadalimar y Guadalquivir. 

Durante el dominio musulmán, al parecer, las extensiones de los cultivos se 
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limitaron a los alrededores de las poblaciones, especialmente en los períodos con-
flictivos, como el siglo XIII, en el que tuvieron lugar numerosas racias e incursio-
nes. Como consecuencia, los incendios forestales y de cultivos se sucedieron en 
este período y no cesaron hasta la conquista del reino moro de Granada a finales 
del siglo XV. No hay que olvidar que esta zona, aún siendo de dominio cristiano 
a partir del siglo XIII, siguió habitada por musulmanes hasta el siglo XV. No 
obstante, los libros de montería de la época hablan de buenos bosques con pinos, 
encinas y  robles en los que abundaba el oso, venado, jabalí, etc. Resulta particu-
larmente interesante la descripción de los Chorros del Río Mundo en un manus-
crito anónimo del siglo XV (ESCUDERO, 1988), en el que se señala la presencia de 
avellanos y  árboles frutales salvajes y de venados, jabalíes y osos. 

A finales del siglo XV, estos territorios, que estaban comprendidos en las 
órdenes militares santiaguistas dentro de las encomiendas de Socovos, Moratalla, 
Taivilla y  Yeste, quedaron despoblados, produciéndose posteriormente una  reco-
lonización por castellanos más o menos ávidos de riqueza. Según RODRÍGUEZ 
LLOPIS (op. cit.), a partir de 1470 se tiene constancia del comienzo masivo de talas 
de árboles (pinos). Fueron especialmente explotados los bosques de las enco-
miendas de Moratalla, Taivilla y  Yeste, sucediéndose de forma paralela diversas 
roturaciones. 

Probablemente una de las fuentes más fiables y documentadas que nos per-
miten conocer las formaciones botánicas en siglos pasados son las Relaciones 
Topográficas de Felipe II, redactadas a partir del último cuarto de siglo XVI. 

Aunque no todas la poblaciones respondieron a las preguntas del cuestio-
nario remitido por el monarca español, tenemos la inmensa suerte de disponer 
para nuestro área de estudio y comarcas limítrofes, documentos abundantes 
(CEBRIÁN ABELLÁN & CANO VALERO, 1992). Así, entre otras poblaciones, con-
tamos con los datos proporcionados por Hellín, Tobarra, Liétor, Létur, Yeste y 
Santiago de la Espada. 

Reproducimos a continuación aquellos fragmentos útiles para nuestro aná-
lisis, siguiendo siempre la transcripción de los autores mencionados. 

HELLÍN: 

Capítulo XVII 
«... e que la mayor parte de los termjnos de la dicha villa son sierras 

asperas e montosas e rriscos de pennas e tierras desaprovechadas que solo 
naçen en ella atochas e rromeros e otras matas desaprovechadas e algunos 
pinos que no sirven mas que para lenna y algunos entrellos para madera 
corta para edifiçios de casas e de muy poca labor por ser de la dicha cali-
dad.» 

Capítulo XVIII 
« ... dixeron que la dicha vila de Hellin no tiene falta de lenna porque 

como esta dicho en el capitulo antes deste es montosa de atochas, rromeros 
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e otras matas e algunos pinares ccarrascas e la mayor parte de lenna que la 
dicha villa tiene es da las dichas matas e rromeros porque si alguna lenna de 
pinos se trae van tres leguas por ella e en que la dicha villa se cria caga de 
conejos, perdizes liebres y en algunas sierras del termjno se crian algunas 
cabras e machos monteses especialmente en la sierrra de la Penna Bermeja y 
en la sierra de las Cabras y Pero Pastor e cuchillo de Minateda y en la 
Penna Labor. E ansi mesmo se crian en las dichas sierras e termjno munchas 
rraposas e lobos, taxones, turones, questos hazen muncho danno en gana-
dos, gallinas y  los taxones y  turones en las colmenas e questas alimannas, 
salbaginas se crian muchas por ser tierra tan aspera y montuosa.» 

La descripción de la vegetación, en este caso contrasta en mucho con la de 
Yeste, indica sin duda alguna el carácter estepario de estos territorios, faltos de 
lluvias, ricos en esparto. No se cita el ciervo que, en esta época, bien pudiera estar 
en clara recesión hacia las sierras más occidentales de Letur y  Socovos, en las que 
al parecer se extinguió a mediados del siglo pasado. 

YESTE: 
Capítulo XVII: 

«Los arboles que ay en ella sylvestres son carrascales, malhojarco, 
rrobledales, quexigares, alcornocales ay quatro especies de pinos buenos 
que dan pinna de pinnones, pinos de argalennos y  pinos negrales, pinos 
carrascos donde en parte se provee la çiudad de Murçia y alguna parte de 
AndaluÁia ay olmos y olmotexos y texos  y  azebos, azeres y en las sierras 
ay nogueras, çerezos, çiruelos, perales magrillos que se dizen mançanos sil-
vestres de monte menudo ay coxcoj ales y madronnales, xarales, rromerales, 
lentiscares, y otros arboles mennudos en los rrios ay alamos blancos, cho-
pos, adelfas, tarahes, xargales ay muchas yervas mediçinales y tales y tantas 
que viennen a buscallas del Reyno de Valençia y de otras partes y dello se 
proveen las boticas en esta tierra sino en algunas drogas que traen de fuera.» 

Capítulo XVIII: 
y de las demas en la guerta ay olivares, granados, membrillos, 

çiruelos, gujndos, cerezos, mançanos, ( ... ). ... y en quanto a los animales ay 
osos aunque no continuamente ay javalis de tal modo que si no los matasen 
con la monteria destruyrian los panes y las vinnas hay muchos venados, 
corços, cabras monteses, conejos, liebres, perdizes, palomas, lobos, rrapo-
sas, turones, hardas, texones, gatos monteses, ginetas, erizos de volateria ay 
munchas mudas de açores (...Y en otras partes ay halcones, gavilanes, alco-
tanes, aguilas y buitres.» 

En esta época Yeste poseía una importante riqueza natural, motivada inclu- 
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so por la gran diversidad de ambientes. Destaca entre las especies relacionadas, la 
presencia de alcornoques, que bien pudieran ubicarse en los enclaves silíceos de la 
facies Utrillas próximos a Tus; muchas de las especies citadas son ahora muy 
raras y han quedado relegadas a las zonas más húmedas y  protegidas tales como 
los robles y  malhojarcos, que deben corresponder a Quercus pyrenaica, acebos 
(Ilex aquifolium) y tejos (Taxus baccata). La identidad de los perales magrillos, 
bien pudiera referirse a Pyrus bourgeana, del cual aún quedan algunos pies en el 
Valle del Tus; la identidad de los olmotejos, sin embargo, es ciertamente dudosa, 
pudiendo corresponder a alguna especie de Tilo (Tilia), actualmente extinguidos 
o, incluso, de abedul (Betula). 

Destaca la presencia del oso, que queda bien documentada en otros parajes 
próximos de Riopar o incluso Nerpio y  Santiago de la Espada, donde la toponi-
mia aún lo menciona. 

SANTIAGO DE LA ESPADA: 

Capítulo XVIII: 
«... dixeron ques tjerra abundosa de lenna y es montuosa de carrasca-

les y robres y  pinos  y se crian mucho ganado de monte puercos, javalises, 
cabras y çiervos y osos algunos y  otras savaguinas.» 

LETuR: 

Capítulo XVIII: 
«.. se rresponde quel termino desta villa es abundoso de lenna y se 

probee de una legua y media y que es monuosa de chaparral y rromerales y 
algunos pinares, carrascas y los pinos son bordes y no de probecho y que 
las caças que se crian son çiervos y benados, conejos, perdizes, liebres y sal-
baginas, lobos, rrraposas, turones y  otros animales.» 

Letur, debido a su desfavorable litología, nunca ha poseído buenos pinares, 
al menos en las cercanías de la población, aunque sí, buenos carrascales y sabina-
res en la zona más elevada del término. 

LIET0R: 

Capítulo XVIII: 
«... dixeron questa tierra es abundosa de lenna porque ay muchos 

pinares j matorrales de donde se probeen de lenna de los dichos pinares y 
rromeros y  lentjscos muchas coxcojas j que este termino se crian caças e 
salvaginas como benados, perdizes e liebres y conejos e cabras monteses 
lobos j rraposas en cantidad j otros generos de salbaginas.» 

Otra fuente escrita de importancia son las Relaciones de Tomás López, ya a 
fines del siglo XVIII (RODRÍGUEZ DE LA TORRE & CANO VALERO, op. cit.). De 
nuevo nos encontramos con el inconveniente de que no todos los pueblos con- 
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sultados respondieron a la llamada. De nuestro área de estudio tan sólo contesta-
ron Alcaraz, Tobarra y  Hellín. Seguimos la transcripción de los autores mencio-
nados: 

ALCARAZ: 
f. 44 (último párrafo): 

"... generalmente esta poblado de Encinas, robles, pinos, Sabinas, 
Fresnos y Jaras." 

HELLÍN: 
6°: 

«Al sexto, que en estos Montes se crian Pinos de Toda Leña, Matas de 
Lentisco grandes, y  en abundancia Chaparras; Romero; Madroñeras, Quie-
braollas, Arnachos, Estepa, y sobre todo Atocha que abunda tanto que en 
el termino creemosse puede cojer Esparto para avastexerr a todas las fabri-
cas de la gran Bretaña y tan superior que tira regularmente 5 palmos, y 
algún paraje vara y media; también se crian linteros y otras varias matas.» 

TOBARRA: 
f.217: 

«... las mas de dichas Sierras están muy Pobladas de Leña, Pinos, 
Romeros, Sabinas, Enebros y  Espinos;...» 

En el siglo XVIII, en un contexto marcado por la tendencia expansionista 
española, se produjo una gran demanda de madera para la construcción de bar-
cos, lo cual ocasionó que los bosques próximos a la costa de Murcia entraran en 
un avanzado estado de deterioro. Este hecho dio lugar a la creación de una orde-
nanza de Montes de Marina el 31 de Enero de 1748, quedando instaurada la Pro-
vincia Marítima de Segura de la Sierra, en la que se incluían los actuales términos 
de Férez, Letur, Socovos, Nerpio y  Yeste, entre otros, además de toda la Sierra de 
Segura y  Cazorla. Curiosamente, Moratalla quedó excluída de esta provincia. 
Durante su perduración se crearon más ordenanzas, que incluyeron la creación 
de guarderías, visitas, permiso de talas, repoblaciones, etc. Los conflictos con el 
pueblo llano fueron numerosos, ya que éste veía cortado el uso de los montes 
comunales en beneficio de ciertas oligarquías. Su final acaeció en 1833, con la 
nueva división administrativa de las actuales provincias. 

Para dar una idea de la evolución de los bosques en esta época, existió una 
gran diferencia entre datos del censo efectuado a mediados del siglo XVIII, y 
aquéllos otros recogidos con posterioridad hacia 1785, en los territorios del parti-
do (provincia) de Segura de la Sierra, observándose un claro avance de los pinos 
en la proporción relativa de masa forestal (BAUER, 1980); de este modo, los robles 
y encinas, que correspondían a un 74 %, pasan a suponer menos de un 30 %; los 
pinos pasan de un 18 % a más del 65 %. 
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La publicación del diccionario de Miñano tiene lugar un poco antes de la 
abolición de la Provincia Marítima de Segura de la Sierra. A continuación repro-
ducimos algunos párrafos íntegros relacionados con el clima, cultivos y vegeta-
ción natural de los pueblos más cercanos que nos atañen dentro de la provincia 
de Albacete (RODRÍGUEZ DE LA TORRE, O. cit.): 

ELCHE DE LA SIERRA: 

«... es terreno de muchas cuestas, con buenas y  abundantes aguas. Su 
principal cosecha es el trigo, maíz, aceite y cáñamo.", "... produce trigo, 
cebada, centeno, abeja, maíz y  mucha madera. Podría fácilmente aumentar-
se el cultivo del olivo, por ser á propósito el terreno, siendo su aceite el 
mejor que se conoce por este país.» 

FÉREz: 

«...situada en terreno rodeado de montes poblados de carrascos y 
huertas por todos lados. Produce granos, vino, aceite, seda y arroz.» 

HELLÍN: 
«... terreno fertilísimo en los regadíos pero los secanos padecen con la 

escasez de lluvia. Produce trigo, cebada, maíz, vino, aceite, cáñamo, arroz, 
algunas frutas y  seda, grandes pinares que surten de leña al pueblo y los 
inmediatos y  mucha miel y  cera, buenos pastos para toda especie de gana-
dos, esparto de la mejor calidad, azafrán y sabrosos caracoles...». 

LETuR: 

«En su término hay 10 montes poblados de pinos y carrascas, propios 
para la construcción civil y  marítima...». 

LIÉTOR: 

«...entre sus montes peñascosos, donde se cría mucho ganado lanar y 
cabrío. Riega su huerta el río Mundo y  produce grano, legumbres, cáñamo, 
hortalizas y frutas». En el suplemento comenta: «Su término es muy mon-
tuoso a excepción de un pedazo que hay hacia las Peñas con excelente tierra 
de secano por asistirle la lluvia...». 

Obsérvese que habla de lluvias hacia los llanos de Alcadozo-Peñas, donde 
los temporales de poniente son más importantes, lo que corrobora totalmente lo 
que se describe en las Relaciones Topográficas de Felipe II, confirmando la exis-
tencia del ombroclima semiárido en buena parte del encajonamiento de los ríos 
Segura y Mundo. Además, en el apéndice comenta la abundancia de higos, seda, 
cerezas, tomates, ajos, etc., hechos bien conocidos durante los numerosos escritos 
anteriores de la encomienda y que están de acuerdo con la bonanza del clima de 
la zona. 
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NERPI0: 

«Produce 13 buenos montes de pino, salgareño y carrascas, trigo, 
cebada, centeno, maiz, patatas y legumbres para el consumo, poco ganado 
lanar, vacuno, cabrío y de cerda, abunda de ciervos, cabras montesas y cor-
zos, perdices, liebres y yerbas medicinales...». 

SocoBos: 
«Situada sobre una altura planta que domina una extensa y abundante 

huerta con exposición al sur. Produce toda clase de granos, aunque en corta 
cantidad, vino y seda. Tiene siete montes de pinos, casi todos carrascos úti-
les para la construcción civil y marítima». 

YESTE: 

«...los naturales saben sacar partido de todas estas aguas y del benigno 
clima para el cultivo de la seda, maíz y todo género de hortalizas y legum-
bres. Produce también aceite, vino, algún trigo y cebada, y  mucho centeno 
en las alturas. La miel y el ganado lanar, cabrío y vacuno son objeto de 
mucha consideración... Hay en este término 5 montes donde se crían pinos, 
carrascos y rodenos». 

En esta relación, posiblemente, debido a la escasa importancia cuantitativa, 
ya no se hace referencia a las numerosas especies forestales citadas en las Relacio-
nes Topográficas de Felipe II. 

El límite de la Provincia Marítima de Segura de la Sierra no era caprichoso; 
en realidad, presentaba fuertes connotaciones bioclimáticas. Hellín o Calasparra, 
por la mayor aridez del clima local, no estaban incluidas. Tal es así, que en el 
Correo General de España para beneficio de Francisco Mariano Nipho de 1770 
(RODRÍGUEZ DE LA TORRE, op. cit.), refiriéndose a Hellín dice: «... hay algunos 
parages poblados de Pino, llamado Carrascoso, cuyo uso es solo para leña y car-
bón y  para construcción de sus edificios necesita esta población ocurrir a las 
maderas de Alcaraz y Segura...». No obstante, en las minas de azufre de Hellín, a 
pesar de la aridez del territorio, existió un importante coto en el siglo XVI, en el 
que se reservaban los pinos para su utilización en la mina (MESEGUER PARDO, op. 
cit.). Igual hecho ocurrió en las minas de Riópar (RODRÍGUEZ DE LA TORRE, op. 
cit.), zonas en las que el cuidado del monte era especial. 

Del mismo modo, en Calasparra se hace referencia en la misma época a la 
necesidad de cortar pinos de Moratalla en la construcción de una iglesia (SÁN-

CHEZ SALAZAR, 1988). 
En esta relación se puede observar la tendencia existente en la explotación 

forestal para la construcción de tipo civil y naval, haciéndose referencia al pino 
rodeno (Pinus pinaster), salgareño (P nigra subsp. clusiana) y carrasco (P hale-
pensis), así como a las carrascas (Quercus rotundifolia). En suma, que los elemen-
tos forestables de finales del XVIII, principios del XIX son los mismos que exis- 
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ten en la actualidad. Resulta curiosa la presencia de pinturas rupestres en Bagil 
(Moratalla) en las que se representa un barco de la época del Imperio, que muy 
bien pudiera estar relacionado con la explotación de la madera para barcos. 

Respecto al Diccionario de Madoz (1850) cabe destacar la referencia a 
Moratalla: «los montes ocupaban a mediados del siglo anterior dos terceras partes 
del territorio, que posteriormente se ha ido roturando invirtiéndose en tierras de 
labor, en términos de que estas comprenden ahora su mayor parte por consi-
guiente se ha destruido el arbolado escaseando en el día la madera de construc-
ción, los puntos que en la actualidad estan más cubiertos de monte son: la Sierra 
del Buitre, la de Benamor, la de las Muelas, Sierra Seca, la del Mosquito, Peñaja-
rota, Oya lobrega, Sierra del Tejo, la del Arrayán, de los Engarbos, Solana de 
Don Simon y la de la Puerta; todos se encuentran cubiertos con más o menos 
espesura de pinos carrascos, rohenos, y blancos o salgareños, encinas, robles, cha-
parra, sabina, lentisco, enebros y  madroñera". 

Por lo que respecta a los cultivos, RODRÍGUEZ LL0PIs (op. cit.) hace una 
excelente recopilación de las actividades económicas, agrícolas y  ganaderas con-
currentes entre los años 1410 y 1515, siempre refiriéndose a la Orden de Santiago 
en el Reino de Murcia. De forma sintética habría que destacar el cultivo de nume-
rosas hortalizas, árboles frutales, morera, cáñamo, lino, etc. Asimismo se apunta 
la explotación de la pez, posiblemente a partir de los enebros u otras gimnosper-
mas de Yeste. Como ejemplo de los cultivos más característicos reproducimos la 
relación correspondiente a los derechos en Socovos, según la Real Cédula de 7 de 
mayo de 1673 (FERNÁNDEZ BAUDÍN, 1961): «El diezmo del trigo, cebada, cente-
no y demás pan menudo; la venta y diezmo del queso, miel, cera, cáñamos, linos, 
pollos, lechones, granados, higos, melones, pepinos, calabazas, coles, nueces, 
ciruelas, nabos, enjambres, hojas para criar seda que llaman de morera, cebollas y 
ajos... el diezmo del aceite de oliva, conforme a la costumbre de esta villa; el diez-
mo del vino, que se diezma en uva». 

Un aspecto interesante a destacar es el cuidado que los habitantes de la 
zona ponían en la conservación de los montes y otros recursos naturales. En las 
Ordenanzas del común de la villa de Segura y su tierra de 1580 (DE LA CRUZ 
AGUILAR, 1980 ed.) se da a conocer la composición del arbolado sometido a cul-
tivo, regulando su uso y recolección, citando: «noguera, moral, majuelo, almen-
dro, higuera, ciruelo, serbal, parra, cerezo, pino doncel, peral que lleva fruto que 
no sea pervetanos (Pyrus bourgeana), carrasca, roble (Quercus pyrenaica), queji-
go (Q. faginea), avellano, arriejo (?). 

DATOS DE INTERÉS ETNOGRÁFICO 

CONSTRUCCIONES Y UTENSILIOS 

Desde la Edad Media, la madera más utilizada en la comarca ha sido la de 
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pino carrasco (Pinus halepensis), observándose a veces los fustes ligeramente 
retorcidos, lo cual hace presumir una pluviometría no necesariamente superior a 
la actual. En las zonas más altas (Letur, Moratalla), la madera es incluso de pino 
negra¡ (P pinaster), pino blanco (P nigra subsp. clusiana) y sabina albar (Junipe-
rus thurzfera). En la Iglesia de Socovos, cuya construcción data de finales del siglo 
XVI, la madera recuerda a la del pino blanco, con fustes muy rectos y gruesos, 
aunque en la reciente reconstrucción hemos podido comprobar la abundancia de 
pino carrasco y negral. 

De forma secundaria se usaba la madera de carrasca (Quercus rotundifolia) 
y roble (Quercus faginea) para la elaboración de piezas de sostén o vigas. No 
obstante, resulta mucho más común en todo tipo de aperos de agricultura, yugos 
para bueyes, mangos de diversas herramientas, etc. Por su mayor resistencia, era 
también utilizada en los tornos de las prensas de almazaras y bodegas. 

La madera de olmo (Ulmus minor) fue de utilización ocasional y parece 
existir una cierta preferencia en los casos en que se precisaba un grosor conside-
rable como era el caso de algunas vigas especiales. 

El almez (Celtis australis) era también muy codiciado por la dureza de su 
madera, especialmente para la fabricación de aperos y radios de rueda de carro. 
Las salgas y mimbreras (Salix sp. pl.) han sido utilizadas en la confección de ces-
tos, etc. 

Un buen indicador de la abundancia de carrascas y chaparros (Quercus sp. 
pL) lo constituye la argamasa utilizada en las paredes de tapial, en la cual se pre-
sentan abundantes restos de bellotas. Esta técnica, muy utilizada en el período 
musulmán, puede observarse en algunos caseríos de Socovos y Moratalla. 

Como ya se ha indicado, los utensilios de esparto se suceden de forma inin-
terrumpida desde el Neolítico hasta nuestros días. 

Las propiedades medicinales de algunas plantas fueron también tomadas en 
consideración. Uno de los ejemplos más curiosos es la referencia que nos brinda 
con relación al cólera a principios del siglo pasado, mencionando el uso de los 
«polvos de las viboreras» como un remedio milagroso para dicha enfermedad. Al 
parecer, la fórmula original de dichos polvos procedía de un farmaceútico de 
Yeste, y consistía textualmente: 

- Eryngium campestre Lin - Cardo corredor 
- Echuum vulgare Lin - Lengua de buey salvaje 
- Alisum spinosum Lin - Aliso espinoso o bufalaga 
- Nepeta marzfolia Lam - Melisa crética o poleo 

Al parecer, dicha fórmula era continuamente adulterada, publicándose un 
folleto en el que se advertía sobre este hecho y se indicaba el lugar en el que cre-
cían las especies auténticas. Se alude a las características únicas de las viboreras de 
Segura o Manola o a la bufalaga (Hormato-phylla spinosa.(L.) Küpher) de las 
Peñas de San Pedro, siendo de especial interés el «poleo blanco legítimo, que sólo 
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vegeta en nuestra provincia (se refieren a la antigua provincia de Murcia) en Elche 
de la Sierra, Férez, Letur y Yeste, y  en la accesoria de Tovar y su valle». 

Investigando sobre la correspondencia de Nepeta marifolia Lam. con el 
binomen actual, encontramos en Willkomm y Lange (tomo 2: 412) la equivalen-
cia con Micromeria marifolia Bth. taxon no existente en la zona de estudio, por lo 
que consideramos que, en realidad, podría corresponder a Calamintha sylvatica 
subsp. ascendens (Jordan) P. W. Ball., muy abundante en los límites de las locali-
dades mencionadas, y que, por añadidura, recibe el nombre popular de «poleo». 

TOPONIMIA 

La toponimia constituye una base de datos muy importante, estando rela-
cionada con aspectos relativos a la configuración física del entorno, la fauna, 
flora, vegetación, poblamientos humanos, lenguaje, actividades humanas, etc. 

Se han seleccionado los topónimos más interesantes, extraídos mayoritaria-
mente de los Mapas Topográficos del Ejército a escala 1:50.000. Se podrá constatar 
como algunos de ellos corresponden a especies actualmente extinguidas en la zona. 

Quercus rotundifolia 
El Carrascal (Socovos), WH 9540, 700 m. 
La Carrasquilla (Socovos), WH 9340, 700 m. 
Lomas de la Carrasquilla (Socovos), WH 9039, 900 m. 
Cerro de la Carrasca Gorda (Letur), WH 7536, 1.175m. 
Cortijo de la Carrasca Gorda (Letur), WH 7635, 1.160 m. 
Cortijo de Cañada Carrasca (Moratalla), WH 8636, 950 m. 
Casa de Carrascales (Moratalla), XH 0043, 620 m. 

En general, la vegetación potencial del entorno de cada una de estas locali-
dades corresponde a un carrascal, pero en la mayoría de los casos, la especie no se 
encuentra creciendo en la actualidad. 

Quercus faginea 
El Robleal (Socovos), WH 9644m 530 m. 
Fuente del Roble (Socovos), WH 8838, 880 m. 
Sierra del Roble (Moratalla), WH 9637, 900 m. 
Cortijo de la Cañada del Roble (Letur), WH 6931, 1.200 m. 

La toponimia hace referencia casi siempre a un sólo ejemplar, es decir, está 
indicando su presencia aislada. Por otro lado es preciso reseñar que esta especie 
se denomina como roble en estas localidades, pero al adentramos en la Sierra de 
Segura, pasa a llamarse «cajigo» o «quejigo». En estos lugares, «roble» o «maro-
jo» se utiliza para denominar a Quercuspyrenaica. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



103 

Juniperus thurifera 
Fuente de la Sabina (Letur), WH 7132, 1.220 m. 
El Sabinar (Moratalla), WH 7429, 1.200 m. 

Solamente han quedado registrados los topónimos relativos a Juniperus 
thurzfera, sin encontrar explicación del por qué no ha ocurrido lo mismo con J. 
phoenicea of. oxycedrus. 

Pistacia lentiscus 
Cortijo de los lentiscares (Moratalla), WH 9941, 620 m. 
Cerro del Nantiscal (Socovos), WH 8939, 900 m. 
Cañada del Lentiscar (Hellín-Socovos), XH 0449, 540 m. 
Cortijo del Lentiscar (Férez), WH 8946, 650 m. 

En este caso, los topónimos van más dirigidos a la formación vegetal 
que a la presencia esporádica de la especie, lo cual indica su amplia extensión 
en el territorio. Curiosamente, aunque suele ir acompañado del chaparro 
(Quercus coccifera), no hemos hallado registro toponímico alguno para este 
último taxon. Tampoco hemos encontrado referencia alguna sobre la recolec-
ción de la «lentisquina», de gran interés para la obtención de aceite en la Edad 
Media. 

Arbutus unedo 
Cortijo Madroño de la umbría (Socovos), WH 8640, 800 m. 
Cortijo Madroño de la solana (Socovos), WH 8641, 800 m. 
El Madroñar (Elche de la Sierra), WH 8855, 560 m. 
El Madroñar (Moratalla), WH 9738, 800 m. 

En el caso de la última referencia, existe constancia de dicha forma-
ción, casi monoespecífica, que contenía ejemplares viejísimos casi arbóreos: 
«con uno se hacía una carga de leña». Estos bosquetes fueron destruidos 
por lugareños de Tazona en décadas pasadas, a veces para carbón, otras 
para leña. 

Olea europaea 
Casas del acebuchar (Férez), WH 9053, 650 m. 
El acibuchal (Socovos), WH 8842, 680 m. 
El acebuchar (Socovos), WH 9842, 600 m. 
Barranco del acebuchar (Férez), WH 9551, 600 m. 

Es dudoso que la variedad silvestre medrara de forma abundante por estos 
lugares, posiblemente la toponimia haga referencia más a ejemplares asilvestra-
dos. 
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Myrtus communis 
Las Murtas (Moratalla), XH 0137, 500 m. 
Cortijo de El Arrayán (Moratalla), WH 9735, 850 m. 
Sierra del Arrayán (Moratalla), WH 9735. 

Resulta curioso que en dos enclaves tan cercanos los nombres vulgares 
hayan sido tan diferentes: «arrayán» es de origen medieval musulmán, mientras 
que «murta» es una denominación posterior cristiana. Antiguamente la Sierra del 
Cerezo era denominada Sierra del Arrayán (MADOZ, 1850). 

Pinus sp. pl. 
Casas del pinar verde (Hellín), XH 0454, 620 m. 
Loma de pinarverde (Hellín), XH 0552, 728 m. 

Las referencias sólo van dirigidas al pino carrasco (Pinus halepensis). Al 
margen de la zona de estudio se presenta la Sierra de los Donceles (Hellín), que 
sin duda alguna debe referirse a los pinos piñoneros. 

Taxus baccata 
Pico del Tejo (Moratalla), WH 8023, 1567 m. 
Sierra del Tejo (Moratalla) WH 8023, 1567 m. 

Este topónimo presenta un altísimo valor paleoambiental, que muy 
bien pudiera indicar la presencia no hace mucho de tejos en las sierras de 
Moratalla. 

Nerium oleander 
Sierra del Baladre (Hellín-Socovos), XH 0451, 842 m. 
Cola del Baladre (Socovos), XH 0350, 600 m. 

Interesante elemento termófilo que penetra hasta los 700-800 m de altitud. 
En este caso la toponimia es claramente de origen levantino. 

Populus sp. pl. 
Arroyo del Chopillo (Socovos-Moratalla), Extendido. 
Cortijo del Chopillo (Moratalla), XH 0640, 420 m. 
Barranco del Chopillo (Férez), WH 8849, 550 m. 

Ceratonia siliqua 
Rambla del Algarrobo (Férez), WH 9753, 580 m. 

Este topónimo es muy importante, ya que señala la existencia de esta espe-
cie en enclaves cálidos manchego-murcianos, aunque concretamente no ha sido 
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observado en la citada rambla. Su presencia actual es claramente relíctica restrin-
gida a la Presa del Cenajo. 

Sambucus nigra 
Collado del Sabuco (Letur), WH 7534, 1.200 m. 

Genista spartioides subsp. retamoides 
El Algaidón (Moratalla), XH 0342, 650 m. 
Sierra del Algaidón (Moratalla), XH 0342, 600 m. 
Loma de los Aznachares (Pérez), WH 9554, 650 m. 

El topónimo «aznachar» podría referirse también a una comunidad domi-
nada por Ephedra fragilis, pero parece más probable que en este caso se trate de 
Genista spartioides subsp. retamoides, cuya presencia relíctica ha podido ser com-
probada recientemente en estas sierras manchego-murcianas (SÁNCHEZ GÓMEZ 

& ALCARAZ op. cit.). Esta especie ya viene mencionada en el Diccionario de 
Tomás López. 

Nasturtium officinale 
Fuente de los Berros (Férez), WH 8848, 650 m. 

T0PÓNIM05 RELATIVOS A ESPECIES INDETERMINADAS O DUDOSAS 

- Barranco de la Melera (Socovos), WH 8739, 800 m. 
- Sierra de los Estepares (Letur), WH 7338, 1.197 m. 
- Llano Jaral (Socovos), WH 8642, 800 m. 

Bajo el nombre de estepa o estopa se conocen algunas jaras, sobre todo 
Halimium atripliczfolium y Cistus albidus. Por otro lado, en el Llano del Jaral se 
ha comprobado la existencia de algunos individuos de Cistus ladanifer. 

- Cerro de los Gamonares (Moratalla), XH 0140, 700 m. 
Posiblemente hace referencia a las extensas formaciones de Asphodelus 

ramosus. 
- El juncal (Socovos), WH 9042, 650 m. 
- Los prados (Moratalla), WH 8736, 900 m. 
- Los prados altos (Socovos), WH 8542, 900 m. 
- El Peralejo (Letur), WH 7848, 600 m. 
- Los Peralicos (Moratalla), WH 9738, 800 m. 

Dado que estos dos últimos lugares se encuentran en zona montañosa, no 
es incongruente sostener que tal vez los topónimos estén denotando la presencia 
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relíctica de Pyrus bourgeana, el cual se encuentra actualmente en las proximida-
des de Yeste. Cabe también la posibilidad de que se trate de Sorbus domestica, 
aunque ésto es más improbable dado que este taxon suele tener la denominación 
comarcal de «serbal». 

Los topónimos relativos a plantas cultivadas son muy frecuentes sobre 
todo para la vid, el nogal (noguera) y el cerezo. Aquellos que se refieren a anima-
les (Las Encebras, Llano cantalobos, Barranco de la Lobera, La Osera, Las Agui-
las, Calar de la Peña del Aguila, Sierra del Buho, etc.), indican muchas veces una 
alta calidad ecológica que se encuentra muy relacionada con el contexto vegetal 
en épocas pasadas. 

DATOS RECIENTES 

Resulta significativa, a través de las personas de mayor edad, la referencia 
constante a la abundancia de carrascas en las zonas de dehesa, así como a los tipos 
y calidad de los pinos que aparecían poblando los montes comarcales a principios 
de siglo. Curiosamente, desde entonces ha cambiado notoriamente el turno de 
corta del pino, el cual permitía el desarrollo de ejemplares de más de 400 kg., 
mientras que en la actualidad no suelen sobrepasar los 200 kg. aquellos conside-
rados como «buenos». 

También es de relevancia la confirmación del carboneo generalizado a lo 
largo del presente siglo, fundamentalmente a partir de pinos, carrascas, sabinas, 
enebros, lentiscos, chaparros y olivos, entre otros. 

La importancia del resinado de los pinos fue relevante hasta la década de los 
sesenta, esta práctica permitió conservar buenos bosques añejos de pino carrasco 
y negral en las inmediaciones de Las Murtas (Moratalla) y El Calar (Socovos). En 
el primero de los casos, se tiene constatado que una vez abandonada esta práctica 
se cortaron 26.000 pinos de dimensiones descomunales. 

La extensión de los cultivos de esparto a partir de 1930 tuvo lugar sobre 
todo a costa de los pinares, sabinares y lentiscares, aunque ya existían importan-
tes espartizales en las zonas altitudinalmente más bajas, como ha quedado puesto 
de manifiesto. 

CONCLUSIONES 

La influencia del hombre ha sido decisiva en el cambio del paisaje vegetal 
acaecido durante el Holoceno reciente en las Sierras de Segura Orientales. Sin 
embargo, su acción más degradante no se dejó sentir de forma sensible hasta bien 
avanzada la Edad Media. La transformación de los bosques autóctonos, especial-
mente de Quercus, hacia los maderables de Pinus ha sido un proceso en parte 
seminatural, ocupando estos últimos los terrenos degradados como especies pri- 
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mocolonizadoras, aunque son constatables intensas repoblaciones desde hace 
varios siglos. No obstante, los pinos han jugado un importante papel en el paisaje 
vegetal desde tiempos remotos. 

Las formaciones esteparias o esclerófilas de esparto, lentisco, chaparro y 
sabina, pueden considerarse en gran medida de origen natural, habiéndose exten-
dido notoriamente durante el último siglo. 

PS. G. - J. S. C. -J.1. - M. M. 
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Férez. El cultivo del esparto ha modificado sensiblemente el paisaje vegetal del 
territorio, restándole terreno a las superficies boscosas. 

Socovos. En numerosos espartizales abandonados puede observarse el rápido 
avance de/pino carrasco. 
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Letur. La madera utilizada en construcciones antiguas sirve para extrapolar los 
árboles disponibles y su calidad en aquella zona. 

Bajil (Moratalla). Extraña pintura rupestre de un barco del siglo XVIII, época en la 
que se explotó deforma considerable la madera para la construcción de barcos. 
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CATÁLOGO DE LA FLORA AMENAZADA 
Y DE INTERÉS BOTÁNICO DEL VALLE DEL JÚCAR 
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Keywords: Endemical flora. Jucar valley. Albacete. Spain. 

RESUMEN 

Se incluyen en este catálogo 220 táxones herborizados en el tramo 
medio del valle del Júcar (Cuenca, Albacete, Valencia. SE de España), 
entre los años 1989-1993. Representan endemismos de diversa amplitud 
geográfica (setabenses, hispánicos, ibéricos, franco-ibéricos, hispano-
norteafricanos, ibero-norteafricanos y franco-ibérico-norteafricanos). 

Para cada táxon se aportan datos de su óptimo biogeográfico 
y bioclimatológico, medio ecológico habitual y  distribución en el terri-
torio. 

ABSTRACT 

220 taxa recollected through years 1989 and 1993 in the middle lands 
of the Jucar river (Cuenca, Albacete, Valencia. SE Spain) valley are inc/u-
ded. AlI of them are endemics of a diverse geographical aniplitude (Setaben-
ses, Hispanics, Iberians, French-Iberians, Hispanic-North Africans, Ibe-
rzans-North Africans and French-Iberians-North Africans ones. 

Biogeographical and bioclimatological optimum data, usual eco/o-
gical environment and territorial distribution are reported for each 
taxon. 

INTRODUCCIÓN 

El valle del Júcar, que en conjunto se presenta alterado en cuanto a su paisa-
je natural, supone sin embargo un refugio para la vegetación natural que de forma 
relicta se presenta en barrancos, vaguadas y gargantas que por su inaccesibilidad 
mantienen todavía ambientes propicios para el asentamiento de especies vegetales 
de interés variado. Conocido con bastante aproximación el catálogo florístico del 
valle, la relevancia en el número de endemismos de diversa índole sugiere un 
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estudio detallado de la distribución, ecología, abundancia y  valoración conserva-
cionista del entorno en que los mismos se encuentran. 

La necesidad de caracterizar autoecológicamente cada endemismo, implica 
conocer la bioclimatología y  sectorización biogeográfica en que se presenta, pen-
sando que a menudo se emplean como biomarcadores biogeográficos y  bioclima-
tológicos. 

A efectos conservacionistas es de gran utilidad el conocimiento de la abun-
dancia de estos táxones y su dispersión o concentración, así como el entorno pai-
sajístico en el que se integran. 

De todas las especies relacionadas existen testigos depositados en el herba-
rio ALBA (E. U. de Magisterio de Albacete) etiquetados, numerados y gestiona-
dos a partir de soporte informático, si bien para algunos de los táxones se citan 
pliegos de otros herbarios. En la determinación de los táxones se han utilizado 
diversas floras de carácter general así como monografías y  trabajos específicos 
para especímenes de taxonomía conflictiva. 

De cada taxon se incluye: 

1. El nombre y autor hasta el rango subespecífico si procede. 
2. Al menos una cita del territorio estudiado (número de pliego del herba-

rio ALBA u otros, término municipal y  localidad en su caso, coordena-
das U.T.M. hasta una precisión de 1 km. omitiendo el huso ya que todas 
corresponden al 30 S). 

3. Piso bioclimático y  ombroclima (según RIVAS-MARTÍNEZ, 1987) de 
los que es más característico. No se indica el ombroclima para 
aquellos táxones que se encuentran en lugares con compensación 
edáfica. 

4. Medio ecológico y adscripción fitosociológica, si bien es frecuente que 
algunas plantas tengan su ecología habitual en otros medios inexistentes 
en el valle del Júcar y  por tanto su adscripción fitosociológica difiera de 
la referida en este estudio. 

5. Distribución en el territorio. 
6. Grado de presencia estimado en la zona: muy raro, raro, frecuente y 

abundante. 

El criterio seguido para determinar la abundancia o rareza de una 
planta corresponde a como lo sea en su sector o sectores de aparición y no a 
la totalidad del territorio estudiado (p. ej. Prolongoa hispanica aparece sólo 
en el sector A y además es frecuente, así figura en el catálogo presentado y 
su ausencia es manifiesta en el resto de los sectores). De igual manera una 
planta rara o muy rara puede presentarse en varios sectores (p. ej. Lysima-
chia ephemerum que aparece en los sectores A, B, C y D, es presentada 
como rara a pesar de su presencia en los cuatro pues en todos ellos es infre-
cuente. 
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BIOGEOGRAFÍA 

Esta ciencia, basada en la distribución de las especies y las comunidades, 
divide el planeta en siete reinos biogeográficos que a su vez subdivide en unida-
des jerárquicas inferiores (Región, Provincia, Sector y Distrito) cada una de ellas 
con una serie de factores ambientales que le confieren una flora y  vegetación 
característica. 

La Península Ibérica está incluida, como el resto de Europa en el Reino 
Holártico. La Región Mediterránea que ocupa la gran mayoría de la extensión 
ibérica se caracteriza por la aridez estival a diferencia de la Región Eurosiberiana 
(zona norte) que registra lluvias repartidas a lo largo de todo el año. 

La provincia de Albacete contiene territorios pertenecientes a cinco provin-
cias biogeográficas distintas (ver figura 3): Provincia Bética, Provincia Castella-
no-Maestrazgo-Manchega, Provincia Luso-Extremadurense, Provincia Murcia-
no-Almeriense, Provincia Valenciano-Catalano-Provenzal. 

El tramo medio del valle del Júcar está incluido mayoritariamente en la 
Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega salvo las proximidades de la entrada 
de éste en la provincia de Valencia que pertenecen a la Provincia Valenciano-
Catalana-Provenzal. Así pues las unidades biogeográficas a nivel de distrito que 
presenta este tramo sucrense son las que siguen: 

Región Mediterránea 
• Provincia Castellano-Maestrazgo-Manchega 

Sector Manchego 
Subsector Manchego Xucrense 
Distrito Albacetense 

• Provincia Valenciano-Catalano-Provenzal 
Sector Sebatense 
Subsector Cofrentino-Villenense 
Distrito Cofrentino 

BIOCLIMATOLOGÍA 

Son las precipitaciones y la temperatura de un territorio las que condicio-
nan su flora y  comunidades vegetales. La inmovilidad de las plantas ha obligado a 
una intensa adaptación de éstas al medio que las rodea. Por ello la presencia de 
determinadas plantas en ciertos ambientes prácticamente nos desvela el clima rei-
nante. La bioclimatología utiliza además de los valores climáticos clásicos, los 
índices definidos por las plantas y sus comunidades. 

El ascenso de altitud conlleva una disminución gradual de la temperatura lo 
cual determina una variación en la composición florística a medida que se avanza 
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en el mismo. Así se pueden definir los Pisos Bioclimáticos comprendidos entre dos 
valores físicos del clima con un contenido biológico que serían los Pisos de Vegeta-
ción. Para cada Piso Bioclimático es posible definir unos horizontes que represen-
tan las pequeñas variaciones graduales dentro de cada uno de los primeros. 

Utilizando los valores de temperatura media anual (T), temperatura media 
de las mínimas del mes más frío (m), y  temperatura media de las máximas del mes 
más frío (M), se define el índice de termicidad [It = 10 (T + M + m)] (RIVAS-MAR-
TÍNEZ et col. 1984) que establece el rango de cada Piso Bioclimático y sus respec-
tivos horizontes, obteniéndose así la siguiente tabla con los pisos para la zona 
estudiada: 

Piso Bioclimático / Horizonte 	 It 

Termomediterráneo / superior (TMs) > 351 
Mesomediterráneo / inferior (MMi) 301 - 350 
Mesomediterráneo / medio (MMm) 261 - 300 
Mesomediterráneo / superior (MMs) 211 - 260 
Supramediterráneo / inferior (SMi) 161 - 210 

Junto con la temperatura, las precipitaciones condicionan la composición 
florística y  paisajística para cada Piso Bioclimático. Así un intervalo de precipita-
ción posibilita y mantiene una flora y paisaje particular. Estos intervalos u 
ombroclimas se reflejan en diagramas ombroclimáticos (adaptados por RIvAS-
MARTÍNEZ, 1984). 

En el tramo medio del valle detectamos tres ombroclimas: 

Ombroclima 	 Precipitaciones (mm/año) 

Semiárido 	 200 - 350 
Seco 	 350-600 
Subhúmedo 	 600 - 1.000 

SECTORIZACIÓN 

Con la intención de ubicar los endemismos en un determinado paisaje se ha 
procedido a dividir el territorio en sectores. La sectorización de la zona se ha rea-
lizado en función de criterios biogeográficos, bioclimáticos y paisajísticos (zonas 
deforestadas y zonas forestadas, zonas más llanas y zonas en las que el valle del 
río es accidentado). Por tanto, no existe igual proporción en la extensión de cada 
uno de los sectores y su delimitación, tal y como se ha comentado, corresponde a 
otros criterios de mayor significación y no a la arbitrariedad de la igualdad de 
extensión para todos. 
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SECTOR A 
Corresponde a la parte más septentrional del valle, la menos accidentada y 

por tanto altamente influenciada por el hombre a través del uso agropecuario del 
terreno. A menudo, el bosque de ribera se substituye por cultivo de chopos, ála-
mos, huertas o zonas de pastoreo con incendios periódicos incentivadores del 
crecimiento de especies de interés pascícola. 

Localidades: 
Partiendo desde El Picazo en la provincia de Cuenca y siguiendo el curso 

del río, llega hasta el término municipal de Albacete en su parte ribereña. Com-
prende localidades de los siguientes términos municipales: El Picazo, Rubielos 
Altos, Rubielos Baos, Casasimarro, Sisante, Casas de Benítez, Villalgordo del 
Júcar, La Roda, Fuensanta, Tarazona de La Mancha, Montalvos, La Gineta, 
Madrigueras, Motilleja y Albacete. 

Bioclima: 
Su bioclima es mesomediterráneo superior con algunos enclaves muy pun-

tuales pertenecientes al supramediterráneo inferior ya terminal. El ombroclima 
oscila entre el seco medio y seco inferior (VALDÉS & HERRANZ, 1989). 

Biogeografía: 
Distrito Albacetense (Subsector Manchego-Xucrense, Sector Manchego, 

Provincia Castellano-Maestrazo-Manchega) (ALCARAZ, E & SÁNCHEZ, P., 

1988). 

SECTOR B 
A continuación del anterior, representa una zona de transición en cuanto a 

la accidentalidad del terreno, entre los sectores A y C. El Valle empieza a ser más 
profundo con cierta protección de las heladas y  con nieblas duraderas en los 
meses de invierno y  primavera. Estos factores contribuyen a posibilitar la apari-
ción de algunos elementos termófilos, todavía escasos, mezclados con otros de la 
colindante llanura más fría y seca. 

Localidades: 
Comprende el término de Valdeganga con localidades de muestreo tales 

como Valdeganga, Bolinches y  Puente de Torres. 

Bioclima: 
Mesomediterráneo, seco inferior (VALDÉS & HERRANZ, 1989). 

Biogeografía: 
Igual a la del sector A. 
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SECTOR C 
En este sector, el río excava ya el típico valle en V con la suficiente profun-

didad como para retener prolongadamente las nieblas invernales y primaverales, 
presenta heladas suaves e infrecuentes, y por lo tanto actúa como un refugio para 
muchas especies que no sobrevivirán jamás en la llanura colindante. 

Localidades: 
Abarca el término de Jorquera y La Recueja, la comarca conocida como la 

Ribera de Cubas, con localidades como Los Alcozarejos, Cubas, Maldonado y 
Calzada de Vergara. 

Bioclima: 
Mesomediterráneo con ombroclima seco inferior. 

Biogeografía: 
Igual a la del sector A. 

SECTOR D 
Posiblemente el sector más interesante desde el punto de vista botánico. Si 

en los restantes sectores los bosques son escasos, presentándose únicamente en 
fondos de ramblas, lugares inaccesibles, etc., en éste alcanzan una extensión con-
siderable. 

Se mantiene el valle en y, las heladas escasas y la presencia de algunos ele-
mentos termófilos dotan a este sector de un encuadre biogeográfico distinto al de 
los anteriores sectores. 

Localidades: 
Términos de Alcalá del Júcar, Casas de Ves, Villa de Ves y Balsa de Ves, a 

los que corresponden localidades como Tolosa, La Gila, Molino de Don Benito, 
Tranco del Lobo, Casa del Conde, La Pared, etc. La presencia de endemismos en 
localidades próximas al valle nos han llevado ha incluir herborizaciones puntua-
les en Villavaliente, Alatoz, Carcelén, Casas de Juan Gil, Casas Ibáñez, Fuenteal-
billa y Alborea. 

Bioclima: 
No existen estaciones metereológicas en el interior del valle en estas locali-

dades, sí las hay fuera y registran un mesomediterráneo medio-inferior seco infe-
rior. Estos datos no son representativos para las laderas del valle al abrigo de las 
heladas y con una criptohumedad inmensurable pero significativa que permite la 
presencia, aún siendo escasas las lluvias, de especies como Viburnum tinus, Arbu-
tus unedo, Fraxinus ornus, Quercus faginea y Acer granatense, por citar algunas 
de óptimo seco-subhúmedo. 
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Las localidades no incluidas en el valle van desde un mesomediterráneo 
superior hasta un supramediterráneo inferior. 

Biogeografía: 
La flora se enriquece aquí en elementos setabenses y termófilos de irradia-

ción setabense (Erica terminalis, Erica multiflora, Thymus piperella, U/ex parvi-
florus, etc.) penetrando débilmente algunos de ellos en el sector anterior. Por 
todo ello, podemos ampliar la penetración del Sector Setabense (Provincia 
Valenciano-Catalano-Provenzal), posiblemente su distrito Cofrentino, hasta 
Alcalá del Júcar, siempre ceñido a lo que es el valle en forma de estrecha franja 
rodeada de la llanura más fría y seca que pertenece al Sector Manchego. 

SECTOR E 
A fin de tener referencias del contexto natural en el que se encuentra el 

tramo de río estudiado incluimos este sector ya en la provincia de Valencia 
de igual forma que se ha procedido con las localidades conquenses del sec-
tor A. 

Una parte importante de las Sierras de Boquerón y Palomera representan la 
masa forestada de este sector si bien se reflejan marginalmente en este trabajo por 
ser materia ya publicada por otros autores (COSTA & PERIS, 1984; STÜBING et al. 
1989; ESTESO et al., 1991). 

Localidades: 
Parte de los términos de Cof rentes, Jalance y Jarafuel. 

Biogeografía: 
Distrito Cofrentino (Subsector Cofrentino-Villenense, Sector Setabense, 

Provincia Valenciano-Catalano-Provenzal). 

Bioclima: 
Retazos de supramediterráneo en las citadas sierras y  mesomediterráneo 

inferior hasta un termomediterráneo superior terminal en la zona más oriental. 
El ombroclima es seco con tendencia al semiárido si bien el subhúmedo es 

patente en las formaciones arbóreas. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



120 

RELACIÓN DE ENDEMISMOS: 

SETABENSES 

Arenaria aggregata (L.) Loisel. subsp. pseudoarmeriastrum (Rouy) G. López & 
Nieto Feliner. 
ALBA 2742. Villa de Ves. Sierra del Boquerón. XJ5337. 
MMm-SM, seco. Romerales (Rosmarinetea officinalis: Siderito incanae-Sal-
vion lavandulzfoliae). 
D. Muy rara. 

Arenaría obtusiJlora G. Kunze subsp. obtusiJlora 
ALBA 4822. Villa de Ves. XJ5 142. 
MM, seco. Cerverales y pastizales (Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae: 
Thero-Brachypodion retusi). 
D. Rara. 

Chaenorrbinum tenellum (Cay.) Lange. 
ALBA 3550. Alcalá del Júcar. Tolosa. XJ4039. 
MMi, seco-subhúmedo. Paredones nitrificados y algo rezumantes. 
(Adiantetea capilli-veneris: Adiantion capiii-veneris). 
D. Rara. 

Cistus creticus L. 
ALBA 3554. Villa de Ves. Casa del Zurdo. XJ5340; 
ALBA 3555. Villa de Ves. El Molinar. XJ4941. Disyunción Tirrénico-Setabense. 
MMi-MMm, seco. Romerales y  jarales (Rosmarinetea officinalis: Rosmari-
no-Ericion). 
D. Frecuente. 

Globuhzria valentina Wilik. 
ALBA 2975. Jorquera. Puente Júcar. XJ2837. 
ALBA 2976. Villa de Ves. El Molinar. XJ4840. De centro de irradiación 
Alicantino Setabense. 
TM-MM-SM, seco. Matorrales nitrófilos (Pegan o harmalae-Salsoletea ver-
miculatae). 
C y D. Rara. 

Iberis carnosa Willd. subsp. hegelmaieri (Willk.) Moreno 
ALBA 2259. Casa de Ves. De Tranco de Lobo a Casa del Conde. XJ4741. 
ALBA 3929. Villa de Ves. XJ5340. 
MM-SM, seco. Pedregales nitrificados (Tuberarietea guttatae: Trachynion 
distachyae). 
D. Rara. 
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Limonium lobetanicum Erven 
ALBA 5032. Jorquera, hacia Cubas. XJ2636. 
ALBA 5033. Jorquera. XJ2737. Distribuido entre Jorquera (AB) y Cofren-
tes (y). 
MMi-MM, seco-semiárido. Matorrales nitrófilos sobre margas (Pegano har-
malae-Salsoletea vermiculatae: Sa/solo vermiculatae-Peganion harmalae). 
C. Frecuente. 

Limonium sucronicum Erven 
ALBA 5133. Jorquera, hacia Alcalá del Júcar. XJ2837. 
ALBA 5030. Fuentealbilla. XJ2547. Distribuido entre Jorquera (AB) y 
Cofrentes (y). 
TMs-MMm, seco-semiárido. Sobre margas, medio nitrificado (Pegano bar-
malae-Salsoletea vermiculatae: Sa/solo vermictlatae-Peganion harmalae). 
C, D y E. Frecuente. 

Rhamnus alaternus L. var. balearicus (DC. ) WilIk. 
ALBA 3306. Alcalá del Júcar, hacia Casas del Cerro. XJ3738. Baleárico-
Setabense. 
TMs-MMs, seco. Coscojares (Quercetea ilicis: Pistaczo lentisci-Rhamnetalia 
alaterni). 
D. Rara. 

Satureja innota (Pau) G. López 
ALBA 2439. Cofrentes (y). Barranco de Los Hervideros. XJ6644. 
TM-MM, seco. Tomillares (Rosmarinetea officinalis: Rosmarinetalia, Ros-
marino-E ricion multij7orae). 
E. Rara. 

Tbymelaea tartonraira (L.) All. subsp. valentina (Pau) Bol6s & Vigo 
ALBA 3462. El Picazo. Presa WJ7969. Baleárico-Setabense. 
MMi-MMm, semiárido-seco. Romerales (Rosmarinetea officinalis). 
D. Rara. 

Thymuspiperella L. 
ALBA 2427. Villa de Ves. De Tranco del Lobo a Casa del Conde. 
XJ4741. De centro de irradiación Setabense. 
TM-MM, seco-subhúmedo. Brezales (Rosmarinetea officinalis: Rosmarino-
Ericion mult:florae). 
D y E. Frecuente. 
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HISPÁNICOS 

(En su mayoría son Iberolevantinos). 

Anthyiis onobrycboides Cay. 
ALBA 2454. Jorquera. Alcozarejos. XJ1936. Iberolevantino. 
TM-SMi, seco. Tomillares (Rosmarinetea officinalis: Anthyllidetalia terni-
florae y Rosmarinetalia). 
C. Muy rara. 

Anthyiis vulneraria L. subsp. reuteri Cullen 
ALBA 3610. Villa de Ves. XJ5 142. 
TM-SMi, seco-semiárido. Romerales, espartales y pastizales (Rosmarinetea 
officinalis, Lygeo sparti-Stipetea tenacissinzae). 
A, B, C, y D. Frecuente. 

Arenariafavergeri (N. Feliner) G. López & N. Feliner 
Entre Bormate y Golosalvo. XJ2541. 
MM, seco. Claros de tomillar. (HERRANZ & al., 1993:181). 
(Rosmarinetea: Rosmarinetalia). 
B. Muy rara. 

Arenaria modesta Leon Dufour subsp. tenuis (Gay) G.López & Nieto Feliner. 
ALBA 4803. Villa de Ves. Vado. XJ1538. 
ALBA 4782. Carcelén, hacia Alatoz. XJ4429. Iberolevantino. 
MMs-SM, seco-subhúmedo. Pastizales sobre arenas dolomíticas (Tubera-
rietea guttatae: Trachynion distachyae). 
D. Rara. 

Arrbenatherum elatius (L.) Beauv. subsp. sardoum (E. Schmid) Gramisans 
ALBA 2521. Villa de Ves. Del Molinar a Casa Sandunga. XJ5139. 
ALBA 2520. Casas de Ves. De Tranco del Lobo a Casa del Conde. XJ4741. 
También en Cerdeña. 
TM-SMi, seco-subhúmedo. Pastizales y cerverales (Lygeo spartii-Stipetea 
tenacissimae: Festucion scariosae y Stipion tenacissimae). 
D. Frecuente. 

Artemisia barrelieri Besser 
ALBA 4906. Fuentealbilla, hacia Jorquera. XJ2445. 
Iberolevantino. 
MM, seco. Matorrales nitrófilos (Pegano ha rmale-Salsolet ea vermiculatae). 
C. Muy rara. 
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Astragalus clusii Boiss 
ALBA 2450. Valdeganga. XJ0993. Iberolevantino. 
MMs-SM, seco. Tomillares en suelos algo nitrificados. 
(Rosmarinetea officinalis) 
AyB.Rara. 

Aster willkommii Schultz Bip. 
Valdeganga, vertientes del Júcar. XJ1 134. (HERRANZ et al., 1993: 193). 
MM, seco. Romerales y  salviares (Rosmarinetea). 
B. Muy rara. 

Biscut ella sempervirens L. 
ALBA 3909. Albacete. Los Yesares. XJ0530. 
ALBA 3910. Fuensanta. WJ8340. Iberolevantino. 
MM-SMi, seco. Tomillares (Rosmarinetea officinalis). 
A, B, C y D. Frecuente. 

Campanula decumbens A. DC. 
ALBA 2786. El Picazo, presa (CU). WJ7969. Iberolevantino. 
MMs-Sm, seco-subhúmedo. En fisura de rocas (Asplenietea trichomanis: 
Potentilletalia caulescentis). 
A. Muy rara. 

Carduncellus hispanicus Boiss. ex DC. subsp araneosus (Boiss. & Reut.). G. López 
ALBA 3840. Albacete, hacia Mahora 11 km. XJ0530. Iberolevantino. 
MMs-SM, seco. Romerales y tomillares (Rosmarinetea officinalis: Siderito 
incanae-Salvion lavandulifoliae). 
A y B. Rara. 

Carduus assoi (Willk.) Devesa & Talavera subsp. assoi. 
ALBA 3749. Alcalá del Júcar, hacia Villavaliente. XJ3735. Iberolevantino. 
MM, seco. Tobarales y  medios mesegueros (Artemisietea vulgaris: Onopor-
dion nervosi). 
C. Muy rara. 

Carduusplatypus Lange subsp. granatensis (Willk.) Nyman 
ALBA 3750. Valdeganga, hacia Los Yesares. XJ1 131. Iberolevantino. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Tobarales (Artemisietea vulgaris: Onopordion 
nervosi). 
AyB.Rara. 

Centaurea boissieri DG. subsp. boissieri 
ALBA 3759. Villa de Ves. El Molinar. XJ5141. Bético. 
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MM-SM, seco-subhúmedo. Romerales y  medios subnitrificados. (Rosmari-
netea officinalis: en Rosmarino-Ericion multzjlorae). 
C y D. Frecuente. 

Centaurea boissieri DC. subsp. prostrata (Cosson) Dostál 
ALBA 2314. Villa de Ves. De Tranco del Lobo a Casa del Conde. XJ4741. 
Bético. 
MM, seco. Romerales (Rosmarinetea officinalis: en Rosmarino-Ericion mu!-
tiJlorae). 
C. y D. Frecuente. 

Centaurea duforii (Dostál) G. Blanca subsp lagascae (Nyman) G. Blanca 
ALBA 3761. Villa de Ves. Casa del Zurdo. XJ5340. Iberolevantino. 
MMS-SM, seco. Romerales (Rosmarinetea officinalis). 
D. Rara. 

Centaurea sonchifolia L. 
ALBA 3764. Villa de Ves. XJ5041. Sureste de España. 
TM-MMi, seco. Tobarales (Artemisietea vulgaris: Onopordenea acanthii). 
D. Muy rara. 

Centaurium linariifolium (Lam.) G. Beck subsp. barrelieri (Dufour) G. 
López 

ALBA 2813. Villa de Ves. XJ5 141. 
ALBA 2814. Alcalá del Júcar. XJ3735. Este hispánico. 
TM-MM, semiárido-seco. Espartales y  romerales (Lygeo spartii-Stipetea 
tenacissimae, Rosmarinetea officinalis). 
A, B, C, y D. Frecuente. 

Centaurium linariifolium (Lam.) G. Beck subsp. gypsicola (Boiss. & Reuter) G. 
López 

ALBA 4832. Alcalá del Júcar, hacia Tolosa. Castillo. XJ3739. 
ALBA 4805. Jorquera. Maldonado. XJ2335. Del centro hispánico. 
MM-SM, seco. Matorrales margoso-yesíferos (Rosmarinetea officinalis: 
Gypsophileta!ia). 
CyD.Rara. 

Cbaenorrhinum origanifolium (L.) Fourr. subsp. cadevaii (Boks & Vigo) Laínz 
ALBA 2841. Valdeganga. De Puente Torres a Alcozarejos. XJ1834. 
ALBA 2843. Villa de Ves. El Molinar. XJ5241. Iberolevantino. 
TM-MM, seco-subhúmedo. Paredones nitrificados (Asplenietea trichoma-
fis: Parietarietalia judaicae). 
A, B, C y D. Abundante. 
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Chaenorrhinum origanifolium (L.) Fourr . subsp. crassifolium (Cay.) Rivas-
Goday & Borja 

ALBA 2844. Jorquera, hacia Casas de Juan Núñez. XJ2836. 
ALBA 2845. Casas de Ves. Tranco del Lobo. XJ4741. Iberolevantino. 
TM-SM, semiárido-seco. Roquedos calizos (Asplenietea trichomanis: Teu-
crion buxzfoliz). 
B, C, D y E. Rara. 

Cbaenorrhinum serpyiifolium (Lge.) Lge. subsp serpyiifolium 
ALBA 2839. Casas de Ves. De Tranco del Lobo a Molino de Don Benito. 
XJ4940. Iberolevantino. 
MM, seco. Paredones calcáreos (Asplenietea trichomanis). 
D. Muy rara. 

Convolvulus boissieri Steudel subsp. boissieri 
ALBA 2871. Villa de Ves. Ermita Cristo de la Vida. XJ5042. Bético. 
MM, seco. Matorrales sobre suelos dolomíticos (Rosmarinetea officinalis: 
Convolvuletalia boissieri). 
D. Muy rara. 

Ctenopsis gypsophila (Hack.) Paunero 
Fuentealbilla. Cerro Águila. XJ2646. (HERRANZ et al., 1993: 196). Cen-
tro hispánico. 
MM-SM, seco. Sobre margas yesíferas. (Rosmarinetea officinalis: Gypsophi-
letalia, Lepidion subulati). 
D. Muy rara. 

Cytisus beterocbrous Webb ap. Bourg. 
(= C. patens L.) 
ALBA 3560. Villa de Ves. El Molinar. XJ5341. Iberolevantino. 
MMm, seco-subhúmedo. Sotobosque del encinar (Quercetea ilicis: Rham-
no lycioidis-Quercion cocczferae). 
D. Muy rara. 

Cytisus scoparius (L. ) Link subsp. reverchonii (Deg. & Her.) Rivas-Goday 
ALBA 3561. Casas de Ves. De Barranco de Mingo a Tolosa. XJ4440. 
Iberolevantino. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Coscojares (Quercetea ilicis: Rhamno lycioidis-
Quercion cocczferae). 
A, C y D. Rara. 

Diantbuspungens L. subsp. hispanicus (Asso) Bolós & Vigo 
ALBA 2915. Villa de Ves, hacia La Pared. XJ5243. 
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ALBA 2916. Alcalá del Júcar. XJ3542. Iberolevantino. 
MMm-SM, seco. Cerverales (Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae: Thero-
Brachyopodion retusi). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Dianthus x melandroides Pau 
(= D. broteri Boiss. & Reut. x D. multiaffinis Pau) 
ALBA 2913. Villa de Ves. Casa del Francés. XJ5538. Iberolevantino. 
MMs-SM, seco-subhúmedo. Cerverales (Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae: 
Thero-Brachypodion retusi). 
D. Muy rara. 

Dictamnus hispanicus Webb ex Wilik. 
ALBA 2917. Villa de Ves. De Tranco del Lobo a Casa del Conde. XJ4741. 
ALBA 3887. Entre Casas de Juan Núñez y Hoya Gonzalo. XJ2420. Ibero-
levantino. 
MMm-SM, seco-subhúmedo. Cerverales (Lygeo sparti-Stipetea tenacissi-
mae: Thero-Brachypodion retusi). 
D. Rara. 

Erysimum mediohispanicum Polatschek 
ALBA 3923. Alcalá del Júcar. XJ3433. 
ALBA 3924. Villa de Ves. XJ5141. 
MMs-SM, seco. Pastizales (Rosmarinetea officinalis). 
D y E. Rara. 

Eiysimum myriophyllum Lange 
ALBA 4662. Alcalá del Júcar. Rambla de San Lorenzo. XJ3433. 
Sur hispánico. 
MM, seco. Cerverales (Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae: Thero-Brachypo-
dion retusi). 
C. Muy rara. 

Euphorbia isatidifolia Lam. 
ALBA46I2. Cofrentes (V). Monte del Campichuelo. XJ6145. 
Iberolevantino. 
MMm-MMs, seco. Romerales (Rosmarinetea officinalis: Rosmarinetalia 
officinalis). 
E. Muy rara. 

Fumana hispidula Loscos & Pardo. 
ALBA 4628. Motilleja, Cuasiermas. XJ1035. 
ALBA 4849. Albacete. Los Yesares. XJ0732. Iberolevantino. 
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MM, semiárido-seco. Tomillares y romerales en suelos nitrificados (Rosma-
rinetea officinalis, Pegano harmalae-Salsoletea vermiculatae: Helichryso 
stoechadis-Santolin eta/ja squarrosae). 
A. Frecuente. 

Galium valentinum Lange 
ALBA 2961. La Roda. Cerro del Gato. WJ8339. 
ALBA 2962. Valdeganga. Bolinches. XJ1134. Iberolevantino. 
MM, seco. Romerales (Rosmarinetea officinalis). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Genista mugronensis Vierh. 
ALBA 3628. Albacete. Los Licenciados. XJ0635. Iberolevantino. 
MMm-SM, seco. Romerales y  aulagares (Rosmarinetea officinalis: Rosmari-
neta/ja: Siderito incanae-Salvion lavandulzfoliae). 
A, B y C. Abundante. 

Guillonea scabra (Cay.) Cosson 
ALBA 2977. Casas Ibáñez. Tabaqueros. XJ3338. Iberolevantino. 
TM-MM, seco. Espartales y  cerverales (Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae: 
Thero-Brachypodietalia retusi). 
E. Muy rara. 

Gypsophila struthium L. in Loefi. subsp. struthium 
ALBA 2979. Cofrentes. (y). Fuente de La Camisa. XJ6346. 
Iberolevantino. 
MMi-MMm, semiárido-seco. Matorrales sobre yesos (Rosmarinetea offici-
nalis: Lepidion subulati). 
E. Abundante. 

Heliantbemum asperum Lag. ex Dunal 
ALBA 2380. Albacete. La Marmota. WJ8937. 
TM-MM, seco. Romerales y  tomillares (Rosmarinetea officinalis). 
A, B, C y D. Abundante. 

Herniaria fruticosa L. 
ALBA 4621. Albacete. Los Yesares. XJ0932. Iberolevantino. 
TM-MM, semiárido-seco. Matorrales sobre yesos (Rosmarinetea officinalis: 
Gypsophiletalia). 
A, D, y E. Rara. 

Hippocrepis bourgaei (Nyman) Hervier 
ALBA 2478. Villa de Ves. El Molinar. XJ5241. 
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ALBA 2480. Valdeganga. XJ1635. Iberolevantino. 
MM-SM, semiárido-seco. Tomillares y romerales (Rosmarinetea officinalis: 
Rosmarinetalia, Siderito incanae-Salvion lavan dulzfoliae). 
A, B, C, D y E. Abundante. 

Hippocrepis squamata (Cay.) Cosson 
ALBA 2481. Villa de Ves. Sierra del Boquerón. XJ5237. 
ALBA 1186. Carcelén. XJ4429. Iberolevantino. 
MM-SM, semiárido-seco. Tomillares y romerales (Rosmarinetea officinalis: 
Rosmarinetalia, Siderito incanae-Salvion lavandulifoliae) 
A, B, C, D, y E. Abundante. 

Iberis carnosa Willd. subsp. granatensis (Boiss. & Reut.) Moreno 
(= 1. pruitii auct., non L.) 
ALBA 2260. Villa de Ves. De Tranco del Lobo a Casa del Conde. 
XJ4741. Iberolevantino 
MM-SM, seco-subhúmedo. Pastizales en suelos nitrificados (Tuberarietea 
guttatae: Trachynion distachyae). 
D. Rara. 

Iberis saxatiis L. subsp. cinerea (Poiret) Font Quer 
ALBA 3934. Villa de Ves. XJ5340. Iberolevantino. 
MMs, seco. Matorrales sobre suelos margosos (Rosmarinetea officinalis: 
Gypsophiletalia y  Rosmarinetalia). 
D. Frecuente. 

Jasione crispa Samp. subsp. centralis (Boiss. & Reut.) Rivas-Martínez 
ALBA 4663. La Roda. El Carrasco. WJ8440. Centro hispánico. 
MM-SM, seco. Pastizales en suelos silicatados o descarbonatados (Tubera-
rietea guttatae, Tuberarietalia guttatae). 
A. Muy rara. 

Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin subsp. castellana (Boiss. & Reut.) Dom. 
ALBA 2642. Valdeganga. XJ1533. 
ALBA 2643. Albacete. Los Yesares. XJ0932. Centro y sureste hispánico. 
MM-SM, seco. Albardinales y  matorrales sobre yesos (Rosmarinetea offici-
nalis: Gypsophiletalia). 
A, B y D. Rara. 

Launaeafragilis (Asso) Pau 
ALBA 5300. Jorquera. Los Alcozarejos. XJ1936. También en Sicilia. 
TM-MMm, semiárido-seco. Matorrales sobre yesos (Rosmarinetea offici -
nalis: Gypsophiletalia). 
A, B, C, D y E. Rara 
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Launaeapumila (Cay.) DC. 
ALBA 2236. Jorquera. Los Alcozarejos. XJ2036. Iberolevantino. 
MM, seco. Matorrales y albardinales gipsícolas (Rosmarinetea officinalis: 
Gypsophiletalia). 
A, B, C, D y E. Rara. 

Lonicera splendida Boiss. 
ALBA 3116. Alcalá del Júcar, hacia Villavaliente. XJ3638. 
ALBA 4642. La Recueja. Rambla de La Cardosa. XJ2936. Iberolevantino. 
MM-SMi, seco-subhúmedo. Formaciones arbustivas de carrascal en con-
tacto con el sotobosque de olmedas y alamedas (Querco-Fagetea sylvaticae: 
Lonicero arboreae-Berberidion hispanicae). 
D y  E. Rara. 

Malva stipulacea Cay. 
MUB 31389. Casas de Ves. Barranco de Mingo. XJ4839. 
ALBA 4674. Villa de Ves. Casa del Conde, hacia la Gila. XJ4439. Iberole-
vantino. 
MM-SMi, seco. Márgenes de caminos (Ruderali-Secalietea cerealis: Cheno-
podion muralis). 
D. Rara. 

Micromeria fruticosa (L.) Druce subsp. fruticosa 
ALBA 4676. Alcalá del Júcar, hacia Tolosa. XJ3 940. También en Italia. 
TM-MM, seco. En fisuras de roca (Thlaspietea rotundzfolii). 
D. Muy rara. 

Minuartia campestris Loefi. ex L. subsp. campestris 
ALBA 3135. Albacete. Los Yesares. XJ0331. 
MM, seco. Pastizales (Tuberarietea guttatae: Trachynion distachyae). 
A. Rara. 

Moricandiafoetida Bourg. ex Cosson 
ALBA 4895. Cofrentes. Los Hervideros (Y). Embalse de Embarcaderos. 
XJ6445. Sureste hispánico. 
TM-MMi, semiárido-seco. Márgenes de camino y campos de cereal (Rude-
rali-Secalietea cerealis: Sisymbrietalia officinalis). 
E. Rara. 

Odontites kaliformis (Pourret) Pau 
ALBA 3236. Casas Ibáñez. Tabaqueros. XJ3358. 
ALBA 3237. Fuentealbilla. XJ2548. Iberolevantino. 
MMm, seco. Tomillares (Rosmarinetea officinalis). 
C. Muy rara. 
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Odontites viscosa (L.) Clairv. subsp. australis (Boiss.) Lainz 
ALBA 4921. Fuensanta, hacia El Carrasco. WJ8243. Iberolevantino. 
MM, seco. Campos abandonados (Pegano harmalae-Salsoletea vermiculatae). 
A. Muy rara. 

Onobrychispeduncularis (Cay.) DC. subsp. matritensis (Boiss. & Reut.) Maire 
ALBA 3672. Albacete. La Marmota. WJ8936. 
MM, seco. Tomillares en suelos nitrificados (Rosmarinetea officinalis). 
A. Rara. 

A 
Ononis viscosa L. subsp. crotalaroides (Cosson) Sirj. 

ALBA 3680. Tarazona de la Mancha. Proximidades río Júcar.WJ8545. 
MM, seco. Pastizales en medios subnitrificados (Ruderali-Secalietea cerea-
lis: Sisymbrietalia officinalis). 
A. Rara. 

Onopordum acaulon L. subsp. uniflorum (Cay.) Franco 
ALBA 4680. Villa de Ves. Vado. Sierra del Boquerón. XJ5 138. 
Iberolevantino. 
MMs-SM, seco. Tobarales (Artemisietea vulgaris: Onopordenea acan-
thii). 
D. Muy rara. 

Onopordum tauricum Willd. subsp. corymbosum (Willk.) Rouy 
(= O. corymbosum Willk.) 
ALBA 4684. Alcalá del Júcar. Ermita de San Lorenzo. XJ3339. 
También en Yugoeslavia. 
MM-SMi, semiárido-seco. Tobarales (Artemisietea vulgaris: Onopordion 
nervosi). 
B, C, D, y E. Abundante. 

Onopordum x erectum González, Pérez, Penas & Rivas-Martínez. 
(= O. tauricum Willd. subsp. corymbosum (Willk.) Rouy x O. nervosum 
subsp. castellanum) 
VAF 8938. Alcalá del Júcar. Iberolevantino. 
MM, seco. Tobarales (Artemisietea vulgaris: Onopordion nervosi). 
D. Rara. 

Paronychia aretioides DC. 
ALBA 3158. Albacete. Los Yesares. XJ0631. Iberolevantino. 
MM-SM, seco. Tomillares (Rosmarinetea officinalis: Minuartio-Poion ligu-
latae y en Siderito incanae-Salvion lavan dulzfoliae). 
A, B, C y D. Frecuente. 
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Paronychia suffruticosa (L.) Lam. 
ALBA 3167. Motilleja. XJ0336. Iberolevantino. 
TM-SM, semiárido-subhúmedo. Romerales (Rosmarinetea officinalis). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Prolongoa hispanica G. López & Ch. E. 
ALBA 2217. Fuensanta. Cerro del Gato. WJ8340. 
ALBA, 2218. Albacete. Los Yesares. XJ0331. 
MM-SMi, seco. Tomillares y  pastizales sobre arenas (Rosmarinetea offici-
nalis, Tuberarietea guttatae). 
A. Frecuente. 

Reseda undata L. 
ALBA 3301. Albacete. Valdeganga. XJ1433. 
ALBA 3303. Alcalá del Júcar hacia Casas del Cerro. XJ3738. 
TM-MM, semiárido-seco. Herbazales nitrófilos (Ruderali-Secalietea cerca-
lis: Sisymbrietalia officinalis). 
A, B, C, D y E. Abundante. 

Satureja cuneifolia Ten. subsp. gracilis (Willk.) G. López 
ALBA 2419. Jorquera. XJ2837. Iberolevantino. 
MM-SM, seco. Romerales y brezales (Rosmarinetea officinalis: Rosmarine-
talia, Rosmarino-Ericion multzflorae). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Satureja ovobata Lag. 
ALBA 2418. Motilleja. Puente río Júcar. XJ0336. Iberolevantino. 
MM-SM, seco. Tomillares sobre suelos livianos (Rosmarinetea officinalis: 
Rosmarinetalia). 
A. Rara. 

Saxifragafragilis Schrank subsp. valentina (Willk.) D. A. Webb 
(= S. corbariensis subsp. valentina (Willk.) D.A. Webb) 
ALBA 4719. Alatoz, hacia Carcelén. XJ4429. Iberolevantino. 
MMs-SMi. Sobre rocas (Asplenietea trichomanis: Potentilletalia caules-
centis). 
D. Muy rara. 

Serratulajlavescens (L.) Poiret in Lam. subsp.flavescens 
ALBA 4862. Albacete. La Marmota. WJ8935. Manchego. 
MM. Romerales sobre yesos y margas (Rosmarinetea officinalis: Gypsop-
hiletalia). 
A. Muy rara. 
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Serratula flavescens (L.) Poiret in Lam. subsp. leucantha (Cay.) Cantó & Costa 
var. leucantha 

MAF 106603. Casas Ibáñez. MAF 106032. Albacete, Los Yesares. 
(CANTÓ, 1984: 71). Iberolevantino. 
MM-SM, seco. Romerales. (Rosmarinetea officinalis). 
D. Muy rara. 

Seseli montanum L. subsp. granatense (Wilik.) C. Pardo 
ALBA 3417. Albacete. La Marmota. WJ9336. 
ALBA 3418. Albacete. Los Yesares. XJ0993. Dei sur de España. 
MMs-SM, seco-subhúmedo. Cerverales y romerales (Rosmarinetea offici-
nalis: Minuartio-Poion ligulatae y Siderito incanae-Salvion lavandulifoliae) 
A. Muy rara. 

Sideritis tragonigarum Lag. subsp. tragonigarum 
(= S. angustifolia Lag.) 
ALBA 3694. Vaideganga. XJ1535. 
ALBA 3695. Villa de Ves. Barranco de Mingo. XJ4839. Del sur y  este de 
España. 
TM-MM, seco. Romerales, albaidales y brezales (Rosmarinetea officinalis: 
Rosmarino-Ericion multiJlorae). 
C, D y E. Abundante. 

Sideritis tragonigarum subsp. mugronensis (Borja) Rivera & Obón 
(= S. mugronensis Borja) 
ALBA 3696. Valdeganga. XJ1333. 
ALBA 3698. Albacete. La Marmota. WJ8236. Sector nororiental de Al-
bacete. 
MM-SM, seco. Romerales (Rosmarinetea officinalis: Rosmarinetalia). 
A y B. Abundante. 

Sisymbrium austriacum Jacq. subsp. bispanicum (Jacq.) Ball & Heywood 
ALBA 5167. Albacete. Los Yesares. XJ1732. Iberolevantino. 
MM, seco. Herbazales ruderalizados (Ruderali-Secalietea cerealis: Sisym-
brienalia officinalis). 
A. Rara. 

Teucrium homotricbum (E Quer) Rivas-Martínez 
ALBA 3711. Villa de Ves. Sierra del Boquerón. XJ5237. 
Iberolevantino. 
MM, seco. Romerales y  brezales (Rosmarinetea officinalis: Rosmarino-En-
cion multzfiorae). 
D y E. Frecuente. 
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Teucrium thymifolium Schreber 
ALBA 3713. Villa de Ves. XJ5042. Iberolevantino. 
TM-SM, semiárido-subhúmedo. En fisuras de rocas (Asplenietea trichoma-
fis: Teucrion buxzfolií). 
D. Frecuente. 

Teucrium trifoliatum (Vahi) subsp. contortostylum (Sennen) Nava 
ALBA 3714. Villa de Ves. De Casa Sandunga al Molinar. XJ5 139. 
Iberolevantino. 
MMi, semiárido-seco. Albaidales y romerales (Rosmarinetea officinalis: 
Rosmarinetalia). 
D y E. Rara. 

Thymelaeapubescens (L.) Meissner 
ALBA 3460. Valdeganga. De Los Yesares a Bolinches. XJ1033. 
MM-SMi, seco. Romerales (Rosmarinetea officinalis). 
A. Muy rara. 

TIbYmus lacaitae Pau 
ALBA 3117. Albacete. Los Yesares. XJ0832. 
ALBA 3718. Valdeganga. De Los Yesares a Bolinches. XJ1134. Centro his-
pánico. 
MM-SM, seco. Tomillares sobre yesos (Rosmarinetea officinalis: Lepidion 
subulati). 
A. Rara. 

ThYmus x arcuatus R. Morales 
(= Th. lacaitae x Th. zygis Loefi. ex L. subsp. sylvestris (Hoff. & Link) Brot.) 
ALBA 3715. Albacete. Los Yesares. XJ0732. Centro hispánico. 
MM-SM, seco. Tomillares sobre yesos (Rosmarinetea officinalis: Lepidion 
subulati). 
A. Muy rara. 

7ljymus x armuniae R. Morales 
(= Th. lacaitae x Th. vulgaris L.) 
ALBA 3716. Albacete. Los Yesares. XJ0932. Centro hispánico. 
MM-SM, seco. Tomillares sobre yesos (Rosmarinetea officinalis. Lepidion 
subulati). 
A. Muy rara. 
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IBÉRICOS 

Centaurea ornata Willd. subsp. orn ata 
ALBA 2311. Villa de Ves. Casa del Zurdo. XJ5539. 
MM-SM, seco. Cardunales (Artemisietea vulgaris: Carthametalia lanati). 
A, B, C y D. Abundante. 

Centaurea castellanoides Talavera 
(= C. paniculata L. subsp. castellana (Boiss. & Reut.) Dostál) 
ALBA 3763. El Picazo. Hacia el Llano de la Calera (CU). WJ7965. 
MMs-SM, seco. Cerverales y  cardunales (Lygeo sparti-Stipetea tenacissirnae: 
Brachypodion phoenicoidis, Artemisietea vulgaris: Onopordenea acanthii). 
A. Muy rara. 

Echium creticum L. subsp. coincyanum (Lac.) R. Fernandes 
ALBA 3030. Villa de Ves. El Molinar. XJ5241. También en Cerdeña. 
TM-SM, semiárido-seco. Herbazales en suelos nitrificados (Ruderali-Seca-
lietea cerealis: Sisymbrienalia officinalis). 
D. Rara. 

Evax carpetana Lange 
ALBA 3568. Fuensanta. Cerro del Gato. WJ8340. (SO de Francia?). 
MM-SM, seco. Pastizales sobre suelos silicatados (Tuberarietea guttatae: 
Tuberarietalia guttatae). 
A. Rara. 

Iberispectinata Boiss. & Reut. 
(=1. crenata auct.) 
ALBA 3933. Albacete. La Marmota. WJ9137. 
MM-SM, seco. Pastizales de terófitos en suelos subnitrificado (Tuberarietea 
guttatae: Trachynetalia distachyae). 
A. Rara. 

Jasione montana L. subsp. echinata (Boiss. & Reuter) Nyman 
ALBA 3007. La Roda. Cerro del Gato. WJ8141. 
MM-SM, seco. Tomillares sobre rañas silicatadas (Tuberarietea guttatae: 
Tuberarietalia gutattae). 
AyB.Rara. 

Lavandula stoechas L. subsp. pedunculata (Miller) Samp. ex Roz. 
ALBA 3635. Fuensanta. Cerro del Gato. WJ8340. 
MM-SM, seco. Jarales y romerales sobre rañas silicatadas (Cisto-Lavandu-
letea: Lavanduletalia stoechidis). 
A. Muy rara. 
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Linaria caesia (Pers.) DC. ex Chav. subsp. caesia 
ALBA 3087. Casas de Ves. Del Tranco del Lobo a Casa de Don Benito. 
XJ4940. ALBA 3888. Chinchilla. Repetidor TV. XJ1208. 
MM, seco. Pastizales mesegueros (Ruderali-Secalietea cerealis: Secalion 
cerealis). 
C y D. Frecuente. 

Linaria hirta (L.) Moench 
ALBA 3088. La Roda. Casas del Guijarro. WJ7154. 
ALBA 3089. Villa de Ves. Sierra del Boquerón. XJ5536. 
MM-SM, semiárido-seco. En cultivos (Ruderali-Secalietea cerealis: Secalietalia). 
A. B. C y D. Frecuente. 

Linum suffruticosum L. subsp. differens (Pau) Rivas Goday & Rivas-Martínez. 
ALBA 3103. Jorquera, hacia Casas de Juan Núñez. XJ2634. 
ALBA 3106. Albacete. Los Yesares. XJ0932. 
MM-SM, seco. Romerales (Rosmarinetea officinalis: Siderito incanae-Sal-
vion lavandulifoliae). 
A. B y C. Frecuente. 

Onopordum nervosum Boiss. subsp. castellanum González, Pérez, Penas 
& Rivas-Martínez. 

ALBA 2364. Motilleja. Puente sobre el Júcar. XJ0735. 
MM-SMi, seco. Tobarales. (Artemisietea vulgaris: Onopordion nervosi). 
B, C y D. Frecuente. 

Quercusfaginea Lam. subsp.faginea 
ALBA 3287. Alcala del Júcar, hacia Villavaliente. XJ3638. 
ALBA 3288. Villa de Ves. De Barranco de Mingo hacia Tolosa. XJ4440. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Quejigares y carrascales-quejigares mixtos. 
(Querco-Fagetea sylvaticae: Aceri granatensis-Quercion fagineae, Querce-
tea ilicis: Quercion ilicis). 
C y D. Rara. 

Rumex bucephalophorus L. subsp. hispanicus (Steinh.) Rech. fil. 
ALBA 3333. La Recueja. Entre Jorquera y Alcalá del Júcar. XJ3036. 
ALBA 3334. Albacete. La Marmota. WJ9037. 
TM-SM, semiárido-subhúmedo. En pastizales sobre suelos descarbonata-
dos o silicatados (Tuberarietea gutattae). 
A, B, C y D. Frecuente. 

Sedum pedicellatum Boiss. & Reut. 
ALBA 3414. Villa de Ves. Fuente. XJ5041. 
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MM, seco. En fisuras o suelos esqueléticos (Lygeo sparti-Stipetea tenacissi-
mae: Sedion micrantho-sediformis). 
D. Rara. 

Suene meiifera Boiss. & Reut. 
ALBA 3430. Villa de Ves. Ermita del Cristo de la Vida. XJ5042. 
MM-SM, seco-subhúmedo. De gran amplitud ecológica, carrascales, rome-
rales, fenalares y a veces sobre roca (Quercetea ilicis, Rosmarinetea officina-
lis, Festuco-Brometea erecti: Brachypodietalia phoenicoidis, Asplenietea tri-
chomanis). 
CyD.Rara. 

Thymus mastichina L. subsp. mastichina 
ALBA 2426. El Picazo. Presa (CU). WJ7969. 
ALBA 5025. Fuensanta. Llano de la Margarita. WJ8238. 
MM-SM, semiárido-subhúmedo. Tomillares sobre suelos descarbonatados o 
silicatados y a menudo nitrificados (Cisto-Lavanduletea, Pegano harmalae- 
Salsoletea vermiculatae: Helichryso stoechidis-Santolinetalia squarrosae). 
A. Rara. 

Thymus zygis Loefi. ex L. subsp. sylvestris (Hoffm. & Lk.) Brot. 
ALBA 2425. Albacete. La Marmota. WJ8937. 
ALBA 3720. Jorquera. Los Alcozarejos. XJ1935. 
MM-SM, seco. Tomillares (Rosmarinetea offidnalis). 
A, B, C y D. Abundante. 

FRANCO-IBÉRICOS 

Aristolochia pistolochia L. 
ALBA 2745. Valdeganga. XJ1234. 
TM-SMi, semiárido-seco. Romerales y espartales (Rosmarinetea officinalis, 
Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae). 
A, B, C y D. Frecuente. 

Atractylis bumilis L. 
ALBA 2357. Valdeganga. XJ1635. 
ALBA 2405. Jorquera, hacia Casas de Juan Núñez. XJ2837. Franco-Hispá-
nico. 
TM-SM, semiárido-seco. Romerales y  espartales, en suelo subnitrificados 
(Rosmarinetea officinalis, Stipetea tenacissimae, Pegan o harmalae-Salsole-
tea vermiculatae). 
A, B, C y D. Abundante. 
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Campanula hispanica Wk. in Wk. & Lange. subsp. bispanica 
ALBA 4566. Villa de Ves. Casa del Zurdo. XJ5340. 
MM-SMi, seco-subhúmedo. Sobre rocas y suelos esqueléticos (Asplenietea 
trichomanis: Potentilletalia caulescentis). 
D. Muy rara. 

Genista scorpius (L.) DC. in Lam. & DC. 
ALBA 2510. Albacete. Motilleja. XJ0834. Franco-Hispánico. 
MM-SM, semiárido-subhúmedo. Aulagares, romerales y retamares (Ros-
marinetea officinalis: Rosmarinetalia, Quercetea ilicis: Rhamno lycioidis-
Quercion cocczferae). 
A, B, C, D y E. Abundante. 

Heliantbemum marifolium (L.) Miller 
ALBA 3592. Alcalá del Júcar. Tolosa. XJ4039. 
ALBA 3593. Villa de Ves. Ermita del Cristo de la Vida. XJ4941. 
TM-MMi. Romerales, albaidales y brezales (Rosmarinetea officinalis: en 
Rosmarino-Ericion multzjlorae). 
D y  E. Frecuente. 

Hormatbophylla lapeyrousiana (Jordan) P. Küpfer 
ALBA 3852. Albacete. Los Licenciados. XJ0733. 
De los Pirineos y E de España. 
MMm-SM, seco. Romerales y  tomillares (Rosmarinetea officinalis: Rosma-
rinetalia). 
A, B, C y D. Frecuente. 

Lysimachia ephemerum L. 
ALBA 3118. Alcalá del Júcar. Molino de Don Benito. XJ4240. 
MMm. Sobre suelos con compensación edáfica. Juncales (Molinio-Arrhe-
natheretea: Molinio-Holoschoenion). 
A, B, C y D. Rara. 

Medicago suffruticosa Ramond ex DC. subsp. leiocarpa (Benth.) Fourn. 
ALBA 3658. Villa de Ves. Ermita del Cristo de la Vida. XJ4941. 
Franco-Hispánico. 
MMm-SM, seco subhúmedo. Romerales y espartales, en suelos subnitrifi-
cados (Rosmarinetea officinalis, Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae, Pegano 
harmalae-Salsoletea vermiculatae). 
AyD.Rara. 

Nigella bispanica L. 
ALBA 3231. Villa de Ves. Puntal Blanco. XJ4842. 
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MM-SM, seco. Cultivos cerealistas (Ruderali-Secalietea cerealis: Secalion 
cerealis). 
AyD.Rara. 

Phlomis lychnitis L. 
ALBA 2428. Albacete. La Marmota. WJ8937. 
TM-SM, semiárido-subhúmedo. Cerverales y espartales (Lygeo sparti-Sti-
petea tenacissimae: Thero-Brachypodion retusi). 
A, B, C y D. Abundante. 

Salvia lavandulifolia Vahl subsp. lavandulifolia 
ALBA 2420. Casas de Ves. Barranco de Mingo. XJ4839. Franco-Hispánico. 
MM-SMi, seco. Aulagares, salviares y romerales (Rosmarinetea officinalis: 
Siderito incanae-Salvion lavandulifoliae). 
A, B, C y D. Abundante. 

Stipa iberica Martinovsky subsp. iberica 
ALBA 4972. Casas de Benítez. La Losa (CU). WJ7759. Franco-Hispánico. 
MM-SM, seco. Espartales (Lygeo sparti-St:etea tenacissimae: Stipion parvi-
fiorae). 
A. Rara. 

Vincetoxicum hirundinaria Medicus subsp. intermedium (Loret & Barr.) Ma. 
ALBA 3523. Alcalá del Júcar. XJ3735. 
ALBA 5009. La Recueja. Rambla de La Cardosa. XJ2935. Franco-Hispánico. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Romerales (Rosmarinetea officinalis: Siderito 
incanae-Salvion lavandulzfoliae). 
C, D y E. Rara. 

HISPANO-NORTEAFRICANOS 

Acer granatense Boiss. 
ALBA 2670. Casas de Ves. De Molino de Don Benito a Tranco del 
Lobo. XJ4440. 
MM-SM, subhúmedo. Quejigares y bosquetes mixtos con carrasca (Quer-
co-Fa getea sylvaticae: Aceri granatensis-Quercion fagineae, Quercetea ilicis: 
Quercion ilicis). 
D. Muy rara. 

Anthyiis subsimplex Cosson ex Batt. 
ALBA 2456. Jorquera. Alcozarejos. XJ1936. 
ALBA 3608. Albacete. Los Yesares. XJ0831. Iberolevantino. 
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MMi-MMm, semiárido-seco. Romerales (Rosmarinetea officinalis: Anthy-
llidetalia ternij'lorae y Rosmarinetalia). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Arabisparvula Dufour in DC. 
ALBA 3902. Albacete. La Marmota. WJ9 137. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Pastizales (Tuberarietea: Trachynietalia dis-
tachyae). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Arenaria modesta Leon Dufour subsp. modesta 
ALBA 2737. El Picazo. Presa (CU). WJ7970. 
TM-SMi, semiárido-seco. Pastizales (Tuberarietea: Trachynion distachyae). 
A, B, C, D, y E. Frecuente. 

Astragalus incanus L. subsp. incurvus (Desf.) Chater 
ALBA 3616. Alcalá del Júcar, hacia Villavaliente. XJ3735. 
ALBA 3617. El Picazo. Ermita de S. Benito (CU). WJ7864. 
MM, seco. Romerales y tomillares (Rosmarinetea officinalis: Rosmarinetalia). 
A, B, C, D. Frecuente. 

Brassica repanda (Willd.) DC. subsp. nudicaulis (Lag.) Heywood 
ALBA 2285. Valdeganga. XJ0933. 
MM-SMi, seco. Sobre rocas o suelos esqueléticos (Rosmarinetea officinalis: 
Rosmarinetalia). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Bupleurum fruticescens L. 
ALBA 2773. Valdeganga. XJ1635. 
TM-SM, semiárido-subhúmedo. Romerales (Rosmarinetea officinalis). 
A, B, C, D y E. Abundante. 

Cerastium gracile Dufour 
ALBA 2825. Villa de Ves. Puntal Blanco. XJ4842. 
MM-SMi, semiárido-seco. Pastizales efímeros primaverales (Tuberarietea 
guttatae: Trachynietalia distachyae). 
A, B, C, D y E. Abundante. 

Consolida mauritanica (Cosson) Munz 
ALBA 2865. Valdeganga. XJ1533. 
MMs-SM, seco. Barbechos de cultivo de cereal (Ruderali-Secalietea cere-
alis: Secalion cerealis). 
A. Muy rara. 
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Crocus nevadensis Amo 
ALBA 4817. Alcalá del Júcar, hacia Villavaliente. XJ3736. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Matorrales en terrenos pedregosos (Rosmari-
netea officinalis: Minuartio-Poion ligulatae y Siderito incanae-Salvion 
lavan dulifoliae). 
C. Muy rara. 

Cro cus serotinus Salisb. subsp. salzmanii (Gay) Mathew 
MUB 31366. Albacete. Motilleja. XJ0235. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Pastizales (Rosmarinetea officinalis: Minuartio-
Poion ligulatae y Siderito-Salvion). 
A, B, C y D. Rara. 

Cytisus fontanesii Spach ex Ball 
(=Chronanthus biflorus (Desf.) Frodin) 
ALBA 4559. Alcalá del Júcar. Sierra de la Caballa. XJ4035. 
ALBA 4554. Jorquera, hacia Puente de Torres. XJ1934. 
MM-SM, semiárido-seco. Romerales y prebosque de carrascal (Rosmarine- 
tea officinalis, Quercetea ilicis: Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni). 
C, D y E. Rara. 

Dianthuspungens L. subsp. bracbyanthus (Boiss.) Bernal 
ALBA 2914. Villa de Ves. Puntal Blanco. XJ5040. 
MMs-SM, seco-subhúmedo. Romerales y cerverales (Rosmarinetea offici-
nalis: Rosmarinetalia, Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae: Thero-Brachypo-
dion retusi). 
D. Frecuente. 

Digitalis oscura L. 
ALBA 2919. Casas de Ves. XJ4940. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Romerales (Rosmarinetea officinalis). 
A, B, C. D y E. Frecuente. 

Ecbium humile Desf. 
ALBA 3031. Villa de Ves. Castillo de Don Sancho. XJ5540. 
TM-MMi, semiárido-seco. Matorrales y  pastizales (Rosmarinetea officina-
lis: Anthyllidetalia ternzflorae). 
D. Muy rara. 

Erodium aetbiopicum (Lam.) Brumh. & Thell. subsp. aethiopicum 
ALBA 5037. Villalgordo del Júcar, hacia La Losa. WJ7953. 
ALBA 5047. Bormate, hacia Mahora. XJ1938. 
MMs-SM, seco. Sobre arenas (Tuberarietea guttatae: Malcolmietalia). 
AyB.Rara. 
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Erysimum incanum G. Kunze subsp. mairei (Sennen & Mauricio) Nieto 
ALBA 4661. Albacete. Los Yesares. XJ0331 
MMs-SMi, seco. Pastizales (Tuberarietea guttatae: Trachynietalia dis-
tachyae). 
A. Muy rara. 

Euphorbia squamigera Loisel. 
ALBA 3080. Casas de Ves. Cerca de Barranco de Mingo. XJ4640. 
MMm-MMs, seco. Matorrales en suelos nitrificados (Pegano harnzalae-Sal-
soletea vermiculatae: Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae). 
D  E. Rara. 

Festuca capiiifolia Dufour in Roem. & Schu. 
ALBA 3859. Entre Carcelén y Alatoz. XJ4530. 
MM-SM, seco. Cerverales (Lygeo sparti-Stipetea: Festucion scariosae). 
C, D y E. Frecuente. 

Festuca hystrix Boiss. 
ALBA 4955. Albacete. Entre Los Yesares y Bolinches. XJ1033. 
ALBA 5078. Fuentealbilla, hacia Abenjibre. XJ2745. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Pastizales sobre suelos livianos (Rosmarinetea 
officinalis: Festuco hystricis-Poetalia ligulatae). 
A, B, C y D. Rara. 

Filago micropodioides Lange 
ALBA 3569. La Roda. Cerro del Gato. WJ8339. 
MM, seco. Pastizales (Tuberarietea guttatae). 
A. Rara. 

Gladiolus communis L. subsp. byzantinus (Miller) A.P. Hamil. 
ALBA 4616, Balsa de Ves. Serretilla de La Pared. XJ5542. 
MMs-SM, subhúmedo. Fenalares (Festuco-Brometea erecti: Brachypodion 
phoenicoidis). 
D. Muy rara. 

Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil. 
ALBA 2980. Villa de Ves. De Casa del Zurdo a Casa del Francés. XJ5439. 
TM-MM, semiárido-seco. Romerales y espartales (Rosmarinetea officinalis, 
Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae). 
C y D. Rara. 

Heliantbemum squamatum (L.) Pers. 
ALBA 2392. Cofrentes (y). WJ6748. 
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MM, semiárido-seco. Tomillares sobre yesos (Rosmarinetea officinalis: Gypsop-
hiletalia). 
E. Rara. 

Helictotrichon fihifolium (Lag.) Henr. subsp. fihifolium 
ALBA 2663. Valdeganga. XJ1131. 
ALBA 2665. Villa de Ves. Ermita del Cristo de la Vida. XJ4941. 
TM-SMi, semiarido-seco. Espartales (Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae: 
Stipion tenacissimae, Festucion scariosae). 
A, B, C, D y E. Abundante. 

Hippocrepis scabra DC. 
ALBA 2493. Alcalá del Júcar. Tolosa. XJ4341. 
ALBA 2494. Albacete. Motilleja. XJ0734. 
TM-MM, seco. Romerales y albaidales (Rosmarinetea officinalis: Anthyii-
detalia terneflorae). 
A, B, C y D. Frecuente. 

Hypericum ericoides L. 
ALBA 2998. Villa de Ves. Castillo de D. Sancho. XJ5440. 
TM-SM, semiárido-subhúmedo. Sobre rocas y litosuelos (Asplenietea 
trichomanis: Teucrion buxifolii, Rosmarinetea officinalis: Hypericion ericoi-
dis). 
D. Frecuente. 

Jurineapinnata (Lag.) DC. 
ALBA 0430. Albacete. Los Yesares. XJ0832. 
MM. Tomillares (Rosmarinetea officinalis: Rosmarinetalia). 
A. Muy rara. 

Lepidium subulatum L. 
ALBA 2258. Valdeganga. XJ0993. 
ALBA 3084. Albacete. Los Yesares. XJ0932. 
MM, seco. Tomillares y  matorrales sobre yesos (Rosmarinetea officinalis: 
Gypsophiletalia). 
A. Rara. 

Marrubium supinum L. 
ALBA 3639. Alcalá del Júcar. Rambla de San Lorenzo. XJ3433. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Matorrales en suelos nitrificados (Pe gano 
harmalae-Salsoletea vermiculatae: Salsolo vermiculatae-Peganion har-
malae). 
A, B, C y D. Frecuente. 
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Marrubium x willkomii Magnus ex Pau 
(=M. supinum L. x M. vulgare L.) 
ALBA 3643. Albacete. Motilleja, puente sobre el Júcar. XJ0235. 
MM, seco-subhúmedo. Matorrales en suelos nitrificados (Pegano harma- 
lae-Salsoletea vermiculatae: Salsolo venniculatae-Peganion harnialae). 
A. Rara. 

Mattbiola lunata DG. 
ALBA 2252. Jorquera, puente. XJ2838. 
ALBA 2256. Alcalá del Júcar. Tolosa. XJ4341. 
TM-MM, seco. Pastizales efímeros algo nitrificados (Ruderali-Secalietea 
cerealis: Hordeion leporini) 
A, B, C, D y E. Rara. 

Minuartia montana L. subsp. montana 
ALBA 3140. Fuensanta. Del Cerro del Gato hacia La Roda. WJ8042. 
ALBA 3141. Jorquera. XJ2634. 
MM-SM, seco. Pastizales (Ruderali-Secalietea cerealis: Taeniathero caput 
medusae-Aegilopion geniculatae). 
A, B, C, D y E. Rara. 

Nonea micrantha Boiss. & Reut. 
ALBA 3233. Albacete. Los Yesares. XJ0932. 
ALBA 3234. Montalvos. Era de San Marcos. WJ8336. 
TM-MMm, semiárido-seco. Herbazales de campos abandonados (Rudera-
li-Secalietea cerealis: Sisymbrietalia officinalis). 
A y B. Frecuente. 

Odontites longiflora (Vahi) Webb 
ALBA 3238. Jorquera, hacia Casas de Juan Núñez. XJ2837. 
MM, seco-subhúmedo. Aulagares-salviares, romerales y  brezales en terre-
nos pedregosos (Rosmarinetea officinalis: Rosmarinetalia). 
A, B, C, D y E. Frecuente 

Ononis tridentata L. 
ALBA 3679. Valdeganga. XJ1533. 
MMi-MMm, semiárido-seco. Matorrales y  espartales sobre yesos (Rosma-
rinetea officinalis: Gypsophiletalia, Lygeo sparti-Stzpetea tenacissimae: Ere-
mopyro cristati-Lygeion sparti). 
B y E. Rara. 

Orobanche latisquama (F. W. Schultz) Batt. 
ALBA 3264. Villa de Ves. Ermita del Cristo de la Vida. XJ5041. 
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ALBA 3265. Albacete. Los Yesares. XJ0631. 
TM-SM, semiárido-seco. Romerales y espartales (Rosmarinetea officinalis, 
Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae). 
A, B, C, D, y E. Frecuente. 

Phlomis crinita Cay. 
ALBA 2429. Villa de Ves. Casa Sandunga. XJ5 139. 
TM-MM, semiárido-seco. Romerales, albaidales, brezales y espartales (Ros-
marinetea officinalis: Rosmarinetalia en Rosmarino-Ericion multiflorae, 
Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae). 
D y E. Rara. 

Pblomis x comp osita Pau 
(=Ph. lychnitis L. x Ph. crinita Cay.) 
ALBA 4880. Balsa de Ves. Serretilla de La Pared. XJ5542. 
TM-MM, semiárido-seco. Romerales, albaidales, brezales y espartales (Ros-
marinetea officinalis: Rosmarinetalia, Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae). 
D y  E. Muy rara. 

Reseda stricta Pers. 
ALBA 3300. Valdeganga, hacia Bolinches. XJ1333. 
MMi-MMm, semiárido-seco. Matorrales sobre margas y  yesos (Rosmarine-
tea officinalis: Gypsophiletalia y Rosmarinetalia). 
B, C y E. Rara. 

Rhamnus lycioides L. subsp. lycioides 
ALBA 3310. Jorquera. Los Alcozarejos. XJ1936. 
TM-SMi, semiárido-subhúmedo. Prebosque del carrascal, coscojares 
(Quercetea ilicis: Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Scabiosa turolensis Pau ex Willk. 
ALBA 3391. Motilleja. Puente sobre el Júcar. XJ0336. 
ALBA 3392. Villa de Ves. Casa del Francés. XJ5537. 
MMm-SM, seco-subhúmedo. Romerales y salviares (Rosmarinetea offici-
nalis: Siderito incanae-Salvion lavandulzfoliae). 
A, B, C y D. Frecuente. 

Sideritis incana L. subsp. virgata (Desf.) Malagarriga 
ALBA 3700. Alcalá del Júcar. Rambla de San Lorenzo. XJ3433. 
ALBA 2437. Villa de Ves. Casa del Francés. XJ5237. 
MMs-SM, semiárido-seco. Aulagares-salviares (Rosmarinetea officinalis: 
Rosmarin eta/ja). 
A, B, C y D. Frecuente. 
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Sideritis montana L. subsp. ebracteata (Asso) Murb. 
ALBA 3702. Albacete. Los Yesares. XJ0632. 
MM, semiárido-seco. Pastizales (Tuberarietea guttatae: Trachynietalia dis-
tachyae). 
A. Muy rara 

Silenepsammitis Link ex Sprengel subsp. latiostyla (Boiss.) R. Goday 
ALBA 3435. Villa de Ves. Barranco de Mingo. XJ4839. 
MMm-SMi, seco-subhúmedo. Pastizales en suelos dolomíticos (Tuberarie-
tea guttatae). 
D. Muy rara. 

Stoibrax dichotomum (L.) Rafin. 
(= Brachyapium dichotomum (L.) Maire) 
ALBA 4859. Motilleja, hacia Cuasiermas. XJ0336. 
ALBA 3968. Chinchilla. Repetidor de T.V. XJ1209. 
MMm-SMi, seco. Pastizales en suelos subnitrificados 
(Tuberarietea guttatae). 
Ay B. Rara. 

Teucrium gnapbalodes L'Hér. 
ALBA 2433. Jorquera. Alcozarejos. XJ1936. 
MMm-SM, seco. Tomillares sobre suelos removidos o nitrificados (Pegano 
harmalae-Salsoletea vermiculatae: Salsolo ver,niculatae-Peganetalia har-
malae y Rosmarinetalia). 
A, B, C, D. Abundante. 

Verbascum rotundifolium Ten. subsp. haenseleri (Boiss.) Murb. 
MUB 31412. Albacete. Casa Blanca. XJ0429. 
ALBA 5060. Tarazona de La Mancha, hacia El Carrasco. WJ8737. 
MM-SM, semiárido-subhúmedo. Cardunales (Artemisietea vulgaris: Car-
thametalia lanati). 
A. Frecuente. 

Ziziphora bispanica L. 
ALBA 3745. Albacete. Los Yesares. XJ0832. 
MM, seco. Pastizales en suelos subnitrificados (Tuberarietea guttatae: 
Trachynietalia distachyae). 
A. Muy rara. 
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IBÉRICO-NORTEAFRICANOS 

Alyssum granatense Boiss. & Reuter 
ALBA 2244. La Roda. Cerro del Gato. WJ8438. 
ALBA 2246. Albacete. Los Yesares. XJ0331. 
MMm-SM, seco. Pastizales (Ruderali-Secalietea cerealis: Taeniathero caput 
medusae-Aegilopion geniculatae). 
A, B, C, D y  E. Abundante. 

Anchusa undulata L. subsp. undulata 
ALBA 4796. Villalgordo del Júcar. Los Batanejos. WJ7953. 
MMm-SM, seco. Cultivos de cereal y  bordes de caminos (Ruderali-Secalie-
tea cerealis: Seca/ion cerealis y Hordeion leporini). 
A. Muy rara. 

Antirrhinum barrelieri Boreau subsp. barrelieri 
ALBA 2 72 1. Alcalá del Júcar. Tolosa. XJ4341. 
ALBA 2722. Villa de Ves. Casa del Zurdo. XJ5539. 
TM-SM, semiárido-seco. En fisuras de rocas y suelos pedregosos (Asplenie-
tea trichonzanis). 
A, B, C, D y E. Abundante. 

Apbanes maroccana Hylander & Rothm. 
ALBA 2726. Albacete. Los Yesares. XJ0331. SW peninsular. 
MM-SM, seco. Pastizales sobre suelos con rañas silicatadas (Tuberarietea 
guttatae: Tuberarieta/ia). 
A. Rara. 

Armeriafilicaulis (Boiss.) Boiss. 
ALBA 4903. Fuentealbilla, hacia Abenjibre. XJ2745 
MM, seco-subhúmedo. Aulagares-salviares (Rosmarinetea officinalis: Side-
rito incanae-Salvion /avandulifo/iae). 
C. Muy rara. 

Arrhenatherum album (Vahl) Clayton var. album 
ALBA 2517. Alcalá del Júcar. Rambla de San Lorenzo. XJ3433. 
MM, seco. Espartales y prados sobre suelos frescos (Lygeo sparti-Stipetea 
tenacissimae: Stipion tenacissimae, Festuco-Brometea erecti). 
A, B, C, y D. Frecuente. 

Arrhenatherum album (Vahl) Clayton var. erianthum (Boiss. & Reut.) Romero 
ALBA 2518. Villa de Ves. Tranco del Lobo. XJ4641. 
MMs-SM, seco. Espartales (Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae: Stipion 
tenacissimae, Festucion scariosae). 
A, B, C, y  D. Frecuente. 
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Ballota hirsuta Bentham 
ALBA 2448. Villa de Ves. Embalse del Molinar. XJ5241. 
TM-SMi, semiárido-subhúmedo. Matorrales en suelos nitrificados (Pegano 
harmalae-Salsoletea vermiculatae). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Campanula lusitánica L. in Loefi. 
ALBA 2787. Villa de Ves. Sierra del Boquerón. XJ5536. 
ALBA 2788. Albacete. La Marmota. WJ8236. También en Macaronesia. 
MMs-SM, seco-subhúmedo. Pastizales sobre arenas dolomíticas (Tubera-
rietea guttatae: Tuberarietalia). 
AyD.Rara. 

Carduus bourgeanus Boiss. & Reut. subsp. bourgeanus 
ALBA 2305. Albacete. Los Yesares. XJ0931. 
ALBA 2307. Albacete. La Marmota. WJ9037. 
MM-SM, semiárido-subhúmedo. Cardunales y tobarales (Artemisietea vul-
garis: Onopordenea acanthii). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Delphinium gracile DC. 
ALBA 2910. Albacete. Motilleja. XJ0735. 
ALBA 2911. Villa de Ves. Casa del Francés. XJ5537. 
MM-SM, semiárido-seco. Cultivos abandonados y matorrales en suelos 
nitrificados (Tuberarietea guttatae: Trachynietalia distachyae, Ruderali-
Secalietea cerealis: Brometalia rubenti-tectori). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Diplotaxis siifolia G. Kunze 
ALBA 4668. Albacete. Los Yesares. XJ0932. 
ALBA 4667. Villa de Ves. Cañón del Molinar. XJ5340. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Márgenes de camino (Ruderali-Secalietea ce-
realis: Hordeion leporini). 
A y D. Rara. 

Diplotaxis virgata (Cay.) DC. 
ALBA 2271. Albacete. La Marmota. WJ9037. 
MM, seco. Márgenes de caminos (Ruderali-Secalietea cerealis: Hordeion 
leporini). 
A, B, C, D y E. Abundante. 

Fritillaria lusitanica Wikstrom subsp. lusitanica 
(= F. hispanica Boiss. & Reuter) 
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ALBA 2933. Villa de Ves. El Molinar. XJ4840. 
ALBA 4629. Jorquera. XJ2035. 
MM-SM, semiárido-subhúmedo. Cerverales, romerales y espartales (Lygeo 
sparti-Stipetea tenacissimae: Thero-Brachypodietalia retusi, Rosmarinetea 
officinalis). 
C, D y E. Rara. 

Halimium umbellatum (L.) Spach subsp. viscosum (Wilik.) O. Bolós & Vigo 
ALBA 3831. Albacete. Pinares del Júcar. XJ0031. 
MM, seco. Tomillares sobre suelos silicatados (Cisto-Lavanduletea: Cistion 
laurifolii). 
A. Muy rara. 

Helianthemum sanguineum (Lag.) Lag. 
ALBA 2375. Fuensanta. Cerro del Gato. WJ8340. 
MM-SMi, seco. Pastizales sobre suelos y rañizos silicatados (Tuberarietea 
guttatae: Tuberarion). 
A. Muy rara. 

Linum suffruticosum L. subsp. suffruticosum 
ALBA 3107. Albacete. Los Yesares. XJ0931. 
TM-MMm, seco. Brezales, albaidales y romerales (Rosmarinetea officinalis: 
Rosmarino-Ericion multzflorae). 
C, D y E. Frecuente. 

Linum tenue Desf. 
ALBA 3102. Valdeganga. Bolinches. Lago Azul. XJ1135. 
MMm. Juncales y pastizales sobre suelos frescos (Molinio-Arrhenatheretea: 
Plantaginetalia majoris). 
A. Muy rara. 

Loniceraperyclimenum L. subsp. hispanica (Boiss. & Reut.) Nyman 
ALBA 4626. La Roda. El Carrasco. Presa. WJ8440. 
MM-SM. Saucedas y zarzales ribereños, esciófila (Querco-Fagetea sylvati-
cae: Salici-Populenea nigrae, Rhamno-Prunenea spinosae). 
A, B, y C. Rara. 

Malcolmia triloba (L.) Spreng. 
(= M. lacera auct.) 
ALBA 2257. La Roda. Cerro del Gato. WJ8141. 
ALBA 4669. Villalgordo del Júcar, hacia La Losa. WJ7953. 
MM-SM, seco. Pastizales efímeros sobre arenas (Tuberarietea guttatae: 
Malcolmietalia). 
A. Rara. 
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Nep eta amethystina Poiret in Lam. subsp. amethystina 
ALBA 2415. Motilleja. Puente sobre el Júcar. XJ0235. 
ALBA 2414. Villa de Ves. Puntal Blanco. XJ4842. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Fenalares (Festuco-Brometea erecti: Brachypo-
dion phoenicoidis). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Plantago loeflingii L. 
ALBA 3191. Albacete. Puente sobre el Júcar. XJ0734. También en el SW de Asia. 
MMs-SM, seco. Pastizales sobre arenas y terrenos pisoteados (Tuberarietea 
guttatae: Tuberarion guttatae, Polygono arenastri-Poetea annuae). 
A. Muy rara. 

Retama spbaerocarpa (L.) Boiss. 
ALBA 2466. Albacete. Motilleja. Proximidades del Júcar. XJ0235. 
TM-SM, semiárido-seco. Retamares y coscojares (Quercetea ilicis: Pistacio 
lentisci-Rhamnetalia alaterni). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Scorzonera angustifolia L. 
ALBA 2206. Casas de Ves. Tranco del Lobo. XJ4741. 
TM-SM, semiárido-subhúmedo. Espartales y matorrales en suelos nitrifica-
dos (Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae, Rosmarinetea officinalis, Pegano 
harmalae-Salsoletea vermiculatae). 
D. Rara. 

Sisymbrium crassifolium Cay. 
ALBA 3853. Albacete. Los Yesares. XJ0833. 
TM-SM, semiárido-subhúmedo. Cultivos de cereal (Ruderali-Secalietea 
ceralis: Secalietalia). 
A. Muy rara. 

Stipa lagascae Roemer & Schultes 
ALBA 5099. Albacete. Los Licenciados. XJ0533. 
ALBA 5101. Abenjibre, hacia Fuentealbilla. XJ2542. 
MMs-SM, seco. Pastizales sobre substratos algo silicatados o descarbonata-
dos (Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae). 
Ay C. Rara. 

Stipa tenacissima L. 
ALBA 2610. El Picazo (CU). Presa. WJ7870. 
TM-MM, semiárido-seco. Espartales (Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae: 
Stipion tenacissimae). 
A, B, C, D y E. Abundante. 
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Thalictrum speciosissimum L. in Loefi. 
ALBA 3454. Alcalá del Júcar, hacia La Recueja. XJ3239. 
MM-SM. Bordes de acequias y juncales (Molinio-Arrhenatheretea: Moli-
nio-Holoschoenion, Magnocarici-Phragmitetea). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Wangenheimia lima (L.) Trin. 
(= Cynosurus lima L.) 
ALBA 4970. Jorquera, hacia Casas de Juan Núñez. XJ2634. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Pastizales (Tuberarietea guttatae: Trachynion 
distachyae). 
A, B, C, D y E. Rara. 

FRANCO-IBÉRICO-NORTEAFRICANOS 

(Presentes también en el sur de Francia; los señalados con asterisco (*), en 
la Península Ibérica sólo se encuentran en España). 

Anthyllis cytisoides L. 
ALBA 2455. Villa de Ves. Embalse del Molinar. XJ5241. 
TM-MMm, semiárido-seco. Albaidales y matorrales sobre suelos margosos 
(Rosmarinetea officinalis: en Rosmarino-Ericion multiflorae). 
D. Frecuente. 

Chiliadenus glutinosus * (L.) DC. 
(= Jasonia glutinosa (L.) DC.) 
ALBA 2223. De Jorquera a Casas de Juan Núñez. XJ2838. 
TM-SM, semiárido-subhúmedo. Sobre rocas y litosuelos (Asplenietea tri-
chomanis: Asplenietalia petrarchae). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Cirsium echinatum * ( Desf.) DC. in Lam. & DC. 
ALBA 4548. Villa de Ves. Vado. XJ5 138. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Cardunales y matorrales en suelos nitrificados 
(Artemisietea vulgaris: Carthametalia lanati). 
D. Muy rara. 

Cirsium monspessulanum (L.) Hill. subsp. ferox (Cosson) Talavera 
ALBA 3768. Alcalá del Júcar. Molino de Don Benito. XJ4240. 
MM. Juncales (Molinio-Arrhenatheretea: Molinio-Holoschoenion). 
A, B, C, D y E. Rara. 
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Cirsium pyrenaicum (Jacq.) Ah. subsp. longespinosum (Kunze) Talavera 
(= C. flavispina Boiss. ex DC. var. longespinosum) 
ALBA 3769. Casas de Benítez. La Losa. WJ7659. 
MMs-SM. Juncales (Molinio-Arrhenatheretea: Molinio-Holoschoenion). 
A. Rara. 

Convolvulus ¡anuginosus Desr. in Lam. 
ALBA 2872. Villa de Ves. Casa del Zurdo. XJ5340. 
TM-MM, semiárido-seco. Matorrales y espartales (Rosmarinetea officinalis, 
Lygeo sparti-Stipetea tenacissimae). 
A, B, C y D. Rara. 

Erinacea anthyllis * Link 
ALBA 2508. De Jorquera a Casas de Juan Núñez. XJ2837. 
MMm-SM, seco-subhúmedo. Matorrales pulviniformes (Rosmarinetea 
officinalis: Siderito incanae-Salvion lavandulifoliae). 
A, B y C. Rara. 

Jurinea humilis (Desf.) DC. 
ALBA 3605. Albacete. La Marmota. WJ8236 
MMs-SM, seco. Tomillares (Rosmarinetea officinalis: Siderito incanae-Sal-
vion lavandulzfoliae). 
A. Rara. 

Litbodora fruticosa * (L.) Griseb. 
ALBA 3109. De Jorquera a Casas de Juan Núñez. XJ2836. 
TM-SM, semiárido-subhúmedo. Romerales (Rosmarinetea officinalis). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Loe]lingia bispanica L. 
ALBA 3111. La Roda. Cerro del Gato. WJ8438. También en Sicilia. 
MM, seco. Pastizales sobre arenas (Tuberarietea guttatae: Tuberarietalia y 
Malcolmietalia). 
A. Muy rara. 

Ononis fruticosa L. 
ALBA 2467. Villa de Ves. Casa del Zurdo. XJ5539. 
ALBA, 3673. De Jorquera a Casas de Juan Núñez. XJ2736. 
MM-SM, seco. Matorrales sobre margas (Rosmarinetea officinalis). 
B,CyD.Rara. 

Piptatherumparadoxum (L.) Beauv. 
ALBA 2638. Alcalá del Júcar. Rambla de San Lorenzo. XJ3433. 
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ALBA 2669. Casas de Ves. De Tranco del Lobo a Molino de Don Benito. 
XJ4541. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Fenalares de alamedas y olmedas (Lygeo sparti-
Stipetea tenacissimae). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Polygala rupestris * Pourret 
ALBA 3206. Villa de Ves. El Molinar. XJ5241. 
ALBA 3208. DeJorquera hacia Casas de Juan Núñez. XJ2836. 
TM-SM, semiárido-seco. Sobre rocas (Asplenietea trichomanis). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Santolina pectinata Lag. 
ALBA 3691. El Picazo (CU). WJ7973. 
MM-SM, seco-subhúmedo. Matorrales en terrenos nitrificados (Pegano 
harmalae-Salsoletea vermiculatae: Santolinion pectinato-canescentis). 
A. Muy rara. 

Sarcocapnos enneaphylla * (L.) DC. 
ALBA 3380. Villa de Ves. El Molinar. XJ5241. 
ALBA 3381. Jorquera. Puente sobre el Júcar. XJ2938. 
TM-MM, semiárido-seco. Paredones nitrificados (Asplenietea trichomanis: 
Teucrion buxifolii). 
A, B, C, D y  E. Frecuente. 

Scabiosa stellata L. 
ALBA 3390. Alcalá del Júcar, hacia Tolosa. XJ3639. 
TM-SM, semiárido-subhúmedo. Herbazales de borde de cultivo (Ruderali-
Secalietea cerealis: Bromenalia rubenti-tectori). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Stipaparviflora Desf. 
ALBA 2607. Jorquera. Alcozarejos. XJ1936. 
ALBA 2608. Albacete. La Marmota. WJ8937. 
TM-MM, semiárido-seco. Espartales en suelos nitrificados (Lygeo sparti-
Stipetea tenacissimae: Stipion parviflorae). 
A, B, C y D. Frecuente. 

Teucrium pseudochamaepitys L. 
ALBA 2430. Albacete. La Marmota. WJ8937. 
TM-SM, semiárido-seco. Cerverales y espartales (Lygeo-Stzpetea tenacissi -
mac: Thero-Brachypodietalia retusi) 
A, B, C, D y E. Abundante. 
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Thapsia vilosa L. 
ALBA 3455. Cofrentes (y). Barranco de Los Hervideros. XJ6644. 
TM-SM, semiárido-subhúmedo. Matorrales y  espartales con cierta nitrifica-
ción (Rosmarinetea officinalis, Lygeo sparti-Stzpetea tenacissimae). 
A, B, C, D y E. Frecuente. 

Trigonella polyceratia L. 
ALBA 2486. Casas de Ves. Barranco de Mingo. XJ4839. 
ALBA 3730. Tarazona de la Mancha. XJ9346. 
MM-SM, semiárido-seco. Pastizales pastoreados de bordes de caminos 
(Ruderali-Secalietea cerealis: Sysimbrienalia officinalis). 
A, B, C, D y E. Abundante. 

Ulex parviflorus Pourret subsp. paruiflorus 
ALBA 3732. Villa de Ves. Cañón del Molinar. XJ5340. 
TM-MMs, seco. Brezales y  tollagares (Rosmarinetea officinalis: en Rosma-
rino-Ericion multzflorae). 
D y E. Abundante. 

TÁXONES SILICÍCOLAS 

En diversos enclaves del Valle del Júcar, generalmente en zonas situadas 
varias docenas de metros por encima del actual cauce del río, existen depósitos de 
raña de cuarzo asociados a fenómenos climáticos plio-cuaternarios. Así ocurre en 
las localidades de Pinares del Júcar, La Marmota y  Los Yesares (Albacete), en 
Cerro del Gato (La Roda y  Montalvos), etc. Allí prospera una flora peculiar 
(VALDÉS & al., 1992) constituida sobre todo por terófitos silicícolas (acidófilos) 
que coexisten con otros basifilos o indiferentes edáficos. También, aunque en 
menor proporción, aparecen algunos hemicriptófitos o camefitos acidófilos. 
Estas plantas, que se citan a continuación, constituyen originalidades dentro de la 
generalidad de la vegetación basifila que reina en la inmensa mayoría del territo-
rio del Valle asociada a la litología calcárea predominante. 

Algo semejante ocurre con la flora sabulícola existente en algunos arenales 
de la comarca (generalmente de carácter o tendencia acidófilo, que también apa-
rece citada en las líneas que siguen) y con las plantas gipsícolas de los enclaves de 
yesos triásicos o margas yesíferas que aparecen de modo disyunto en algunas 
localidades. 

Se relacionan por orden alfabético y sólo se indica su localización (término 
municipal, localidad, U.TM.) cuando no estén ya citadas en alguna de las relacio-
nes anteriores de endemismos. Si son plantas no exclusivas de suelos silicatados, 
aunque prefieran estos enclaves, al nombre del vegetal se añade el término "no 
exclusiva". 
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Aira cupaniana Guss. 
ALBA 2523. Albacete. Los Yesares. XJ0331. 
ALBA 2522. Albacete. La Marmota. WJ8 136. 

Anarrhinum beiidifolium (L.) Willd. 
ALBA 3534. La Roda. Cerro del Gato. WJ8141. 

Aphanes maroccana Hylander & Rothm. 

Arabidopsis tbaliana (L.) Heinh. 
ALBA 2726. Albacete. Los Yesares. XJ0331. 

Aveiinia micbelii (Savi) Pan. 
ALBA 2516. Albacete. Los Yesares. XJ0530. 

Campanula lusitanica L. in Loefi. subsp. lusitanica 
No exclusiva. 

Cerastium semidecandrum L. 
ALBA 2827. Albacete. Los Yesares. XJ0331. 

Cistus ladanifer L. 
ALBA 3556. Albacete. Pinares del Júcar. XJ0131. 

Cistus salvifolius L. 
ALBA 3558. Albacete. Los Yesares. XJ0630. 
ALBA 3557. Montalvos. Cerro del Gato. WJ8339. 
No exclusiva. 

Corynephorus canescens (L.) Beauv. 
ALBA 2558. Tarazona de la Mancha. XJ9436. Sabulícola. 

Corynephorusfasciculatus Boiss. & Reut. 
ALBA 2559. Albacete. Los Yesares. XJ0630. 
ALBA 2560. Albacete. La Marmota. WJ8 136. Sabulícola. 

Crepis capillaris (L.) Wallr. 
ALBA 2329. Albacete. Los Yesares. XJ0630. No exclusiva. 

Evax carpetana Lange 

Helianthemum sanguineum (Lag.) Lag. 
ALBA 2375. Fuensanta. Cerro del Gato.WJ8340. 
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Hypericum humifiisum L. 
ALBA 2999. La Recueja, hacia Jorquera. XJ3037. 
Suelos húmedos. 

Hypochoeris glabra L. 
ALBA 3601. Fuensanta. Cerro del Gato. WJ8340. 

Jasione crispa Samp. subsp. centralis (Rivas-Martínez) Rivas-Martínez 

Jasione montana L. subsp. echinata (Boiss. & Reuter) Rivas-Martínez. 
ALBA 3007. La Roda. Cerro del Gato. WJ8 141. Sabulícola. 

Jasione montana L. subsp. blepbarodon (Boiss. & Reuter) Rivas-Martínez 
ALBA 3006. El Picazo, presa (CU). WJ7969. Sabulícola. 

Lavandula stoechas L. subsp.pedunculata (Miller) Samp. ex Roz. 

Leontodon taraxacoides (Vill.) Merat. subsp. longirostris Finch & Shell 
ALBA 2334. Albacete. Los Yesares. XJ0331. 
ALBA 2333. La Roda. Cerro del Gato. WJ8340. No exclusiva. 

Linaria spartea (L.) Willd. 
ALBA 3093. Fuensanta. Cerro del Gato. WJ8339. Sabulícola. 

Loeflingia hispanica L. 
Sabulícola. 

Logfia minima (Sin.) Dumort. 
ALBA 2359. Albacete. Los Yesares. XJ0630. 
ALBA 2360. Fuensanta. Cerro del Gato. WJ8340. 

Malcolmia triloba (L.) Spreng. 
Sabulícola. 

Mibora minima (L.) Desv. 
ALBA 2628. Albacete. Los Yesares. XJ0631. 
ALBA 4950. Albacete. La Marmota. WJ9035. No exclusiva. Sabulícola. 

Micropyrum tenellum (L.) Link var. aristatum (Tausch) Pilger 
ALBA 2629. Albacete. La Marmota. WJ8336. 
No exclusiva. 

Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes 
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ALBA 3151. Albacete. La Marmota. WJ8336. 
ALBA 3152. Albacete. Los Yesares. XJ0331. 

Plantago loeflingii L. 
Sabulícola. 

Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 
ALBA 3203. Valdeganga. XJ1535. No exclusiva. Sabulícola. 

Prolongoa hispanica G. López & Ch. E. Jarvis 
No exclusiva. Sabulícola. 

Rumex angiocarpus Murb. 
ALBA 3331. Albacete. La Marmota. WJ8 136. 
ALBA 3332. Albacete. Los Yesares. XJ0631. 

Rumex bucephalophorus L. subsp. hispan icus (Steinh.) Rech. fil. 
No exclusivo. 

Sagina apetala Ard. 
ALBA 3350. Villalgordo del Júcar. WJ8050. 
ALBA 3349. Villa de Ves. XJ5041. No exclusiva. Sabulícola. 

Sedum caespitosum (Cay.) DC 
ALBA 3412. Jorquera, hacia Casas de Juan Núñez. XJ2634. 
ALBA 3410. Albacete. Los Yesares. XJ0331. No exclusivo. 

Spergula morisonii Boreau 
ALBA 3446. Albacete. Los Yesares. XJ0331. 

Tolpis umbellata Bertol. 
ALBA 2300. Albacete. La Marmota. WJ8 136. 
ALBA 3812. Fuensanta. Cerro del Gato. WJ8340. 

Trifolium arvense L. 
ALBA 2473. Fuensanta. Cerro del Gato. WJ8340. 

Trifolium scabrum L. 
ALBA 2472. Fuensanta. Cerro del Gato. WJ8340. 
ALBA 3726. Villavaliente, hacia Alcalá del Júcar. XJ3332. No exclusivo. 

Tuberaria guttata (L.) Fourr. 
ALBA 3731. Fuensanta. Cerro del Gato. WJ8340. 
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ALBA 3832. Albacete. Los Yesares. XJ0530. 

Vulpia membranacea (L.) Dumort. 
ALBA 2624. Fuensanta. Cerro del Gato. WJ8340. 

Vulpia myuros (L.) C.C. Gmelin subsp. sciuroides (Roth) Rouy 
ALBA 2623. Albacete. Los Yesares. XJ0630. 

TÁXONES GIPSÍCOLAS 

Las plantas propias de substratos yesíferos también son peculiares dentro 
del territorio y merecen ser comentadas. 

Se encuentran en enclaves muy localizados, fundamentalmente en la cantera 
de Los Yesares (Albacete) y en los alrededores de Fuentealbilla. Son zonas donde 
aparecen al descubierto afloramientos de yesos triásicos y miocenicos cristaliza-
dos, de tonalidad blanquecina o rojiza. 

En la provincia de Valencia, cerca del límite provincial con Albacete 
(Barranco de Los Hervideros en Cof rentes), abundan estos substratos y la rique-
za en elementos gipsícolas es mayor. Allí aparecen, por ejemplo, Helianthemum 
squamatum y Gypsophila struthium que no hemos encontrado en el tramo del 
valle del Júcar perteneciente a la provincia de Albacete. 

Parte de estas plantas son gipsícolas estrictas que no prosperan más que en 
estos medios. Otras en cambio, aparecen también en suelos margosos o margoso 
yesíferos; para éstas se añade el epíteto "no exclusiva'. 

En el siguiente listado se indica su localización geográfica sólamente si no 
han sido ya citadas en alguno de los grupos de endemismos tratados. 

Centaurium linariifolium (Lam.) G. Beck subsp. gypsicola (Boiss. & Reuter) 
G.Lopez 

Herniaria fruticosa L. 

Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaudin subsp. castellana (Boiss. & Reuter) Dom. 

Launaeafragiis (Asso) Pau. 
No exclusiva. 

Launaeapumila (Cay.) DG. 
No exclusiva. 

Lepidium subulatum L. 
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Lygeum spartum L. 
ALBA 4957. Albacete. Los Yesares. XJ0832. No exclusiva. 

Mathiolafruticulosa (Loefi. ex L.) Maire subsp fruticulosa 
ALBA 2253. Valdeganga. XJ0933. 
ALBA 2255. Presa de Tolosa. XJ4341. No exclusiva. 

Ononis tridentata L. 

Reseda stricta Pers. 
No exclusiva. 

ThYmus x arcuatus R. Morales 

ThYmus x armuniae R. Morales 

ThYmus lacaitae Pau 

INTERPRETACIÓN DE LAS FIGURAS 

Figura 4: 
Este diagrama de sectores nos muestra en valores absolutos y porcentuales, 

la presencia de los siete tipos de endemismos (Setabenses, Hispánicos, Ibéricos, 
Franco-Ibéricos, Hispano-Norteafricanos, Ibero-Norteafricanos y  Franco-Ibéri-
co-Norteafricanos) encontrados en el valle en relación al total de ellos. Merece 
destacar que la corología de los endemismos varía longitudinalmente a lo largo 
del valle, bien en frecuencia de aparición o bien en presencia y ausencia, hasta tal 
punto que sólo es posible encontrar algunos endemismos en ciertos puntos muy 
localizados en consonancia con la climatología y edafología (yesos, rañas siliceas, 
margas, etc.). 

Aparecen un total de 220 táxones endémicos, siendo muy importante el 
componente endémico hispánico al que le sigue el hispano-norteafricano; esto se 
explica teniendo en cuenta que se pueden presentar en todo el territorio pues su 
adaptación es indiscriminada a la mediterraneidad y gran parte de ellos son ibero-
levantinos, ligados pues fuertemente a las localidades de estudio. Sin embargo, en 
el polo opuesto en cuanto a presencia se encuentran los endemismos setabenses, 
por encontrarse en el límite oriental de su distribución y territorio. 

Figura 5: 
Es lógico que no todos los endemismos tengan una abundancia similar, 

existiendo algunos muy comunes o abundantes, otros de aparición frecuente y 
otros raros o muy raros. 
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En la lectura e interpretación de esta gráfica debe tenerse en cuenta que la 
abundancia puntual de una planta no descarta sea rara o muy rara en el conjunto 
de un territorio o de un sector, así p.ej. Thymus lacaitae es abundante en los subs-
tratos yesíferos, pero en el conjunto del territorio estudiado y en el sector donde 
se encuentra es tan rara como lo sean los suelos de esta índole con igual termotipo. 

Destacamos de la figura que el componente de rareza (raras y muy raras) es 
muy significativo, constituyendo la mitad en el bloque de la mayoría de los ende-
mismos y superándola en el caso de los Setabenses. 

Figura 6: 
Se representa en cada sector el número y porcentaje de frecuencia de apari-

ción según cada grado de rareza o abundancia. 
Es destacable los altos porcentajes de rareza si pensamos que se trata de táxo-

nes cuya corología es bastante restrictiva en cuanto a la extensión que ocupan en el 
planeta. Son un caso límite de lo comentado los sectores A y D donde la suma de 
los porcentajes de muy raras y raras da un 49 % (18 % muy raras + 31 % raras) 
para el primero y  43 % (12 % muy raras + 31 % raras) para el segundo. En el resto 
de los sectores no es tan elevada esta suma, si bien ha de tenerse en cuenta que el 
número de endemismos que aparece en ellos es menor (ver figura 8). 

Figuras 7 y 8: 
El sector D es el que contiene mayor número de endemismos (145) lo cual 

supone un 65,90 % sobre el total de los 220 endemismos encontrados en toda la 
zona estudiada. Una cifra parecida se alcanza en el sector A (134) con el 60,90 %, 
si bien el deterioro natural de éste, hace que se encuentren dispersos y  además su 
extensión es mucho mayor. Por esto deducimos que el sector D, que abarca unos 
pocos kilómetros ribereños y  mantiene una cubierta arbórea considerable, es una 
zona de gran valor ecológico con elevado número de endemismos por cuadrícula 
UTM de 1 km2, lo cual significa un alto índice de concentración de los mismos 
en poco espacio. 

Los sectores B y C son pequeños, de transición entre lo manchego y lo 
setabense y  con gran presión por los usos del territorio aunque en menor medida 
que el sector A; eso explica sus porcentajes menores aunque no por ello es des-
preciable la cifra de endemismos que contienen. 

CONSIDERACIONES FINALES Y PROPUESTA DE CONSERVACIÓN 

Considerando que el catálogo florístico de esta zona, aún en estudio, puede 
sobrepasar los mil táxones, incluidas las subespecies, y dado que aparecen 220 
endemismos, podemos hablar de un porcentaje global de endemicidad cercano al 
25 %, valor bastante aproximado a la media estimada para la flora fanerogámica 
ibérico-balear situado en el 28 % (MORENO, J.C. & SAtNz, H., 1992). 
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En la propuesta de conservación hemos de tener en cuenta no sólo el com-
ponente endémico sino la formación paisajística en conjunto, la masa forestal, la 
originalidad y fragilidad de las series climáticas y edafófilas debido a la fuerte pre-
sión antropozógena que ha devastado los bosques, cuyo testigo relictual queda 
casi intacto en el accidentado valle. 

Otros muchos táxones presentes en valle del Júcar no son endémicos y 
quedan fuera del objetivo de este estudio, pero por su rareza, valor forestal, eco-
lógico, melífero, etc., o por encontrarse de forma regular en las masas boscosas, 
dan valor al paisaje y su presencia colabora activamente en el mantenimiento de 
la biodiversidad de los entornos mediterráneos. 

La originalidad que esta zona puede representar en el conjunto de la pro-
vincia y de la Región está, por un lado, en la abundancia de comunidades riparias 
cargadas de elementos exclusivistas (algunos de ellos de óptimo eurosiberiano). 
De otro lado, la presencia de elementos setabenses que, aunque finícolas, dotan a 
Castilla-La Mancha, en esta zona, de un entorno natural más, que enriquece su 
larga lista de diversidad paisajística. 

La Ley de Conservación de los Espacios Naturales y  de la Flora y  Fauna 
silvestres (Ley 4/1989 de 27 de marzo, B.O.E. núm. 74, de 28 de marzo), deter-
mina cuatro categorías o figuras de protección en cuanto a valía y uso que del 
territorio se permite realizar en cada una de ellas; desde un nivel máximo de pro-
tección en Parques Nacionales se desciende a Reservas Naturales, Monumentos 
Naturales y por último Paisajes Protegidos. 

Para la Ribera de Cubas, Alcalá del fúcar y zona ribereña del antiguamente 
llamado Señorío de Ves (sectores B, C, D) proponemos la figura de Reserva Natu-
ral que exigiría, según lo previsto por la Ley, la elaboración y aprobación por 
parte de la Comunidad Autónoma implicada, del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales de la zona. 

Fundamentamos esta propuesta de acuerdo con la siguiente relación de 
principios: 

1.Se descarta la figura de Parque Nacional, pues según el artículo 13.1. son 
estas, áreas naturales poco transfomadas por la explotación u ocupación humana. 
El valle del Júcar es un territorio altamente transformado en los sectores A y B, 
donde los asentamientos humanos son frecuentes aún cuando no excesivamente 
poblados. En los sectores C, D y E, aunque la cubierta mesofítica es considera-
ble, la alteración es notoria por el efecto favorecedor del hombre hacia el pino 
carrasco, lo cual ha modificado sensiblemente el carrascal climácico; sin embargo 
el sotobosque de estos pinares se aproxima con mayor o menor similitud, según 
localidades, al que acompaña al carrasca¡ manchego. 

2. Según expresa el artículo 14.1, las Reservas Naturales son espacios natu-
rales, cuya creación tiene como finalidad la protección de ecosistemas, comunida-
des o elementos biológicos que, por su rareza, fragilidad, importancia o singulari-
dad merecen una valoración especial. 

A la vista del estudio realizado nos parece indudablemente cumplido este 
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requisito para los sectores citados. En el caso del sector A que contiene un 60, 90 % 
de los endemismos, ha de tenerse en cuenta que éstos aparecen dispersos en peque-
ños rincones inaccesibles y  que la mayor parte de este sector se encuentra sometido 
a usos agrícolas. No ocurre así con los sectores propuestos, pues los matorrales en 
B y C y el bosque mediterráneo en D, aunque ambos alterados, conforman un 
ambiente idóneo para el asentamiento de estos táxones singulares. 

3. En las Reservas Naturales, tal como dicta el punto 2° del artículo 14, se 
limitará la explotación de recursos, salvo en aquellos casos en que sea compatible 
con la conservación de los valores que se pretenden proteger. Esta limitación no 
presupone un conflicto, pues, a pesar de que el cultivo de huerta substituye a la 
vegetación de ribera, no lo hace en todo el territorio debido a la inacesibilidad de 
algunos enclaves que seguirán manteniendo sus formaciones típicas. De otro 
lado, las laderas con matorral y con vegetación arbórea en los lugares con menor 
pendiente tienen un uso únicamente pecuario pues el suelo es liviano e inútil para 
el cultivo. Las laderas boscosas suelen tener una pendiente que "per se" les prote-
ge de su destrucción sin excesivos problemas de erosión pues la masa radicante es 
cuantiosa y patente su efecto contenedor de suelo. 

Sí es interesante la prohibición que la Ley prevée en este punto en cuanto a 
la recolección de material biológico y geológico salvo en casos de interés científi-
co o educativo. 

La conservación de este entorno limitaría las acampadas que indiscrimina-
damente se están estableciendo en los últimos años, el trazado de nuevos caminos 
por lugares de alto valor biológico-ecológico y la caza y recolección de material 
biológico de toda índole que, como hemos mostrado, es valioso en el caso de la 
flora. 

4. El territorio propuesto constituye un espacio continuo en el que son 
fácilmente observables las diferentes series de vegetación, desde las edafófilas 
(edafohigrófilas o vegetación riparia y  edafoxerófilas o vegetación sobre suelos 
esqueléticos y rupestre) a las climatófilas (carrascal) y sus matorrales respectivos 
de degradación, uniendo al interés proteccionista un interés didáctico. 

R.M.C-A.VF 
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Figuras 1 y  2 
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Figura 3 MAPA BIOGEOGRÁFICO 

PROVINCIAS 

C. Castellano-Maestrazgo-Manchega 
L Luso-Extremadurense 
B. Bética 
M. Murciano-Almeriense 
Y. Catalano-Valenciano-Provenzal 

DISTRITOS 

1. Albacetense 
2. Ciudarrealeño 

3. Montielense 
4. Jumillano-Socovense 
5. Nerpiano-.Moratallense 
6. Yeclano-Villenense 
7. Mecaense 
8. Cofrentino 
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ENDEMISMOS PRESENTES EN EL TRAMO MEDIO DEL VALLE DEL JÚCAR 

Sobre Ufl total de 220 tíxones 

ENDEMISMOS Y SUS FRECUENCIAS DE APARICIÓN 
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1. Hispánicos; 2. Hispano-Norteafricanos; 3. Ibero-Norteafricanos; 
4. Franco-Ibérico-Norteafricanos; 5. Ibéricos; 6. Franco-Ibéricos; 7. Setahenses 

Figuras 4 y  5 
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FRECUENCIA DE APARICIÓN EN LOS DISTINTOS SECTORES 
A, B, C, D yE 

Sector B 
Sector A 

Frecuentes Abundantes 	 Frecuentes 

Abundantes 	 Muy raras 

Sector C 

Abundantes 	 Frecuentes 

Muy raras 

Sector D 	 Sector E 

R 

es 

Muy raras  

Abundantes 	 - 

Muy raras 

Figura 6 
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ENDEMISMOS PRESENTES EN CADA SECTOR 

180 

140 

120 

100 

80 

60 

-0) 

20 

Sector 1) 	Sector A 	Sector C 	Sector U 	sector.  E 

N°deEndemismos A 	145 	134 	105 	 92 	 72 

Porcentaje 	Al 	65,9 	60,9 	4772 	4181 	3272 

Sobre 220 tax(nRs 

TOTAL Y PORCENTAJE DE PRESENCIA DE ENDEMISMOS EN CADA SECTOR 

Muy raras Raras Frecuentes Abundantes TOTAL Porcentaje % 

Sector A 24 41 46 23 134 60,90 

Sector B 2 22 44 24 92 41,81 

Sector  7 23 51 24 105 47,72 

Sector 0 18 45 58 24 145 65,90 

Sector E 3 21 31 17 72 32,72 

SECTOR A: E! Picazo «',(J)-Albacete. SE(1I'OR B: Valdeganga (AB). 
SECTOR (: Jorquera-La Recueja (AB). SECTOR D: Ak'alt de! júcar (AM-Villa 
de Ves (AB). SECTOR E: Cofrentes (V)-larafuel  (V). 

Figuras 7 y 8 
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Anthyllis subsimplex Cosson ex Batt. 

Prolongoa hispanica G. López & Ch. E. 
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Carduusplatypus Lange subsp. granatensis (Wilik.) Nyman 
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Dictamnus hispanicus Webb ex Wilik. 
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Erinacea anthyllis Link 

Genista mugronensis Vierh. 
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Haplophyllum linifolium (L.) G. Don fil. 

Moricandiafoetida Bourg. ex Cosson 
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Phlomis crinita Cay. 
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Cistus creticus L. 
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CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA DIETA 
DE LA LECHUZA COMÚN (TYTO ALBA) 

EN LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Por ÁNGEL LARA POMARES 

I. INTRODUCCIÓN 

La alimentación de la Lechuza común (Tyto alba), es una de las más estu-
diadas, tanto en Europa (ROTHKOPF, 1970; ENGELS, 1972; SCHMIDT, 1972; 
BROwN, 1981; KUBIK, 1984; SMAL, 1987; y otros), como en la Península Ibérica 
(VALVERDE, 1967; HERRERA, 1973; CAMPOS, 1977; GARdA, 1982; BRUNET-
LECOMTE, 1984 y CORTÉS, 1988, entre otros). 

Con el presente trabajo, se trata de contribuir al conocimiento de la dieta de 
la Lechuza en una zona tan ignorada como es La Mancha y, en particular, la pro-
vincia de Albacete; de la que sólo se han publicado datos de una localidad y  tan 
sólo diez egagrópilas (GÓMEZ, 1986). 

II.ÁREA DE ESTUDIO 

El área de estudio se extiende por gran parte de la provincia de Albacete. 
Con una altitud media comprendida entre los 600 y 900 m.s.n.m. Biogeográfica-
mente, la zona se sitúa casi en su totalidad en la Región Castellano-Maestrazgo-
Manchega; Sector Manchego-Sucrense; Distrito Albacetense. (ALCARAZ, et al., 
1988), lo que se conoce vulgarmente como la Llanura Manchega. 

Desde el punto de vista bioclimático, el área de estudio se sitúa en el piso 
bioclimático Mesomediterráneo (PEINADO, et al., 1985). Lo que indica que se 
supera la temperatura media mensual de 7,5 grados centígrados entre 9 y 12 
meses al año. 

Asimismo considerando el régimen de precipitaciones para la zona de estu-
dio, se reconocen los siguientes ombroclimas (ALCARAZ, et al., 1988): 

Semiárido ..... . ... ... ................... Precipitaciones 300 - 350 mm. 
Seco ................................... . ... . Precipitaciones 350 - 600 mm. 

De la zona sur de la provincia, no se han obtenido datos, por lo que desco-
nocemos el comportamiento alimenticio de la Lechuza común en esta zona, de 
características biogeográficas y bioclimáticas muy diferentes a las de la zona 
prospectada e incluida en este estudio. 

C/. Portugal, n° 6-02002 ALBACETE 
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Partiendo de estas consideraciones generales, las once localidades incluidas 
en el presente estudio, destacan por los siguientes rasgos propios: 

Localidad 1: Los YESARES 

Coordenadas U.TM. .............. . .................... . ......... ..XJ088330 
Altitud.......................................................... . ... . ... 670 m.s.n.m. 

Situada al NE de Albacete, el lugar se caracteriza por poseer un suelo rico 
en yesos, motivo por el que ha sufrido una fuerte presión humana para su extrac-
ción. En los lugares más bajos, se han formado algunas charcas permanentes. 
(ATIENZAR et al., 1992). 

La vegetación está dominada por los arbustos: Hierba piojera (Santolina 
chamaecyparissus), Tomillo (Thymus vulgaris), Romero (Rosmarinus officinalis) 
y Aulaga (Genista scorpius), entre el estrato herbáceo destacan: El Jaramago 
(Diplotaxis muralis), Esparto (Stipa tenacissima), además de Lamium amplexicau-
le, Helianthemum pilosum, Salvia Verbenaca, etc., de clara afinidad por suelos 
ricos en yesos; el estrato arbóreo, es casi inexistente, quedando reducido a algu-
nos Pinos carrascos (Pinus halepensis) y unos pocos Ailantos (Ailanthus 
altíssima) (ATIENZAR et al., op. cit.). Las zonas encharcadas antes mencionadas, 
presentan una vegetación helofítica: Carrizo (Phragmites communis), Espadaña 
(Typha latifolia) y Junco (Scirpus holoschoenus) (ATIENZAR et al., op. cit.). 

El entorno circundante se identifica con el monte bajo de Encinas (Quercus 
ilex rotundifolia). 

El lugar de recogida de las egagrópilas se encuentra en las dependencias de 
una fábrica de yeso abandonada. 

Localidad 2: PUENTE DE CUASIERMAS 

Coordenadas U.T.M. ............................................... XJ020379 
Altitud ..................................................................670 m.s.n.m. 

Se localiza al N de Albacete. El paraje se caracteriza por unos grandes can-
tiles verticales, que discurren paralelos al bosque que envuelve el cauce del río 
Júcar. 

La vegetación es la típica de bosque galería; en el estrato arbóreo, destacan 
los Olmos (Ulmus glabra), Chopos (Populus nigra), Álamos (Populus alba), Sau-
ces (Salix sp.), etc.; entre los arbustos, dominan las Zarzas (Rubus fruticosus), 
Rosales silvestres (Rosa canina), Espárrago (Asparagus acutifolius), entre otros. 

El punto de recogida de las egagrópilas, se sitúa al pie de los mencionados 
cantiles. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



179 

Localidad 3: 

Coordenadas U.T.M. .................................... . ... . ..... WJ968374 
Altitud...... . ...... . ...................... . ............................. 650 m.s.n.m. 

Situada al N de Albacete, a pocos kilómetros de la localidad 2, y  al igual 
que ésta, se trata de unos cantiles situados muy cerca del río Júcar. La vegetación 
dominante es similar a la descrita para la localidad n° 2. Las egagrópilas se colec-
taron justo debajo de dichos cantiles. 

Localidad 4: CASAS DE VÍLLORA 

Coordenadas U.T.M. .......................... . ............. .....XH2 13973 
Altitud..................................................................875 m.s.n.m. 

Se sitúa al SE de Albacete. Con una vegetación predominante constituida 
por el bosque residual de Encinas (Quercus ilex rotundifolia) con monte bajo 
alternando con terrenos de cultivo cerealista. Enclavada en este entorno, se 
encuentra la laguna de Casas de Víllora, que, aunque durante prolongados peno-
dos carece de agua, sí mantiene una vegetación típica de zonas inundadas y peri-
lagunares, como son el Carrizo (Phragmites communis), el Junco (Scirpus sp.) o la 
Espadaña (Typha latifolia). 

La obtención de las egagrópilas se efectuó en unos apriscos semi-abando-
nados. 

Localidad 5: VENTA DEL GITANO 

Coordenadas U.T.M.... ..................................... . .... XH370956 
Altitud..................................................................880 m.s.n.m. 

Su posición con respecto a la capital albacetense es también SE. Es una zona 
de aspecto semejante a la n° 4 descrita anteriormente, aunque, en esta ocasión, el 
bosque residual de Encinas se encuentra más aclarado y  en menor proporción 
con respecto a los cultivos cerealistas mayoritarios. La proximidad de las lagunas 
de Hoya Rasa y El Saladan, adiciona al conjunto ya descrito, el tipo de vegetación 
perilagunar o helofítica, cuya composición específica es similar a la mencionada 
para la localidad n° 4. 

El lugar de recogida de las egagrópilas se encuentra en el interior de una 
desierta casa de campo. 
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Localidad 6: AERÓDROMO DE Los LLANOS 

Coordenadas U.TM. ........................................ . ..... WJ985115 
Altitud.................... . ............................................. 700 m.s.n.m. 

Al S de Albacete y muy próxima a esta capital. El lugar carece de especies 
arbóreas salvo muy escasas excepciones. Incluso las especies arbustivas son esca-
sas, siendo sólo relativamente comunes el Tomillo (Thymus vulgaris) y la Aulaga 
(Genista scorpius). La vegetación reina en este paraje es sin duda el estracto her-
báceo, que está presente en grandes extensiones, y cuyas especies más significati-
vas son el Esparto (Stipa tenacissima), el Jaramago (Diplotaxis muralis) y el Cardo 
común (Cirsium vulgare). 

Las egagrópilas se encontraron en el interior de una antigua granja hoy 
abandonada. 

Localidad 7: FUENSANTA 

Coordenadas U.TM... ............................................ WJ805444 
Altitud ..................................................................710 m.s.n.m. 

Localizada al NO de Albacete. El biotopo está constituido mayoritaria-
mente por cultivos de Vid ( Vitis vinifera) y Olivo (Olea europaea), también son 
frecuentes las pequeñas huertas de regadío. 

Las egagrópilas se obtuvieron dentro de un viejo caserón. 

Localidad 9: CASAS BELLA ANITA Y RETAMOSA 

Coordenadas U.TM. ........ . ..................................... WJ836342 
Altitud..... . ............................................................ 705 m.s.n.m. 

También situada al NO de la capital albaceteña. El entorno circundante está 
formado en su totalidad por extensos terrenos de cultivos cerealistas de secano, 
con algunas Encinas (Quercus ilex rotundifolia) de gran porte diseminadas. 

Las egagrópilas se colectaron en el interior de dos casas de campo abando-
nadas. 

Localidad 11: ESTACIÓN DE LA RAMBLA 

Coordenadas U.T.M. ............................. . ......... . .... WH662007 
Altitud............................. . .................... . ............... 900 m.s.n.m. 
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Al SO de Albacete. El lugar se encuentra enclavado entre el cauce del río El 
Jardín y el monte bajo que constituye las estribaciones de la Sierra de Alcaraz. 
Todo esto hace de esta localidad la más diversa botánicamente hablando, ya que 
confluyen tanto especies típicas de ribera fluvial como Rubus, Rosa, Salix, 
Ulmus, etc., como especies más típicas de monte mediterráneo: Quercus, Pinus, 
Juniperus, Rosmarinus, Thymus o Lygos. Además, los cultivos más frecuentes en 
la zona son grandes choperas (Populus sp.) destinadas a explotación maderera. 
Estas particularidades conforman un lugar con gran cobertura vegetal y unos 
altos niveles de humedad, que contrasta con el resto de localidades de claro carác-
ter seco. El punto de recogida de las egagrópilas se encuentra en las dependencias 
de una estación ferroviaria en desuso. 

Localidad 14: 

Coordenadas U.T.M..... ...... .... ........ . .... . ................... XJ071 343 
Altitud....................... . ............... . .......................... 650 m.s.n.m. 

Se sitúa esta localidad al NE de Albacete, entre las localidades n° 1 y  n° 15. 
El paraje se caracteriza por la proximidad al río Júcar así como la cercanía al 
monte bajo salpicado de Quercus ¡le rotundifolia y Pinus sp. característico de la 
zona. 

La recogida de egagrópilas se realizó dentro de una caseta de transforma- 
ción. 

Localidad 15: EL ToRcÍo 

Coordenadas U.T.M.. ............... . ... . ......... . ............ . ... XJ025357 
Altitud...................................................... .... ........ 650 m.s.n.m. 

Situada al N de Albacete. Este lugar goza de cualidades geológicas y botá-
nicas similares a las descritas para las localidades n° 2 y  n° 3. 

Las egagrópilas se recolectaron al pie de los cantiles que transcurren parale-
los al cauce del río Júcar. 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

Todo el material utilizado en este estudio, está constituido por lotes de ega-
grópilas colectadas por el autor y en algunos casos por otras personas (cuyos 
nombres se relacionan en el capítulo de agradecimientos), en visitas periódicas a 
las diferentes localidades. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



182 

Las recogidas de material se han efectuado entre noviembre de 1990 y  agos-
to de 1992 en once localidades diferentes. 

La fecha exacta de deposición de las egagrópilas es en muchos casos desco-
nocida. 

Se han identificado un total de 1970 presas de las que 1889 son vertebrados. 
En la localidad n° 2, se ha efectuado un control más exhaustivo, con el fin 

de poder hacer una comparación entre las dietas invernal y  estival. 
Todas las egagrópilas han sido desmenuzadas personalmente por el autor, 

obteniéndose los restos, y utilizando posteriormente el procedimiento de núme-
ros mínimos para el conteo de las presas. 

La identificación de las diferentes presas, se ha llevado a cabo siguiendo la 
metodología adecuada a este tipo de estudios (ver: LARA, 1992 p. ej.) y atendien-
do a los siguientes restos según clases: 

Insectos: 
Elitros, mandíbulas, tórax, cabeza y extremidades significativas según 

órdenes 1 . 
Anfibios: 

Fémur, ílion y vértebras (en especial las sacras). En el caso de E cultri-
pes, también se han considerado las placas rugosas del cráneo. (BARBADILLO, 
1979). 
Reptiles: 

Mandíbulas. (BARBADILLO, 1979). 
Aves: 

Cráneo, sinsacro, esternón y todos los huesos largos, así como datos 
biométricos. (MORENO, 1985, 86 y  87). 
Mamíferos: 

Cráneo y mandíbulas, y cuando estos no aparecen, forma y biometría 
de fémur, tibia y  húmero, (ver: CHALINE, 1974; ANTÚNEZ, 1979; ALCÁNTA-
RA, 1981; DUEÑAS, 1985 y VARGAS, 1985 entre otros). 

Como ayuda en la identificación, también se ha utilizado la colección per-
sonal de restos de diferentes vertebrados. 

Para el cálculo de las biomasas, los pesos de las diferentes presas se han 
obtenido de la bibliografía existente (GARRIGUES et al., 1990; MAÑOSA, 1991, etc.) 
y, en algunas ocasiones, de datos propios. 

Para el cálculo de la diversidad trófica, se ha utilizado la función de SHAN- 
NON-WEAVER (1949): 

S 

H = - Pj in Pj 
i= 1 

1. Los insectos muy pequeños, se han despreciado en el conteo, por considerarse presas a su vez de aves insectívoras o 
anfibios, ya que siempre aparecen asociados a estos (HERRERA, 1973). 
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Donde s es el número de especies o clases contadas y Pi equivale a Xi/X, 
siendo Xi el número de individuos de la especie o clase i y X el número total de 
presas de esa localidad. 

Para la confección del dendrograma de afinidades tróficas, se utilizó el aná-
lisis cluster UPGMA, basado en el índice de similaridad de Jaccard (MAGURRAN, 
1989). 

Ij = j/(a+b—j) 

Donde j es el número de especies o clases halladas comunes para las dos 
localidades; a es el número de especies o clases consideradas en la localidad A y b 
el número de especies consideradas para la localidad B. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

POR LOCALIDADES: 

Localidad n° 1 
El número total de presas identificadas en esta localidad es de 322, 

destacando como presas básicas los roedores del género Mus, con un 
74.53% del total de presas consumidas. En términos biomásicos, también 
son los ratones del género Mus los que destacan en la dieta, con el 66.24%. 
Es de resaltar el bajo n° de insectívoros en relación al total del área, así 
como la presencia de Mus musculus y Rattus sp., sin duda como residual de 
una no lejana en el tiempo presencia humana en el lugar. 

También sobresale el alto porcentaje de aves sobre el total de presas, 
así como su riqueza en especies, todas paseriformes. 

La diversidad trófica calculada para esta localidad es de 1.66. 

Localidad n° 2 
Es la localidad mejor representada debido al mayor n° de presas iden-

tificadas que asciende a 649; destacando porcentualmente, de nuevo los 
ratones del género Mus (Mus spretus), con un 77.19% del total de presas y 
un 70.61% en términos de biomasa. 

Es mencionable la presencia de restos de un Oryctolagus cuniculus 
joven, así como de una Columba sp. y cuatro Coturnix coturnix (2 jóvenes 
y 2 adultos). 

A destacar, la gran riqueza de aves en la composición de la dieta de 
este lugar. 

La diversidad trófica para esta localidad es de 1.57. 
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En esta localidad, se ha establecido una comparación entre dietas esti-
val e invernal que analizaremos más adelante (tablas XIV y XV). 

Localidad n° 3 
Es junto con la localidad n° 14, la de más baja representatividad de 

presas (n = 47). Las presas más predadas, son Mus spretus y Mus sp., que 
suman un total del 76.59% en presas y un 72.18% en biomasa. 

La diversidad trófica es de 1.32. 

Localidad n° 4 
Se han determinado 179 presas, siendo nuevamente los ratones del 

género Mus los más predados, con un porcentaje en número del 64.24% y 
en biomasa del 78.58%. 

Resalta entre los resultados para esta localidad, la baja representativi-
dad de insectívoros y aves en contraste con el gran número porcentual de 
insectos 21.78%, en su mayoría Grillus campestris. 

También reseñar la presencia de un pequeño lacértido y de un anuro 
de tamaño mediano, ambos sin identificar. 

La diversidad estimada para esta localidad es de 1.67. 

Localidad n° 5 
A 83 ascienden las presas identificadas en esta localidad, con Mus 

spretus como presa de mayor aparición: 49.39% del total de presas y 
48.53% en biomasa, aunque estas cifras son las más bajas para Mus junto 
con la localidad número 11. Al mismo tiempo, las cifras de 30.12% en 
número y 17.20% en biomasa correspondientes al grupo de los insectívo-
ros, hace de esta localidad la de mayor presencia de estos micromamíferos. 

Esta localidad también destaca por contar con el mayor número de 
anfibios, tanto respecto a porcentaje numérico y de biomasa, 7.22% y 
4.73% respectivamente, como en riqueza, ya que aparecen dos especies 
diferentes. 

La diversidad trófica se ha calculado en 1.57. 

Localidad n° 6 
Son 89, las presas encontradas al examinar las egagrópilas correspon-

dientes a esta localidad. En su mayoría Mus spretus y Mus sp., que suman el 
83.14% y 82.64% en n° y biomasa respectivamente. 

Esta localidad se caracteriza por poseer el mayor porcentaje de Sun-
cus etrucus, que predomina aquí claramente sobre Crocidura russula. 
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En 1.29, se calcula la diversidad trófica para esta localidad. 

Localidad n° 7 
Nuevamente, son los roedores del género Mus (Mus spretus en su 

mayoría), los que dominan en la alimentación de la lechuza en esta locali-
dad, ya que de las 72 presas contabilizadas, un 84.72% en número y un 
84.59% en términos biomásicos, pertenecen a estos ratones. 

La diversidad trófica es de 1.27 para esta localidad. 

Localidad n° 9 
De las 150 presas encontradas al analizar la dieta correspondiente a 

esta localidad, 122 son ratones del género Mus (Mus spretus), que se tradu-
cen en un 81.33% del n° total de presas y un 84.75% del total de la biomasa 
consumida por la rapaz. 

La diversidad trófica para esta localidad se calcula en 1.19. 

Localidad no 11 
Las presas con mayor frecuencia consumidas por la lechuza en esta 

localidad, son, como en el resto de las localidades, Mus, con e1 53.29% en 
porcentaje numérico y el 41.09% en biomasa, aunque es con la localidad n° 
5 la de más bajo consumo relativo de estas presas. Con la localidad n° 5, 
también comparte la cualidad de ser la de más alto consumo relativo de 
insectívoros. 

Destaca también, con respecto al resto del área de estudio, por ser la 
única localidad en la que aparece Arvicola sapidus, como presa de T alba. 

Mencionar igualmente la presencia de restos de una Columba sp. en 
las egagrópilas y de un anfibio anuro de tamaño medio sin poder ser identi-
ficado. 

La diversidad trófica para esta localidad es de 1.81, siendo la más alta 
de las once localidades incluidas en el presente trabajo. 

Localidad n° 14 
Aparece como la única en la que no se han encontrado insectívoros, 

ni insectos, lo que lógicamente hace que el dominio de los roedores sea 
aplastante sobre el total de la dieta. Aunque estos valores hay que tomarlos 
con moderación, debido a que esta localidad es la que cuenta con el más 
bajo espectro muestral del total del área. Lo mismo podemos decir con res-
pecto a la diversidad trófica, que en este punto aparece como la de más bajo 
valor: 1.15. 
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Localidad n° 15 
También en esta localidad, son los roedores del género Mus los que 

soportan la mayor presión predadora de la lechuza, aunque hay que resaltar 
el gran aporte a la dieta de Apodemus sylváticus: 10.48 en el n° y  15% en 
porcentaje de biomasa. 

Resaltar la presencia de un ejemplar de O. cuniculus muy pequeño y 
la total ausencia de restos de aves. 

La diversidad trófica se calcula en 1.34. 

TOTAL DEL ÁREA: 

De las 1970 presas contabilizadas después de desmenuzar todas las egagró-
pilas, 1764 (89.54%) corresponden a mamíferos, 116 (5.88%) son aves, 1(0.05%) 
son reptiles, 8 (0.40%) son anfibios y  81(4.11%) son insectos. Esto, referido a 
porcentajes numéricos sobre el total de presas capturadas. En cuanto a porcenta-
jes de biomasa aportada a la dieta, sobre el total de biomasa consumida, tenemos: 
87.71% para los mamíferos, 11.47% para las aves, 0.006% para los reptiles, 
0.31% para los anfibios y  0.49% para los insectos. 

Entre los mamíferos, destacaremos que los roedores predominan, con 1.594 
(80.91%) en número y 82.80% en porcentaje biomásico, sobre los insectívoros: 
168 (8.52%) y 3.96%, y, por supuesto, sobre los conejos: 2 (0.10%) y  0.94%, 
estando estos porcentajes referidos al número total de presas. 

No se ha encontrado ningún resto de quiróptero ni de carnívoro, que son 
presas de rara aparición en la dieta de la Lechuza común en otros trabajos. A la 
vista de estos resultados globales, se puede afirmar que, la dieta de la Lechuza 
común es el área de estudio, se caracteriza por un predominio casi absoluto de los 
mamíferos, siendo las aves un grupo de constante aparición, pero de poco valor 
ponderal. Reptiles, anfibios e insectos, no llegan a significar, entre todos, ni el 1% 
de la biomasa ingerida por la rapaz. Estos rasgos nos indican que la composición de 
la dieta se asemeja mucho más a la descrita para España Sudoccidental (HERRERA, 
1973), que a la referida para otras regiones de la Península Ibérica (CAMPOS, 1977; 
DELIBES et al., 1983; BRUNET-LEc0MTE, 1984, entre otros autores) sobre todo, 
debido al bajo consumo de insectívoros en proporción a los roedores (la relación 
insectívora/rodentia respecto al total de mamíferos es de 9.52% frente a 90.36%, lo 
que nos proporciona unos valores todavía más bajos que los del ya citado estudio 
para España Sudoccidental, 14.9%/82.0%, considerados como los más bajos para 
la Península Ibérica). Entre estos bajos porcentajes de insectívoros, es destacable la 
gran presencia de Suncus etruscus en relación al resto de España y de Europa. 

Otro factor que aproxima la composición de la dieta en Albacete a la de la 
zona Sudoccidental de España, es el abrumador predominio que ejerce el género 
Mus (Mus spretus) sobre el total de roedores, cuando en otras regiones más Sep-
tentrionales de la Península y  en el resto de Europa, es la familia Arvicolidae 
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(Microtus y Pitymys), junto con el Ratón de campo (Apodemus sylvaticus) los 
más predados en detrimento de Mus. 

La diversidad calculada para el total del área es de 1.68, que es similar a las 
medidas de diversidad dadas en diferentes estudios para la Península Ibérica. 

POR GRUPOS: 

Insectívoros: 
Son presas de constante aparición, pero de bajo significado ponderal 

en la dieta de Tyto alba (8.52% en número y  3.96% en biomasa). 
Sólo se han identificado dos especies, apareciendo C. russula con más 

frecuencia (más del doble) que S. etruscus. 
A tener en cuenta, la total ausencia de Talpa sp. 

Lagomorfos: 
Tan sólo aparecen dos individuos de O. cuniculus, muy jóvenes 

ambos (a juzgar por el tamaño de sus mandíbulas), en dos localidades dife-
rentes, lo que nos indica el pobre papel que desempeñan estos mamíferos 
en la dieta de Tyto. 

Roedores: 
Constituyen el grupo básico para la lechuza, con porcentajes de 

80.91% y  82.80% en número y biomasa respectivamente, dominando en 
ambos parámetros en cada una de las once localidades prospectadas. 

Aparecen siete especies pertenecientes a este grupo, de las cuales, tres 
apenas tienen importancia a nivel trófico: E. quercinus, A. sapidus, y M. 
musculus; otras tres especies: P duodecimcostatus, R. rattus y A. sylvaticus, 
son presas de frecuente captura o de cierto significado porcentual en bio-
masa, pero no básicas, y  finalmente M. spretus, es la especie-presa por exce-
lencia de T alba en el área de estudio. 

El alto porcentaje de Mus sin identificar se debe fundamentalmente al 
mal estado de conservación de muchos de los cráneos, aunque, a la vista de 
los resultados globales, se puede suponer que la mayor parte de estos Mus 
sp., son muy probablemente M. spretus, con lo que los porcentajes para 
M. spretus en el total del área ascenderían al 72.63% en número y al 67.39% 
en biomasa, porcentajes que evidencian la gran presión predadora de la 
Lechuza común sobre este múrido. 

Con respecto a las indeterminaciones de Rattus, (por el mismo razo-
namiento que para Mus sp.), podemos también considerar como R. rattus 
todos los ejemplares, siendo a su vez, todos individuos jóvenes, debido a las 
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dimensiones de sus mandíbulas (ZAMORANO, 1986). También apuntar la 
evidencia de no encontrar ningún resto de A. sapidus, entre los muchos res-
tos analizados de localidades próximas al río Júcar, lo que podría ser indica-
tivo de la cada vez más rara presencia de este roedor en el río Júcar a su 
paso por la provincia de Albacete, siendo por otro lado relativamente fre-
cuente en las márgenes del río El Jardín. 

Aves: 
Este grupo es el tercero en importancia numérica después de roedores 

e insectívoros y el segundo en importancia con respecto a la biomasa inge-
rida por la lechuza, con un 11.47%, después de los roedores. 

Con 21 especies diferentes identificadas, se convierte en el grupo más 
diverso, apareciendo individuos de 3 órdenes diferentes. Por familias, su com-
posición y porcentajes respecto al número total de aves son los siguientes: 

Phasianidae 6 5.17% 
Columbidae 2 1.72% 
Alaudidae 14 12.06% 
Hirundinidae 6 5.17% 
Motacillidae 14 12.06% 
Muscicapidae 11 9.48% 
Passeridae 29 25.00% 
Fringillidae 11 9.48% 
Emberizidae 9 7.75% 
Paseriformes inde. 14 12.06% 

Reptiles: 
Sólo se ha determinado, un individuo perteneciente a este grupo. Se 

trata de un pequeño lacértido. 
La presencia de reptiles en e1 espectro trófico de las rapaces noctur-

nas, es un hecho relativamente frecuente en la mitad sur de nuestra Penín-
sula, debido a que estos vertebrados desarrollan en época estival cierta acti-
vidad nocturna, coincidiendo así con la actividad predadora de la rapaz 
(HERRERA, 1973; FRANCO, 1980). 

Anfibios: 
Se han encontrado 8 ejemplares (todos pertenecientes al orden de los 

anuros), de los que se han podido determinar dos especies, Pelobates cultri-
pes y Pelodytes punctatus, las dos caracterizadas por el casi nulo carácter 
venenoso de sus secreciones cutáneas. 
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Por sus respectivas medidas biométricas, los 6 individuos identifica-
dos de las dos especies ya mencionadas, son adultos en todos los casos 
(HERRERA op. cit.) 

Insectos: 
Aunque es un grupo de constante aparición en casi todas las localida-

des, su pequeño peso hace que sea insignificante su importancia a nivel de 
biomasa ingerida en el conjunto de la dieta. 

La localidad número 4 es la de mayor importancia relativa, con por-
centajes de 21.78% en número y  3.37% en biomasa. 

La especie más predada es, con diferencia, Grillus campestris, y llama 
la atención la total ausencia de Grillotalpa grillotalpa presente en el área de 
estudio (observaciones propias). 

COMPARACIÓN ESTACIONAL: 

Como se ha mencionado anteriormente, en la localidad número 2, se ha 
efectuado un control estacional de la alimentación, con la finalidad de comparar 
su composición trófica, en dos periodos considerados invierno y  verano. 

Se recogió un lote de egagrópilas el 25-XI-90, cuya fecha exacta de deposi-
ción era desconocida, limpiándose el lugar de restos. El 09-111-91 se vuelve al 
lugar, recogiéndose un nuevo lote de egagrópilas al que se ha considerado inver-
nal. La recogida de las egagrópilas consideradas estivales, se produjo el 17-VIII-
92, en el mismo lugar, y  atendiendo sólo a las egagrópilas que se encontraban en 
buen estado de conservación, que es un indicio de haber sido depositadas recien-
temente. 

De la muestra invernal, se obtuvieron 234 presas, mientras que de la estival, 
fueron 227, por lo que el espacio muestral, es similar. 

Después de determinar todas las presas correspondientes a estos dos peno-
dos (ver tablas XIV y  XV) se pueden extraer las siguientes consideraciones: 

- La diversidad trófica calculada para los dos periodos es muy similar: 

HINV  = 1.47 
HEST = 1.55 

- El coeficiente de similaridad calculado según el índice de Jaccard para 
estos dos periodos es de 0.346, que se puede considerar como un índice de baja 
similaridad entre las dos dietas, aunque esto se debe principalmente al remplaza-
miento fenológico que afecta a las aves, no siendo cuantitativamente distinto su 
número entre ambos periodos. 

- El porcentaje de insectívoros en la composición de la dieta, es mayor en 
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invierno que en verano, y además, varía su composición, siendo mucho mayor el 
número de individuos de C. russula en invierno que de S. etruscus, mientras que 
en época estival, es S. etruscus la que domina numéricamente sobre C. russula. 

- En la muestra estival, no aparece ningún ejemplar de P duodecimcostatus. 
Sí se observa en esta época un aumento considerable en el consumo de A. sylvati -
cus, llegando a valores del 10.52% de la biomasa total ingerida. 

En conjunto, los porcentajes numéricos y biomásicos de roedores en la 
composición de la dieta, apenas varía entre invierno (82.90% y 81.21%) y verano 
(84.58% y  79.41%). 

- Entre las aves, el número de especies se mantiene aproximadamente igual 
en invierno que en verano (8 y 7 especies respectivamente), aunque como era de 
esperar, en época estival, aparecen especies netamente estivales como C. coturnix, 
Calandrella sp. o H. rustica. En conjunto, se observa un apreciable aumento en el 
consumo de aves en verano, que en porcentajes de biomasa pasa del 10.81% en 
invierno al 19.34% estival. 

- Con respecto a los insectos, su número también es similar en ambas épo-
cas, pero su composición varía, ya que en invierno, sólo aparece una especie G. 
campestris, mientras que en el estío, la dieta incluye un gran saltamontes y un 
escarabajo, además de los mencionados grillos comunes. 

En resumen se puede afirmar que la dieta de Tyto alba en la localidad 
número 2, en las fechas especificadas, no es significativamente distinta en invier-
no o verano, concretándose las diferencias en un mayor consumo invernal de 
insectívoros y topillos, mientras que en verano, son los ratones de campo y las 
aves los que incrementan su aparición en el espectro trófico de la rapaz. En los 
dos periodos, es Mus spretus la presa más cazada, con gran diferencia sobre todas 
las demás, no apreciándose variación significativa en su consumo entre ambos 
periodos. 

V. RESUMEN 

Con este trabajo, se trata de profundizar en el conocimiento de la composi-
ción trófica del régimen alimenticio de la Lechuza común (Tyto alba) en gran 
parte de la provincia de Albacete. 

Después de analizar 1970 restos de presas identificadas, podemos afirmar, 
que esta rapaz nocturna basa su dieta en los roedores (80.91% en número y 
82.80% en biomasa), y dentro de éstos, la presa fundamental es el Ratón moruno 
(Mus spretus), que llega a aportar más de los 2/3 de la biomasa total consumida. 
Insectívoros, aves e insectos, colaboran en la composición de la dieta, pero siem-
pre como presas complementarias, los demás: lagomorfos, reptiles y anfibios, son 
sólo presas ocasionales, sin una significación especial en la alimentación de la 
lechuza. 

A partir de los resultados obtenidos, se pone de manifiesto que la dieta en 
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el área de estudio guarda una significativa relación con la descrita para España 
Sudoccidental por HERRERA, diferenciándose apreciablemente de la citada para 
otras regiones de la Península Ibérica. 
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TABLA 1 - Dieta de Tyto alba en la localidad n° 1 

LOCALIDAD 1 

N° EGAGRÓPILAS ...................................87 
N° PRESAS.................................................322 
PRESAS / EGAGRÓPILAS ...................... 3.7 

PRESAS 	 N 	Biomasa 	% N 	Biomasa 

Suncus etruscus 9 18 2.79 0.33 
Crocidura russula 7 70. 2.17 1.28 
TOTAL INSECTÍVOROS 16 88 4.96 1.61 

Eliomys quercinus 3 240 0.93 4.41 
Pitymys duodecimcostatus 1 24 0.31 0.44 
Apodemussylvaticus 11 264 3.41 4.85 
Rattus rattus 2 120 0.62 2.20 
Rattus sp. 2 120 0.62 2.20 
Mus musculus 4 60 1.24 1.10 
Mus spretus 181 2.715 56.21 49.96 
Mus sp. 55 825 17.08 15.18 
TOTAL ROEDORES 259 4.368 80.43 80.38 
TOTAL MAMÍFEROS 275 4.456 85.40 82.00 

Melanocorypha calandra 1 60 0.31 1.10 
Alauda arvensis 4 160 1.24 2.94 
Hirundo rustica 1 20 0.31 0.36 
Motacillidae sp. 11 220 3.41 4.02 
Turdus merula 1 90 0.31 1.65 
Acrocephalus scripaceus 4 40 1.24 0.73 
Passer domesticus 12 300 3.72 5.52 
Passer montanus 6 120 1.86 2.20 
Fringilla coelebs 1 25 0.31 0.46 
Emberizidaesp. 1 25 0.31 0.46 
Paseriforme indeterminado 1 20 0.31 0.36 
TOTAL AVES 43 970 13.35 17.85 
TOTAL VERTEBRADOS 318 5.426 98.75 99.85 

Grillus campestris 3 6 0.93 0.11 
Acrididae sp. 1 2 0.31 0.03 
TOTAL INVERTEBRADOS 4 8 1.24 0.14 
TOTAL 322 5.434 99.99 99.99 
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TABLA II - Dieta de Tyto alba en la localidad n° 2 

LOCALIDAD II 

N° EGAGRÓPILAS ... ....... ............... ? (>106) 
N° PRESAS.................................................649 
PRESAS / EGAGRÓPILAS ........................ .? 

PRESAS N Biomasa % N Biomasa 
(grs.) (%) 

Suncus etruscus 11 22 1.69 0.20 
Crocidura russula 26 260 4.00 2.44 
TOTAL INSECTÍVOROS 37 282 5.70 2.65 

Oryctolagus cuniculus 1 150 0.15 1.40 
TOTAL LAGOMORFOS 1 150 0.15 1.40 

Pitymys doudecimcostatus 8 192 1.23 1.80 
Apodemus sylvaticus 29 696 4.46 6.54 
Rattus rattus 2 120 0.30 1.12 
Rattus sp. 1 60 0.15 0.56 
Mus spretus 317 4.755 48.84 44.68 
Mus sp. 184 2.760 28.35 25.93 
TOTAL ROEDORES 541 8.583 83.35 80.66 
TOTAL MAMÍFEROS 579 9.015 89.21 84.72 

1 Coturnix coturnix 4 240 0.61 2.25 
Columbasp. 1 300 0.15 2.81 
Calandrella sp. 1 20 0.15 0.18 
Galerida cristata 2 100 0.30 0.93 
Lullula arborea 1 30 0.15 0.28 
Hirundo rustica 2 40 0.30 0.37 
Hirundinidae sp. 1 20 0.15 0.18 
Motacillidae sp. 1 20 0.15 0.18 
Acrocephalus scirpaceus 1 10 0.15 0.09 
Muscicapidae sp. 2 30 0.30 0.28 
Passer domesticus 4 100 0.61 0.93 
Passer montanus 1 20 0.15 0.18 
Petroniapetronia 1 30 0.15 0.28 
Fringilla coelebs 2 50 0.30 0.46 
Carduelis carduelis 3 48 0.46 0.45 
Carduelis cannabina 5 100 0.77 0.93 
Miliaria calandra 3 135 0.46 1.26 
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PRESAS N Biomasa %N Biomasa 
(grs.) (%) 

Emberizidae sp. 2 50 0.30 0.46 
Paseriforme indeterminado 12 240 1.84 2.25 
TOTAL AVES 49 1.583 7.55 14.87 
TOTAL VERTEBRADOS 628 10.598 96.76 99.60 

Grillus campestris 18 36 2.77 0.33 
Acrididade sp. 1 2 0.15 0.01 
Mantis religiosa 1 2 0.15 0.01 
Coleóptero indeterminado 1 2 0.15 0.01 
TOTAL INVERTEBRADOS 21 42 3.23 0.39 
TOTAL 649 10.640 99.99 99.99 

1. 2 jóvenes + 2 adultos. 
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TABLA III - Dieta de Tyto alba en la localidad n° 3 

LOCALIDAD III 

N° EGAGRÓPILAS ...................................15 
N°PRESAS ................................ .... ............... 47 
PRESAS / EGAGRÓPILAS ...................... 3.1 

PRESAS N 	Biomasa % N Biomasa 
(grs.) (%) 

Suncus etruscus 1 2 2.12 0.26 
Crocidura russula 6 60 12.76 8.02 
TOTAL INSECTÍVOROS 7 62 14.89 8.28 

Apodemus sylvaticus 1 24 2.12 3.20 
Rattus rattus 2 120 4.25 16.04 
Mus spretus 24 360 51.06 48.12 
Mus sp. 12 180 25.53 24.06 
TOTAL ROEDORES 39 684 82.97 91.44 
TOTAL VERTEBRADOS 46 746 97.87 99.73 

Grillus campestris 1 2 2.12 0.26 
TOTAL INVERTEBRADOS 1 2 2.12 0.26 

TOTAL 47 748 99.99 99.99 
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TABLA IV - Dieta de Tyto alba en la localidad n° 4 

LOCALIDAD IV 

N° EGAGRÓPILAS ...................................38 
N°PRESAS ................................................. 179 
PRESAS / EGAGRÓPILAS...... ........ . ....... 4.7 

PRESAS N 	Biomasa % N Biomasa 
(grs.) (%) 

Suncus etruscus 4 8 2.23 0.36 
Crocidura russula 4 40 2.23 1.82 
TOTAL INSECTÍVOROS 8 48 4.46 2.18 

Pitymys duodecimcostatus 6 144 3.35 6.56 
Apodemus sylvaticus 3 72 1.67 3.28 
Mus spretus 67 1.005 37.43 45.78 
Mus sp. 48 720 26.81 32.80 
TOTAL ROEDORES 124 1.941 69.27 88.42 
TOTAL MAMÍFEROS 132 1.989 73.74 90.61 

Alauda arvensis 1 40 0.55 1.82 
Hirundo rustica 2 40 1.11 1.82 
Acrocephalus scirpaceus 3 30 1.67 1.36 
TOTAL AVES 6 110 3.35 5.01 

Lacértido indeterminado 1 2 0.55 0.09 
TOTAL REPTILES 1 2 0.55 0.09 

Anuro indeterminado 1 20 0.55 0.91 
TOTAL ANFIBIOS 1 20 0.55 0.91 
TOTAL VERTEBRADOS 140 2.121 78.21 96.62 

Grillus campestris 34 68 18.99 3.09 
Mantis religiosa 1 2 0.55 0.09 
Carabidae sp. 4 4 2.23 0.18 

TOTAL INVERTEBRADOS 39 74 21.78 3.37 
TOTAL 179 2.195 99.99 99.99 
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TABLA V - Dieta de Tyto alba en la localidad n° 5 

LOCALIDAD V 

N° EGAGRÓPILAS ................................... 23 
N° PRESAS................................................... 83 
PRESAS / EGAGRÓPILAS... ................... 3.6 

PRESAS N Biomasa % N Biomasa 
(grs.) (%) 

Suncus etruscus 4 8 4.81 0.63 
Crocidura russula 21 210 25.30 16.57 
TOTAL INSECTÍVOROS 25 218 30.12 17.20 

Eliomys quercinus 1 80 1.20 6.31 
Pitymys duodecimcostatus 2 48 2.40 3.78 
Apodemus sylvaticus 6 144 7.22 11.36 
Mus spretus 40 600 48.19 47.35 
Mus sp. 1 15 1.20 1.18 
TOTAL ROEDORES 50 887 60.24 70.00 

TOTAL MAMÍFEROS 75 1.105 90.36 87.21 

1 Coturnix coturnix 1 100 1.20 7.89 
TOTAL AVES 1 100 1.20 7.89 

Pelobates cultripes 3 45 3.61 3.55 
Pelodytespunctatus 3 15 3.61 1.18 
TOTAL ANFIBIOS 6 60 7.22 4.73 
TOTAL VERTEBRADOS 82 1.265 98.79 99.84 

Grillus campestris 1 2 1.20 0.15 
TOTAL INVERTEBRADOS 1 2 1.20 0.15 
TOTAL 83 1.267 99.99 99.99 

1. Adulto. 
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TABLA VI - Dieta de Tyto alba en la localidad n° 6 

LOCALIDAD VI 

N° EGAGRÓPILAS ......... . ................. ? (>2 1) 
N°PRESAS .......................... .... ..................... 89 
PRESAS / EGAGRÓPILAS ...... .... ............... ? 

PRESAS 	 N 	Biomasa 	% N 
(srs.) 

Biomasa 
/0 

Suncus etruscus 
Crocidura russula 
TOTAL INSECTÍVOROS 

Apodemos sylvaticus 
Rattus rattus 
Mus spretus 
Mus sp. 
TOTAL ROEDORES 
TOTAL MAMÍFEROS 

1 Coturnix coturnix 
Galerida cristata 
Passer montanus 
Emberizidae sp. 
TOTAL AVES 
TOTAL VERTEBRADOS 

Lucánido indeterminado 
TOTAL INVERTEBRADOS 
TOTAL 

6 12 6.74 
2 20 2.24 
8 32 8.98 

1 24 1.12 
1 60 1.12 

48 720 53.93 
26 390 29.21 
76 1.194 85.39 
84 1.226 94.38 

1 20 1.12 
1 50 1.12 
1 20 1.12 
1 25 1.12 
4 115 4.49 

88 1.341 98.87 

1 2 1.12 
1 2 1.12 

89 1.343 99.99 

0.89 
1.48 
2.38 

1.78 
4.46 

53.61 
29.03 
88.90 
91.28 

1.48 
3.72 
1.48 
1.86 
8.56 

99.85 

0.14 
0.14 

99.99 

1. Joven. 
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TABLA VII - Dieta de Tyto alba en la localidad no 7 

LOCALIDAD VII 

N° EGAGRÓPILAS ...................................15 
N°PRESAS ............ . ...................................... 72 
PRESAS / EGAGRÓPILAS ...................... 4.8 

PRESAS N Biomasa % N Biomasa 
(grs.) (%) 

Suncus etruscus 2 4 2.77 0.36 
Crocidura russula 1 10 1.38 0.92 
TOTAL INSECTÍVOROS 3 14 4.16 1.29 

Pitymys duodecimcostatus 1 24 1.38 2.21 
Apodemus sylvaticus 1 24 1.38 2.21 
Mus spretus 44 660 61.11 61.02 
Mus sp. 17 255 23.61 23.57 
TOTAL ROEDORES 63 963 87.50 89.04 
TOTAL MAMÍFEROS 66 977 91.66 90.33 

Alauda arvensis 2 80 2.77 7.39 
Paseriforme indeterminado 1 20 1.38 1.84 
TOTAL AVES 3 100 4.16 9.24 
TOTAL VERTEBRADOS 69 1.077 95.83 99.58 

Grillus campestris 1 2 1.38 0.18 
Acrididae sp. 1 2 1.38 0.18 
Forficula auricularia 1 0.5 1.38 0.04 

TOTAL INVERTEBRADOS 3 45 4.16 0.41 
TOTAL 72 1.081.5 99.99 99.99 
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TABLA VIII - Dieta de Tyto alba en la localidad n° 9 

LOCALIDAD IX 

N° EGAGRÓPILAS ...................................37 
N°PRESAS ................................................. 150 
PRESAS / EGAGRÓPILAS ...................... 4.0 

PRESAS N Biomasa % N Biomasa 
(grs.) (%) 

Suncus etruscus 5 10 3.33 0.46 
Crocidura russula 4 40 2.66 1.85 
TOTAL INSECTÍVOROS 9 50 6.00 2.31 

Pitymys duodecimcostatus 2 48 1.33 2.22 
Apodemus sylvaticus 7 168 4.66 7.78 
Mus spretus 95 1.425 63.33 66.00 
Mus sp. 27 405 18.00 18.75 
TOTAL ROEDORES 131 2.046 87.33 94.76 
TOTAL MAMÍFEROS 140 2.096 93.33 97.08 

Galerida theklae 1 45 0.66 2.08 
TOTAL AVES 1 45 0.66 2.08 
TOTAL VERTEBRADOS 141 2.141 94.00 99.16 

Grillus campestris 9 18 6.00 0.83 

TOTAL INVERTEBRADOS 9 18 6.00 0.83 
TOTAL 150 2.159 99.99 99.99 
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TABLA IX - Dieta de Tyto alba en la localidad n° 11 

LOCALIDAD XI 

N° EGAGRÓPILAS ..................... . ............. 67 
N°PRESAS .............................. . ... . .............. 212 
PRESAS / EGAGRÓPILAS ...................... 3.1 

PRESAS N 	Biomasa % N Biomasa 
(grs.) (%) 

Suncus etruscus 9 18 4.24 0.43 
Crocidura russula 38 380 17.92 9.21 
TOTAL INSECTÍVOROS 47 398 22.16 9.65 

Ai-vicola sapidus 6 420 2.83 10.18 
Pitymys duodecimcostatus 9 216 4.24 5.23 
Apodemus sylvaticus 23 552 10.84 13.38 
Rattus rattus 4 240 1.88 5.82 
Rattus sp. 2 120 0.94 2.91 
Mus musculus 2 30 0.94 0.72 
Mus spretus 93 1.395 43.86 33.83 
Mus sp. 18 270 8.49 6.54 
TOTAL ROEDORES 157 3.243 74.05 78.65 
TOTAL MAMÍFEROS 204 3.641 96.22 88.30 

Columba sp. 1 300 0.47 7.27 
Passerdomesticus 2 50 0.94 1.21 
Passer montanus 1 20 0.47 0.48 
Miliaria calandra 2 90 0.94 2.18 
TOTAL AVES 6 460 2.83 11.15 

Anuro indeterminado 1 20 0.47 0.48 
TOTAL ANFIBIOS 1 20 0.47 0.48 
TOTAL VERTEBRADOS 211 4.121 99.52 99.95 

Acrididae sp. 1 2 0.47 0.04 

TOTAL INVERTEBRADOS 1 2 0.47 0.04 
TOTAL 212 4.123 99.99 99.99 
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TABLA X - Dieta de Tyto alba en la localidad n° 14 

LOCALIDAD XIV 

N° EGAGRÓPILAS ...................................13 
N°PRESAS ................................................... 43 
PRESAS / EGAGRÓPILAS ...................... 3.3 

PRESAS N 	Biomasa % N Biomasa 
(grs.) (%) 

Apodemus sylvaticus 2 48 4.65 7.06 
Mus musculus 2 30 4.65 4.41 
Mus spretus 26 390 60.46 57.43 
Mus sp. 10 150 23.25 22.09 

TOTAL MAMÍFEROS 40 618 93.02 91.01 

Motacillidae sp. 2 40 4.65 5.30 
Passer domesticus 1 25 2.32 3.68 
TOTAL AVES 3 65 6.97 8.98 

TOTAL 43 679 99.99 99.99 
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TABLA XI - Dieta de Tyto alba en la localidad n° 15 

LOCALIDAD XV 

N° EGAGRÓPILAS ............... . ... . ....... ? (>18) 
N°PRESAS .................... . ............................ 124 
PRESAS / EGAGRÓPILAS ............ .... ......... ? 

PRESAS 	 N 	Biomasa 
(grs.) 

% N Biomasa 
(%) 

Suncus etruscus 1 2 0.80 0.09 
Crocidura russula 7 70 5.64 3.38 
TOTAL INSECTÍVOROS 8 72 6.45 3.48 

1 Oryctolagus cuniculus 1 150 0.80 7.25 
TOTAL LAGOMORFOS 1 150 0.80 7.25 

Pitymys duodecimcostatus 2 48 1.61 2.32 
Apodemus sylvaticus 13 312 10.48 15.09 
Mus musculus 1 15 0.80 0.72 
Mus spretus 45 675 36.29 32.64 
Mus sp. 53 795 42.74 38.45 
TOTAL ROEDORES 114 1.845 91.93 89.23 
TOTAL VERTEBRADOS 123 2.067 99.19 99.97 

Coleóptero indeterminado 1 0.5 0.80 0.02 

TOTAL INVERTEBRADOS 1 05. 0.80 0.02 
TOTAL 124 2.067,5 99.99 99.99 

1 Joven 
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TABLA XII 
Dieta de Tyto alba en la totalidad del área de estudio, por localidades 

Especies/Localidades 	1 	2 3 4 5 6 7 9 11 14 15 Total 

Suncus etruscus 	 9 11 1 4 4 6 2 5 9 - 1 	52 
Crocidura russula 	7 26 6 4 21 2 1 4 38 - 7 116 
TOTAL INSECTÍVOROS 16 37 7 8 25 8 3 9 47 - 8 168 

Oryctolagus cuniculus - 1 ———————- 1 2 
TOTAL LAGOMORGOS - 1 ———————- 1 2 

Eliomys quercinus 3 - 1 —————- 4 
Arvicola sapidus ———————- 6 - 6 
Pitymys duodecimcostatus 1 8 - 	 6 2 1 	2 9 - 	 2 31 
Apodemus sylvaticus 11 29 1 	3 6 1 1 	7 23 2 13 97 
Rattus rattus 2 2 2 1 - 4 - 11 
Rattus sp. 2 1 —————- 2 - 5 
Mus musculus 4 ——————- 2 2 	1 9 
Mus spretus 181 317 24 67 40 48 44 95 93 26 45 980 
Mus sp. 55 184 12 	48 1 26 17 27 18 10 53 451 
TOTAL ROEDORES 259 541 39 124 50 76 63131157 40114 1.594 

TOTAL MAMÍFEROS 	275 579 46 132 75 84 66 140 204 40123 1.764 

Coturnix coturnix 4 	1 	1 	————- 6 
Columba sp. 1 	—————-1 2 
Melanocorpypha calandra 1 —————————- 1 
Calandrella sp. 1 	————————- 1 
Galerida cristata 2 	 1 	————- 3 
Galerida theklae ——————- 1 1 
Lullula arborea 1 	————————- 1 
Alauda arvensis 4 1 	2 7 
Hirundo rustica 1 2 	2 	——————- 5 
Hirundinidae sp. 1 	—— — —— — ——— - 1 
Motacillidae sp. 11 1 	——————-2 14 
Acrocephalus scripaceus 4 1 	3 	——————- 8 
Turdus merula 1 —————————- 1 
Muscicapidae sp. 2 	————————- 2 
Passer domesticus 12 4 	—————-2 	1 19 
Passer montanus 6 1 	 1 	1 9 
Petronia petronia 1 	————————- 1 
Fringilla coelebs 1 2 	————————- 3 
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Carduelis carduelis 	- 3 	 3 
Carduelis cannabina 	- 5 ————————-5 
Miliaria calandra 	- 3 —————-2 	5 
Emberizidae sp. 	 1 	2 	 1 —— ——- 4 
Paseriforme indeterminado 	1 12 	 1 	 14 
TOTAL AVES 	 43 49 	6 1 4 3 1 6 3 	116 

Lacértido indeterminado 	- - - 1 ——— — ——- 1 
TOTAL REPTILES 	- - - 1 ——————-1 

Pelobates cultripes 	- - - - 3 —— — ——- 3 
Pelodytes punctatus 	- - - - 3 —— — ——- 3 
Anuro indeterminado 	- - - 1 	- - - 1 - 	2 
TOTAL ANFIBIOS 	- - - 1 6 - - - 1 - - 	8 
TOTAL VERTEBRADOS 318 628 46140 82 88 69141 211 43123 1.889 

Grillus campestris 	3 18 1 34 1 - 1 9 - - 	67 
Acrididae sp. 	 1 	1 	 1 	1 	4 
Mantis religiosa 	 1 	1 ——— — ——- 2 
Forficula auricularia 	—————-1 	 1 
Lucánido indeterminado 	————-1 ————-1 
Carabidae sp. 	 4 ——————-4 
Coleóptero indeterminado 	1 ———————-1 	2 
TOTAL INVERTEBRADOS 4 21 1 39 1 1 3 9 1 - 1 81 

TOTAL 	 322 649 47 179 83 89 72 150 212 43124 1.970 
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TABLA XIII - Dieta de Tyto alba en la totalidad del área de estudio 

PRESAS 	 N 	Biomasa 	% N 	Biomasa 

	

(rs.) 	 (%) 

Suncus etruscus 52 104 2.63 0.32 
Crocidurarussula 116 1.160 5.88 3.64 
TOTAL INSECTÍVOROS 168 1.264 8.52 3.96 

1 Oryctolagus cuniculus 2 300 0.10 0.94 
TOTAL LAGOMORFOS 2 300 0.10 0.94 

Eliomys quercinus 4 320 0.20 1.00 
Arvicolasapidus 6 420 0.30 1.31 
Pitymys duodecimcostatus 31 744 1.57 2.33 
Apodemus sylvaticus 97 2.328 4.92 7.30 
2 Rattus rattus 11 660 0.55 2.07 
2 Rattus sp. 5 300 0.25 0.94 
Mus musculus 9 135 0.45 0.42 
Mus spretus 980 14.700 49.74 46.15 
Mus sp. 451 6.765 22.89 21.24 
TOTAL ROEDORES 1.594 26.372 80.91 82.80 

TOTAL MAMÍFEROS 1.764 27.936 89.54 87.71 

3 Coturnix coturnix 6 360 0.30 1.13 
Columbasp. 2 600 0.10 1.88 
Melanocorypha calandra 1 60 0.05 0.18 
Calandrella sp. 1 20 0.05 0.06 
Galerida cristata 3 150 0.15 0.47 
Galerida theklae 1 45 0.05 0.14 
Lullula arborea 1 30 0.05 0.09 
Alauda arvensis 7 280 0.35 0.87 
Hirundo rustica 5 100 0.25 0.31 
Hirundinidae sp. 1 20 0.05 0.06 
Motacillidae sp. 14 280 0.71 0.87 
Acrocephalus scirpaceus 8 80 0.40 0.25 
Turdus merula 1 90 0.05 0.28 
Muscicapidae sp. 2 30 0.10 0.09 
Passer domesticus 19 475 0.96 1.49 
Passer montanus 9 180 0.45 0.56 
Petronia petronia 1 30 0.05 0.09 
Fringilla coelebs 3 75 0.15 0.23 
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Carduelis carduelis 3 48 0.15 0.15 
Cardueliscannabina 5 100 0.25 0.31 
Miliaria calandra 5 225 0.25 0.70 
4 Emberizidae sp. 4 100 0.20 0.31 
Paseriforme indeterminado 14 280 0.71 0.87 
TOTAL AVES 116 3.654 5.88 11.47 

Lacértido indeterminado 1 2 0.05 - 

TOTAL REPTILES 1 2 0.05 - 

Pelobatescultripes 3 45 0.15 0.14 
Pelodytespunctatus 3 15 0.15 0.04 
Anuro indeterminado 2 40 0.10 0.12 
TOTAL ANFIBIOS 8 100 0.40 0.31 

TOTAL VERTEBRADOS 1.889 31.692 95.88 99.50 

Grillus campestris 67 134 3.40 0.42 
Acrididae sp. 4 8 0.20 0.02 
Mantis religiosa 2 4 0.10 0.01 
Forficula auricularia 1 0.5 0.05 - 

Lucánido indeterminado 1 2 0.05 - 

Carabidaesp. 4 4 0.20 0.01 
Coleóptero indeterminado 2 4 0.10 0.01 

TOTAL INVERTEBRADOS 81 156.5 4.11 0.49 

TOTAL 1.970 31.848,5 99.99 99.99 

1.Los 2 individuos muy jóvenes 
2. Todos individuos jóvenes 
3. 3 jóvenes + 3 adultos 
4. Excluyendo Miliaria calandra 
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TABLA XIV - Dieta INVERNAL de Tyto alba en la localidad n°2 

N° EGAGRÓPILAS ...................................... ? 
N° PRESAS.................................................234 
PRESAS / EGAGRÓPILAS .......... . .............. ? 

PRESAS 	 N 	Biomasa 	% N 	Biomasa 

	

(grs.) 	 (%) 

Suncus etruscus 2 4 0.85 0.10 
Crocidura russula 13 130 5.55 3.49 
TOTAL INSECTÍVOROS 15 134 6.41 3.60 

1 Oryctolagus cuniculus 1 150 0.42 4.03 
TOTAL LAGOMORFOS 1 150 0.42 4.03 

Pitymys duodecimcostatus 3 72 1.28 1.93 
Apodemus sylvaticus 4 96 1.70 2.58 
Rattus rattus 1 60 0.42 1.61 
Mus spretus 134 2.010 57.26 54.09 
Mus sp. 52 780 22.22 20.99 
TOTAL ROEDORES 194 3.018 82.90 81.21 
TOTAL MAMÍFEROS 210 3.302 89.74 88.85 

Galeridacristata 1 50 0.42 1.34 
Lullula arborea 1 30 0.42 0.80 
Motacillidae sp. 1 20 0.42 0.53 
Muscicapidae sp. 2 30 0.85 0.80 
Fringillacoelebs 2 50 0.85 1.34 
Carduelis carduelis 2 32 0.85 0.86 
Carduelis cannabina 5 100 2.13 2.69 
Emberizidae sp. 2 50 0.85 1.34 
Paseriforme indeterminado 2 40 0.85 1.07 
TOTAL AVES 18 402 7.69 10.81 
TOTAL VERTEBRADOS 228 3.704 97.43 99.67 

Grilluscampestris 6 12 2.56 0.32 

TOTAL INVERTEBRADOS 6 12 2.56 0.32 
TOTAL 234 3.716 99.99 99.99 

1. Joven 
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TABLA XV - Dieta ESTIVAL de Tyto alba en la localidad n° 2 

N° EGAGRÓPILAS ................................... 61 
N° PRESAS................................................. 227 
PRESAS / EGAGRÓPILAS ...................... 3.7 

PRESAS 	 N 	Biomasa 	% N 
	

Biomasa 
(%) 

Suncus etruscus 5 10 2.20 
Crocidura russula 3 30 1.32 
TOTAL INSECTÍVOROS 8 40 3.52 

Apodemus sylvaticus 17 408 7.48 
Rattus rattus 1 60 0.44 
Mus spretus 108 1.620 47.57 
Mus sp. 66 990 29.07 
TOTAL ROEDORES 192 3.078 84.58 

TOTAL MAMÍFEROS 200 3.118 88.10 

1 Coturnixcoturnix 4 240 1.76 
Calandrella sp. 1 20 0.44 
Galerida cristata 1 50 0.44 
Hirundo rustica 1 20 0.44 
Passer domesticus 3 75 1.32 
Petronia petronia 1 30 0.44 
Miliaria calandra 3 135 1.32 
Paseriforme indeterminado 9 180 3.96 
TOTAL AVES 23 750 10.13 

TOTAL VERTEBRADOS 223 3.868 98.23 

Grillus campestris 2 4 0.88 
Acrididade sp. 1 2 0.44 
Coleóptero indeterminado 1 2 0.44 

TOTAL INVERTEBRADOS 4 8 1.76 
TOTAL 227 3.876 99.99 

0.25 
0.77 
1.03 

10.52 
1.54 

41.79 
25.54 
79.41 

80.44 

6.19 
0.51 
1.28 
0.51 
1.93 
0.77 
3.48 
4.64 

19.34 

99.79 

0.10 
0.05 
0.05 

0.20 
99.99 

1. 2 jóvenes + 2 adultos 
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COMPOSICIÓN PORCENTUAL DE LA DIETA DE TYTO ALBA 
EN EL TOTAL DEL ÁREA 
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APORTACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS A LA DIETA, 
POR LOCALIDADES 
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COMP. N° DE LA DIETA EN LA LOCALIDAD 2 

Dieta Invernal 
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COMP. BIOMÁSICA DE LA DIETA LOCALIDAD 2 

Dieta invernal 
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ÁREA DE ESTUDIO Y SITUACIÓN DE LAS LOCALIDADES 
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DENDOGRAMA DE AFINICADES TRÓFICAS 
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BIOGEOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Por ADRIÁN ESCUDERO 
DANIEL SÁNCHEZ MATA 
ELVIRA ARÉVALO FARRÉ 

Departamento de Biología Vegetal II (Botánica). Facultad de Farmacia. 
Universidad Complutense. Madrid 

I. RESUMEN 

Se presenta la propuesta de sectorización biogeográfica de la provincia 
administrativa de Albacete elaborada hasta el rango subsectorial. Las diferentes 
unidades reconocidas se concretan en cinco provincias biogeográficas con un 
total de seis sectores y diez subsectores. La mayor parte del territorio albacetense 
se divide entre dos provincias, Castellano—Maestrazgo—Manchega y  Bética, bien 
delimitadas y caracterizadas desde el punto de vista biogeográfico. 

En cada unidad biogeográfica reconocida (subsector) se indican sus límites 
geográficos que permiten su demarcación así como las series de vegetación clima-
tófilas que las caracterizan y algunos aspectos geobotánicos de interés. Cada serie 
de vegetación se comenta tanto en su etapa madura o clímax climácica como en 
las principales etapas seriales existentes. Por último se enumeran los táxones pro-
pios de cada subsector estudiado con localidades conocidas en la provincia de 
Albacete. 

La propuesta biogeográfica se completa con un apéndice cartográfico origi-
nal donde se han delineado y  discriminado las unidades reconocidas y  comenta-
das en el texto (subsectores). 

Como capítulos obligados se incluyen un esquema sintaxonómico (tipolo-
gía fitosociológica) donde se mencionan jerárquicamente y con sus autorías 
correspondientes los diferentes sintáxones mencionados en el texto así como una 
exhaustiva bibliografía temática, completa y actualizada sobre los territorios alba-
cetenses. 

II.ANTECEDENTES 

Los intentos de realizar aproximaciones biogeográficas a los territorios del 
sureste de la Península Ibérica con base científica datan de la década de los setenta 
con los primeros trabajos publicados sobre el tema por RIVAS-MARTÍNEZ (1973) 
y RIVAS-MARTÍNEZ & al. (1977) incluidas en aportaciones a la Biogeografía de la 
Península Ibérica. A partir de la publicación del "Mapa de las Series de Vegeta- 
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ción de España a escala 1:400.000' por RIVAS—MARTÍNEZ (1987) se han realizado 
numerosos ensayos biogeográficos respecto a los territorios comentados con 
diferente ámbito territorial. 

Destacan por incluir con mayor o menor grado territorios albacetenses los 
trabajos de ALCARAZ & SÁNCHEZ-GÓMEZ (1988) en los que se propone la prime-
ra distritación completa de la provincia de Albacete, ALCARAZ & al. (1988) en los 
que se trata la vecina provincia administrativa de Murcia; éstos se completan con 
los más recientes de ALCARAZ & al. (1989); ALCARAZ & al. (1991) y 
SÁNCHEZ-GÓMEZ & ALCARAZ (1993a, 1993b) que incluyen algunos territorios 
albacetenses. 

En otro conjunto de trabajos se reseñan territorios de la provincia administra-
tiva de Albacete en el marco de aproximaciones a unidades biogeográficas más 
amplias del sureste ibérico. En este grupo de contribuciones destacamos las de 
ALCARAZ & al. (1988) y ALCARAZ & al. (1991) y, más recientemente las de SÁNCHEZ 
GÓMEZ & al. (1993), SÁNCHEZ GÓMEZ & al. (1994) y DE LA ToRRE & al. (1995). 

En todas las aproximaciones reseñadas se concluye la pertenencia de la pro-
vincia de Albacete a mayoritariamente a dos grandes unidades biogeográficas: 
provincias Castellano— Maestrazgo—Manchega y  Bética; pequeñas áreas del este y 
noroeste pertenecen a la provincia Valenciano—Catalano—Provenzal, del suroeste 
a la provincia Luso—Extremadurense y  del sureste a la provincia Murcia-
no—Almeriense. 

Los antecedentes generales reseñados y la información aportada por los 
importantes fondos bibliográficos manejados (de los que se ofrece un amplio elen-
co en el capítulo de Bibliografía) nos han permitido nuestro objetivo: una propues-
ta de sectorización hasta el nivel de subsector de los territorios que desde el punto 
de vista administrativo pertenecen a la provincia de Albacete. 

III. MATERIAL Y MÉTODOS 

La sectorización biogeográfica de los territorios de la provincia de Albacete 
se ha efectuado siguiendo las bases y propuestas metodológicas de Rivas—Martí-
nez (1987). Para ello se ha recurrido a la caracterización de la vegetación poten-
cial del territorio provincial, diferenciando tanto la etapa madura como las dife-
rentes comunidades seriales que la sustituyen. La utilización de esta información 
en combinación con la aportada por la presencia de determinados syntaxa de 
carácter diagnóstico y/o diferencial así como del elemento florístico endémico y 
los antecedentes de propuestas biogeográficas existentes nos ha permitido enun-
ciar la tipología biogeográfica presente a nivel de subsector: 

- Reino HOLÁRTICO 
A. Región MEDITERRÁNEA 

A.1. Subregión MEDITERRANEA OCCIDENTAL 
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A. 1.1. Superprovincia IBERO-ATLANTICA 

1. Provincia LUSO-EXTREMADURENSE 
Ja. Sector Mariánico-Monchiquense 

la. 1. Subsector Marianense 

II. Provincia BETICA 
ha. Sector Subbético 

IIa.1. Subsector Subbético-Murciano 
IIa.2. Subsector Alcaracino-Cazorlense 

lib. Sector Hispalense 
IIb.1. Subsector Hispalense 

A.1.2. Superprovincia IBERO-LEVANTINA 

III. Provincia MURCIANO-ALMERIENSE 
lila. Sector Murciano 

IhIa.1. Subsector Murciano septentrional 

IV. Provincia CATALANO-VALENCIANO-PROVENZAL 
IVa. Sector Setabense 

IVa.1. Subsector Enguerino-Cofrentino 
IVa.2. Subsector Ayorano-Villenense 

V. Provincia CASTELLANO-MAESTRAZGO-MANCHEGA 
Va. Sector Manchego 

Va. 1. Subsector Manchego guadianés 
Va.2. Subsector Manchego xucrense 
Va.3. Subsector Manchego murciano 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Provincia LUSO-EXTREMADURENSE 
la. Sector Mariánico.-Monchiquense 

Ia.1. Subsector Marianense 

La Sierra del Relumbrar, construida sobre materiales cuarcíticos en el extre-
mo sudoccidental de la provincia, constituye el extremo más oriental de la pro-
vincia Luso- Extremadurense y  por consiguiente, supone una notable originali-
dad biogeográfica en el contexto provincial. La influencia bética que se observa 
en el territorio permitió a ALCARAZ & SÁNCHEZ- GÓMEZ (1988) proponer un 
distrito original para esta sierra, el distrito Relumbrarense. 
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Las series de vegetación climatófilas que se reconocen en el territorio son: 

Serie mesomediterránea luso—extremadurense silicícola de la encina 
(Pyro bourgaenae— Querceto rotundzfoliae S.) 

La vegetación potencial de la mayor parte de la sierra la constituyen estos 
carrascales, aunque hoy en día sólo aparecen algunas pequeñas manchas de 
monte bajo y extensos jarales de Cistus laurifolius. Sin embargo en algunos de los 
valles interiores, en orientaciones favorables aparecen una subserie dominada por 
el alcornoque (quercetoso suberis subsigmetosum), reconocible hoy en día por la 
presencia de pies aislados de alcornoque y sobre todo por la de madroñales y 
jarales de Cistus populijolius. 

Dada la originalidad florística del territorio, debido a la naturaleza eminen-
temente calcícola del resto de la provincia, la práctica totalidad de las comunida-
des presentes en la sierra son originales y por consiguiente diagnósticas. 

Igualmente los elementos florísticos exclusivos de este área frente al resto 
de la provincia son muy elevados. Por su valor diagnóstico destacan Cistus lada-
nzfer, Cistus populifolius, Coincya rupestris subsp. leptocarpa, Genista polyanthos, 
Jasione crispa subsp. mariana, Linaria saxatilis y Quercus suber, aunque las dos 
primeras pueden aparecer muy puntualmente en otras zonas de la provincia. 

II. Provincia BETICA 
ITa. Sector Subbético 

Comprende buena parte de las sierras del sur de Albacete y según la pro-
puesta biogeográfica de SÁNCHEZ-GÓMEZ & al. (1994) podemos diferenciar cla-
ramente dos subsectores, el Alcaracino—Cazorlense que sintetiza los primitivos 
subsectores Cazorlense y  Alcaracense propuestos por RIVAS-MARTINEZ (1987), y 
el subbético—murciano, de acentuada influencia levantina y manchega. 

ITa. 1. Subsector Subbético—Murciano 

En la provincia de Albacete afecta a la mayor parte del extremo meridional, 
y está limitado por una línea que uniría los ríos Zumeta y  Tus hasta alcanzar 
Molinicos por el Oeste y que incluiría Yeste y Nerpio, parte de los valles de los 
ríos Tus, Segura y Taibilla así como la sierra Zacatín y la mitad septentrional de la 
sierra de las Cabras. 

Este subsector ha sido propuesto recientemente por SÁNCHEZ-GÓMEZ & 
al. (1992), atendiendo fundamentalmente a criterios fitosociológicos y florísticos 
que manifiestan una fuerte influencia ibero—levantina setabense y manchega 
sobre un patrón incuestionablemente bético, aunque algunos autores los habían 
incluido en el sector Manchego—Murciano (ALCARAZ & al., 1988; RIVAS-MARTÍ- 
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NEZ, 1987). Desde el punto de vista bioclimático el territorio se caracteriza por 
menores precipitaciones que en los otros subsectores subbéticos con máximos 
durante la primavera y el otoño, lo que de nuevo denuncia su vocación levantina. 

Las series de vegetación climatófilas que podemos encontrar en los territo-
rios albacetenses son las siguientes: 

* Serie mesomediterránea bética, almeriense occidental, marianense y 
aracenopacense basófila de la encina (Paeonio coriaceae—Querceto rotundi-
foliae S.) 

A este serie pertenecen buena parte de los territorios de la sierra de Góntar 
que limitan el valle del Segura, aunque actualmente suelen aparecer con un estra-
to arbóreo dominado por Pinus pinaster y/o P halepensis y uno arbustivo presi-
dido por la coscoja (Quercus coccifera). 

* Serie supra—mesomediterránea manchega, aragonesa y subbé- 
tico—murciana de la sabina albar (Juniperetophoeniceo—thuriferae S.) 

En los territorios subbético—murcianos aparece una subserie exclusiva 
caracterizada por la presencia de pino salgareño (Pinus nigra subsp. clusiana) 
denominada pinetoso clusianae s. 

Serie supramediterránea bética basófila de la encina (Berberido bis-
panicae—Querceto rotundifoliae S.) 

Como en el caso anterior, en los territorios subbético—murcianos, se identi-
fica una subserie de carácter diagnótico, presidida por la sabina albar (junipereto-
so thurzferae s.). 

En los afloramientos silíceos que aparecen en las inmediaciones de Yeste se 
instala una variante de estos carrascales de claro matiz iberooccidental, no tanto 
en su composición florística, como en sus etapas de sustitución. 

Serie supra—mesomediterránea bética basófila del quejigo (Daphno 
latzfoliae—Acereto granatensis S.) 

Dado las características ómbricas del territorio, estos bosques aparecen 
acantonados al pie de cantiles o en exposiciones muy favorables. En cualquier 
caso son francamente raros en el territorio. 

* Serie oromediterránea bética basófila de la sabina rastrera (Daphno 
oleoidi—Pineto sylvestris S.) 

Sólo en las zonas más altas de la sierra de las Cabras aparecen retazos de 
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esta serie, más concretamente de la subserie dominada por el pino salgareño 
(pinetoso clusianae s.). 

Son varias las comunidades, además de las variantes de las formaciones cli-
matófilas que hemos comentado que resultan exclusivas del subsector y que 
podemos encontrar en Albacete: 

- Rhamno—Juniperetum phoeniceae cytisetosum reverchonii: Comunidad de 
acusado carácter rupestre que se instala en los pisos supra— y mesomediterráneo. 
Forma mosaico con numerosas comunidades de carácter saxícola que resultan 
buenas características del territorio. 

- Salvio pseudovellereae—Teucrietum leonis: Matorrales cameffticos en 
muchas ocasiones ricos en elementos pulviniformes. 

- Fumano paradoxae—Thymetum sabulicolae: Tomillar rastrero sobre are-
nas dolomíticas. Esta asociación alcanza levemente el subsector Alcara-
cino—Cazorlense en las inmediaciones de Riópar. 

- Algunas comunidades, de vocación setabense, pueden ser utilizadas tam-
bién como elementos diferenciales frente a otros territorios subbéticos, pero no 
son exclusivas del territorio (Hormatophyllo spinosae—Erodietum saxatilis, Jaso-
nio glutinosae—Teucrietum rotundifoliae hypericetosum ericoidis y Jasiono minu-
tae—Saxzfragetum rigoi teucrietosum thymzfolii). 

El único taxon exclusivo de este subsector es Thymus funkii subsp. 
burilloi, aunque como buenos indicadores para separar los territorios subbé-
ticos podemos recurrir a Echinospartum boissieri o Genista cinerea subsp. 
speciosa, los cuales aparecen únicamente en el subsector Alcaracino—Cazor-
lense. 

IIa.2. Subsector Alcaracino—Cazorlense 

Después de una profusa caracterización bioclimática y florística SÁN-

CHEZ—GÓMEZ & al. (1994) reunieron el subsector Cazorlense y el Alcaracense 
(cf. RIVAS—MARTÍNEZ, 1987). 

Este subsector afecta a dos áreas de la provincia, por un lado los territorios 
albacetenses próximos a Santiago de la Espada y que culminan en la Sierra de Las 
Cabras y  por otro lado las extensas sierras y calares que integran Alcaraz y la 
porción albacetense del río Segura. 

Las series de vegetación climatófilas que aparecen en este territorio son las 
siguientes: 

Serie mesomediterránea bética, almeriense occidental, marianense y 
araceno—pacense basófila de la encina (Paeonio coriaceae—Querceto rotun-
difoliae S.). 
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Como en el caso del subsector anterior estos territorios aparecen profunda-
mente alterados, apareciendo hoy en día ocupados por pinares de Pinus halepen-
sis y de P pinaster. 

* Serie supra—mesomediterránea bética basófila del quejigo (Daphno 
latzfoliae—Acereto granatensis S.). 

Los acerales y quejigares resultan abundantes, sobre todo en orientaciones 
septentrionales. 

Serie supramediterránea bética basófila de la encina (Berberido bis-
panicae—Querceto rotundzfoliae S.). 

En el territorio se presentan estos carrascales mezclados en ocasiones con 
quejigos (Quercusfaginea s.L) constituyendo una subserie que se ha denominado 
quercetoso fagineae s. Aunque a veces estos encinares se presentan en forma de 
monte bajo, o más o menos adehesados, lo normal es que hayan sido sustituidos 
por pinares de pino salgareño (Pinus nigra subsp. clusiana). En ocasiones apare-
cen formaciones silicícolas de dinámica diferente a la aquí comentada, tal como 
ocurre por ejemplo en ci puerto del Arenal. 

Serie supramediterránea subbética silicícola del melojo (Berberido 
hispanicae—Querceto pyrenaicae S.) 

Los melojares se instalan sobre depósitos de arenas de Utrillas en zonas con 
ombroclima subhúmedo. Son muy puntuales y su estado de conservación no es 
muy satisfactorio. 

* Serie supramediterránea del avellano (Geo urbani—Coryletum ave-
llanae S.) 

Los avellanares sólo se instalan en aquellas zonas más protegidas y  húmedas 
del territorio, como por ejemplo en las inmediaciones de los Chorros del río Mundo. 

* Serie oromediterránea bética basófila de la sabina rastrera (Daphno 
oleoidi—Pineto sylvestris S.) 

En los zonas tabulares de los calares del territorio se instala la subserie 
pinetoso clusianae s., de la serie bética. Pese a la presión ganadera, todavía existen 
buenas representaciones de estas formaciones. 

Este subsector presenta numerosas comunidades exclusivas que permiten 
su fácil individualización frente a los territorios circundantes. De todas ellas apa-
recen en la provincia de Albacete las siguientes: 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



226 

- Junipero phoeniceae—Pinetum clusianae: Pinares naturales de pino salga-
reño de carácter rupestre y por consiguiente edafo—xerófilos, que constituyen la 
vegetación permanente de amplias extensiones rocosas calcáreas y dolomfticas. 
Resultan muy frecuentes en el territorio. Esta asociación es muy puntual en los 
territorios subbético—murcianos, apareciendo sólo en las zonas próximas a este 
subsector. 

- Satu rejo- Genistetum boissieri: Matorrales pulviniformes y  lacerantes 
dominados por Echinospartum boissieri, planta que como ya comentamos resulta 
un excelente indicador de este subsector. 

- Scorzonero albicantis—Pterocephaletum spathulatae: Comunidades 
hemicriptofíticas de arenas dolomíticas, que aunque no son exclusivos de este 
subsector, resultan buenos diferenciales con los territorios subbético—murcia-
nos. 

- Jasiono minutae—Saxzfragetum rigoi: Comunidad rupícola prácticamente 
exclusiva del territorio. 

A diferencia del subsector Subbético—Murciano, donde el número de 
táxones exclusivos es muy bajo, en el caso del sector Alcaracino—Cazorlense se 
presentan algo más de una veintena, de los cuales encontramos en Albacete los 
siguientes: Anthyllis rupestris, Bupleurum bourgaei, Coincya rupestris subsp. 
rupestris, Ranunculus malessanus, Salvia blancoana, Saxifraga rigoi, Scabiosa 
andryalifolia, Scilla paui, Scorzonera reverchonii, Sideritis laxespicata, Sisym-
briella aspera subsp. pseudoboissieri, Succisella andreae—molinae y  Verbascum 
hervieri. 

lib. Sector Hispalense 
IIb.i. Subsector Hispalense 

Este sector alcanza sólo de forma puntual la provincia de Albacete. 
Puede reconocerse en los sustratos blandos del valle del río Guadalmena 
hasta las inmediaciones de Villapalacios (SÁNCHEZ-GÓMEZ & ALCARAZ, 

1993b). La profunda transformación agrícola del territorio hace que resulte 
muy difícil su caracterización y delimitación. Unicamente en las escasas zonas 
no roturadas de los cerros próximos a Villapalacios o Bienservida, así como 
en las inmediaciones de los ríos Guadalmena y Salobre, podemos reconocer 
elementos característicos de este origen como Tamarix gallica y Olea europea 
var. sylvestris. 

La única serie climatófila reconocida en el territorio es: 

Serie mesomediterránea bética, almeriense occidental, marianense y 
araceno—pacense basófila de la encina (Paeonio coriaceae—Querceto rotun-
difoliae 5.) 
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III. Provincia MURCIANO—ALMERIENSE 
lila. Sector Murciano 

IIIa.1. Subsector Murciano septentrional 

Las sierras colindantes a la presa del Cenajo y el embalse de Camarillas 
en las inmediaciones de Hellín, constituyen los territorios albacetenses 
donde puede reconocerse el subsector Murciano septentrional (SÁN-

CHEZ-GÓMEZ & ALCARAZ, 1993b; PEINADO & al., 1994). El caracter semiá-
rido y seco inferior del ombrotipo determinan la composición florística de la 
vegetación de la zona. Además en las inmediaciones del Segura y del Mundo 
se identifican comunidades relícticas de evidente carácter termomediterrá-
neo. 

En el territorio se reconocen las series de vegetación siguientes: 

* Serie mesomediterránea murciano—almeriense, aragonesa, setabense 
y valenciano—tarraconense semiárida de la coscoja (Rhamno lyciodis—Quer-
ceto cocczferae S.) 

Estos coscojares, acompañados por un estrato más o menos abierto y 
natural de pino blanco (Pinus halepensis) aparecen de forma dispersa en el 
territorio, donde constituyen una subserie de carácter murciano—almerien-
se y manche- go—murciana (daphnetoso gnidii s). En las laderas de la Sierra 
de las Torcas próximas al embalse del Cenajo aparecen lentiscares de carác-
ter relíctico adscribibles al Chamaeropo—Rhamnetum lycioidis S. que algu-
nos autores han incluido en el sector Manchego—Murciano (SÁN-

CHEZ—GÓMEZ & ALCARAZ, 1993b), pero que a nuestro entender deberían 
de situarse aquí. 

Serie mesomediterráneo manchega, aragonesa, setabense, y murcia-
na basófila de la encina (Querceto rotundzfoliae S.). 

Carrascales que de forma testimonial aparecen en las zonas más elevadas de 
la sierra del Búho. 

Desde el punto de vista paisajístico resulta complicado deslindar estos 
territorios de los manchego—murcianos limítrofes, pero son numerosas las 
asociaciones que se pueden indicar como diferenciales, los tomillares del 
Anthyllido subsimplex—Thymetum antoninae, las comunidades de Cosen ti-
nio—Lafuentenion rotundifoliae, los espartales del Lapiedro martinezii— Sti-
petum tenacissimae y los retamares del Asparago horridi—Genistetum reta-
moidis. 

El único elemento característico del subsector lo constituye Thymus 
antoninae, aunque podemos encontrar otros elementos diferenciales como, 
Caralluma mumbyana y Genista spartiodes subsp. spartiodes. 
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IV. Provincia CATALANO—VALENCIANO—PROVENZAL 
IVa. Sector Setabense 

Este sector cuenta con notables influencias de las provincias Mur-
ciano—Almeriense y  Castellano—Maestrazgo—Manchega así como con muchos 
elementos en común con la flora y vegetación bética. La delimitación biogeográ-
fica del sector arranca de los trabajos de RIVAS-MARTÍNEZ (1973) donde se pro-
ponían, para los territorios más meridionales de la provincia Catalano—Valencia-
no—Provenzal, los sectores Valenciano—Tarraconense y Valenciano meridional. 
Posteriormente éste último fue revisado y ampliado por varios autores (COSTA 
& PERIS, 1984; COSTA, PERIS & STÜBING, 1984; STÜBING & al., 1989) proponién-
dose formalmente como sector Setabense. Con posterioridad, RIVAS-MARTÍNEZ 
& al. (1986) subdividen el sector Setabense en tres unidades con el rango de sub-
sector: Setábico, Alcoyano—Diánico y Cofrentino—Villenense. Los últimos datos 
acerca de estos territorios reconocen diferentes subsectores en el conjunto del 
sector Setabense (DE LA TORRE & al., 1995). 

El sector Setabense comprende los territorios más meridionales de la pro-
vincia Catalano—Valenciano—Provenzal. Desde el punto de vista geográfico está 
formado por una serie de alineaciones montañosas y valles con sustratos básica-
mente calcáreos, a veces descarbonatados, y por amplias planicies próximas al 
litoral. Al norte el sector Setabense limita con la Plana de Llíria, ya perteneciente 
al sector Valenciano—Tarraconense (subsector Valenciano—Castellonense). 

El ombroclima es variado en los diferentes territorios que comprende el sec-
tor. Se pueden reconocer varios ombrotipos: desde el húmedo, en Vall dAlbaida y 
algunas sierras alcoyanas, hasta el semiárido de la comarca de Yecla—Villena. 

IVa. 1. Subsector Enguerino—Cofrentino 

Incluye las serranías prelitorales valencianas y se adentra hacia el interior a 
través de la cuenca del río Júcar. Comprende territorios de las comarcas naturales 
de Vall de Cofrentes y Canal de Navarrés. Los termotipos son termo— y  meso-
mediterráneo y los ombrotipos van de seco a subhúmedo; muy localmente puede 
reconocerse el ombrotipo semiárido. El límite norte y occidental con el subsector 
Manchego—Sucrense y Ayorano—Villenense está determinado por la caída de las 
precipitaciones, que trae consigo la desaparición de ciertos táxones y comunida-
des vegetales más exigentes desde el punto de vista ómbrico, y por un aumento 
de la continentalidad con descenso importante de las temperaturas mínimas. 

En la provincia de Albacete este sector biogeográfico es puntual. Puede 
reconocerse en una franja paralela a las hoces del río Cabriel en los límites admi-
nistrativos con la provincia de Valencia y,  un poco más al sur, en las proximidades 
del embalse del Molinar (río Júcar) y Serrezuela de la Pared en un entrante a tra-
vés del valle del río Júcar, ya en la amplia comarca natural de Cof rentes. 
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La única serie de vegetación climatófila presente en estas áreas corresponde 
al carrascal termófilo de Quercus rotundifolia: 

Serie termo—mesomediterránea setabense y valenciano—tarraconense 
seco—subhúmeda basófila de la carrasca (Rubio ion gifoiiae—Querceto rotun-
dzfoliae S.) 

Sus etapas de degradación corresponden a garrigas con lentiscos (Pistacia 
lentiscus) y aladiernos (Rhamnus alaternus s. 1.) y  a matorrales (brugueras, rome-
rales y tomillares) pertenecientes a diversas asociaciones de la alianza Rosmarino 
officinaiis—Ericion multiflorae. En condiciones de compensación edáfica el carras-
cal se enriquece en fresnos (Fraxinus ornus); en áreas de ombroclima subhúmedo 
aparece una orla arbustiva densa correspondiente al Hedero heiicis—Cytisetum 
heterochroi. En las zonas más elevadas el carrascal termófilo es sustituido por el 
carrascal subhúmedo Querceto rotundifoiiae S. viburnetoso tini s. 

En las cuencas de los ríos Júcar y Gabriel son muy característicos los mato-
rrales y  tomillares sobre sustratos ricos en yeso. En estas comunidades gipsófilas 
dominadas por Ononis tridentata subsp. edentuia (Lepidienion subulati) son fre-
cuentes diversos endemismos del género Limonium así como otros táxones de 
interés. También, en el mismo sentido sobre margas aparecen espartales (Heiicto-
tricho—Stipetum tenacissimae), albardinares (Dactylo—Lygeetum sparti) y diversas 
formaciones arbustivas de orla presididas por Genista valentina. 

Los táxones característicos y  endémicos de este subsector en la provincia de 
Albacete se localizan principalmente en las comunidades gipsícolas. Entre ellos 
mencionamos Limonium lobetanicum, Limonium sucronicum y Narcissus 
radinganorum, que pueden aparecer puntualmente en localidades próximas de 
similar caracterización ecológica administrativamente albaceteñas, pero ya man-
chego—sucrenses desde el punto de vista biogeográfico. 

IVa.2. Subsector Ayorano-.Villenense 

Territorialmente este subsector comprende gran parte de las comarcas inte-
riores de las provincias de Alicante y Valencia, así como los territorios albacete-
ños próximos (Almansa, sierra del Mugrón y  valle de Ayora). 

Desde el punto de vista bioclimático se caracteriza por poseer unos eleva-
dos índices de continenatlidad y por presentar ombrotipos que, salvo algunos 
enclaves, van desde el seco al semiárido. 

Las series dominantes en el territorio son las correspondientes a los carras-
cales salvo en algunos enclaves meridionales (termotipo termomediterráneo) 
donde aparecen los lentiscares de óptimo murciano—almeriense: 

* Serie supramediterránea castellano—maestrazgo—manchega y seta- 
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bense basófila de la encina (junipero thurzferae—Querceto rotund:foliae S.) 

Reducida a las zonas cacuminales de la sierra del Mugrón de Almansa y 
serranías adyacentes de cotas altitudinales similares. Como etapas seriales genera-
lizadas se presentan matorrales y tomillares calcícolas dominados por caméfitos 
pulviniformes ricos en endemismos de diverso areal. 

Serie mesomediterránea castellano—aragonesa seca basófila de la 
encina (Querceto rotundifoliae S.). 

Presente en la mayor parte del territorio en una subserie meridional termó-
fila (Querceto rotundifoliae arenarietosum intricatae s.) 

* Serie termomediterránea murciano—almeriense semiárida del lentis-
co (Chamaeropo humilis—Rhamnetum lycioidis S.) 

Unicamente reconocible en algunos enclaves termomediterráneos meridio-
nales de forma relíctica. 

Como comunidades seriales generales podemos destacar matorrales (Teti-
crio homotrichi—Ulicetum dianii saturejetosum gracilis) y espartales (Helictotri-
cho—Stipetum tenacissimae). En suelos ricos en yeso los tomillares corresponden 
a comunidades presididas por Teucrium libanitis (Gypsophilo—Teucrietum libani-
tidis); entre las comunidades rupícolas destacamos la asociación Jasonio—Teucrie-
tum thymzfolü de óptimo manchego y diferenciada en los enclaves lluviosos por 
la presencia de algunos elementos de óptimo valenciano como Erica terminalis y 
Thymus piperella (jasonio—Teucrietum thymzfolii ericetosunz terminalis). 

Entre los táxones característicos de este subsector en la provincia de Alba-
cete cabe destacar únicamente Sideritis tragoriganum subsp. mugronensis aunque 
su areal se amplie en diversos territorios manchego—sucrenses. 

V. Provincia CASTELLANO—MAESTRAZGO—MANCHEGA 
Va. Sector Manchego 

La mayor parte del territorio de la provincia pertenece a alguno de los tres 
subsectores que reconocemos en el territorio. La gran extensión del sector permi-
te detectar importantes influencias biogeográficas de origen muy diferente: béti-
cas, murciano—almerienses, valencianas e, incluso, luso—extremadurenses. 

Va. 1. Subsector Manchego guadianés 

Buena parte de los territorios orientales de la provincia pertenecen a este 
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subsector. Su delimitación frente a los territorios luso—extremadurenses de la sie-
rra del Relumbrar y los subbéticos de las sierras del sur no resultan difíciles de 
establecer en función de múltiples criterios sintaxonómicos y  taxonómicos. Sin 
embargo, la delimitación frente a los otros territorios manchegos es difícil de 
ajustar: así hemos de recurrir a las influencias valencianas en el caso de los territo-
rios manchego xucrenses y a las Murciano almerienses en el caso de los territo-
rios murciano—almerienses. Según SÁNCHEZ-GÓMEZ & ALCARAZ (1993b) en las 
inmediaciones de Alcadozo convergerían los límites de los tres subsectores. 

En el territorio podemos distinguir las siguientes series de vegetación: 

* Serie mesomediterránea manchega, aragonesa, setabense, y murcia-
na basófila de la encina (Querceto rotundifoliae S.) 

Carrascales manchegos ampliamente extendidos, al menos potencialmente, 
en el horizonte mesomediterráneo. Actualmente sólo podemos encontrar algu-
nos carrascales tratados en monte bajo, mientras que el resto han sido roturados 
o bien sólo aparecen los estadios dinámicamente más retrasados: matorrales 
camefíticos de Sideritido—Salvion lavandulzfoliae, retamares del Genisto 
scorpii—Retametum sphaerocarpae, coscojares del Rhamno lyciodis—Quercetum 
cocczferae, espartales del Helictotricho—Stipetum tenacissimae (mucho menos fre-
cuentes que en los otros dos subsectores manchegos) y lastonares del Scabioso 
turolensis—Brachypodietum retusi. En aquellas situaciones edáficamente favora-
bles el carrascal se puede enriquecer con quejigos (quercetoso fagineae s.) y en las 
más soleadas con algún pino de Alepo (Pinus halepensis). 

* Serie meso—superior y supramediterránea manchega, celtibé-
rico—alcarreña y  castellano— duriense de la carrasca (funipero thuri-
ferae—Querceto rotundzfoliae S.) 

Carrascales con sabina albar (juniperus thurzfera) que aparecen en los terri-
torios más continentalizados del Campo de Montiel. En Albacete llegan a apare-
cer en el piso mesomediterráneo en las inmediaciones de las lagunas de Ruidera, 
en el valle del río Guadiana, lo que parece deberse a una acusada contienentalidad 
de la zona. Estas formaciones albacetenses tan importantes están siendo sistemá-
ticamente alteradas. Existen varias subasocianes que marcan transiciones al resto 
de las comunidades forestales climácicas con las que comparten el territorio 
(quercetoso faginaea s. y quercetoso rotundzfoliae s.). Sus etapas de sustitución 
resultan claros indicadores de la potencialidad del territorio: matorrales espinosos 
de Berberis australis o piornales de Cytisus reverchonü. 

Los mejores bioindicadores del territorio Manchego—Guadianés lo consti-
tuyen las formaciones con sabina albar, así como los matorrales asociado (Jasmi-
nofruticantis—Berberidetum australis, incluido cytisetosum reverchonii), los tomi-
llar—pradera de Festuco histricis—Poetalia ligulatae y los tomillares camefíticos 
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pulvinulares del Teuaio gnaphaloidis— Saivietum hegelmaireii, de marcada voca-
ción bética. 

Va.2.Subsector Manchego xucrense 

La separación de los territorios manchegos orientales como un subsector 
independiente resulta francamente complicado, dado el profundo grado de alte-
ración de su cubierta vegetal. Las series de vegetación son coincidentes, aunque 
en esta zona de la provincia la influencia de los elementos setabenses más conti-
nentalizados es muy importante. Así la mayor parte del territorio serían carrasca-
les manchegos del Quercetum rotundzfoliae y las zonas más elevadas, como la 
sierra del Mugrón de Almansa, los carrascales con sabina albar del Junipero thuri-
ferae—Quercetum rotundifoliae. 

Como elementos diferenciadores sólo se puede recurrir a la presencia de 
algunos endemismos compartidos puntualmente con los territorios ayorano 
villenenses, una mayor presencia del los espartales del Helictotrichofihfolii—Stipe-
tum tenacissimae, la riqueza y diversidad de las comunidades gipsícolas (aff. Teu-
crienion libanitidis) y la presencia puntual de matorrales de Genista mugronensis 
en las zonas más elevadas del territorio. 

En cualquier caso los argumentos fitosociológicos y  florísticos no pare-
cen lo suficientemente consistentes como para mantener esta unidad biogeo-
gráfica, pero hasta que se dispongan de un mayor número de datos la manten-
dremos. 

Va.3.Subsector Manchego murciano 

Este subsector se extiende por el extremo sudoriental de la provincia de 
Albacete incluyendo las sierras limítrofes de la provincia de Murcia rodeando a 
los territorios albacetenses del subsector murciano—septentrional. En Albacete 
incluye la comarca de Hellín y buena parte de los términos municipales de Ayna, 
Liétor, Ontur, Socovos y Tobarra. Dada la posición geográfica del sector las 
influencias tanto béticas, como murciano—almerienses e incluso setabenses en su 
extremo oriental son muy intensas, habiéndose recurrido tradicionalmente a la 
utilización de los matorrales de Sideritido—Salvion lavandulzfoliae como elemen-
tos diagnósticos de los territorios manchegos. En Albacete sólo puede reconocer-
se el piso mesomediterráneo bajo ombrotipos árido y semiárido. Desde el punto 
de vista paisajístico destacan los espartales y los pinares de Pinus halepensis (SÁN-
CHEZ—GÓMEZ & ALCARAZ, 1993b). Este subsector coincide con lo que se deno-
minó por ALCARAZ & al. (1988) distrito Jumillano—Socovense (cf. SÁN- 
CHEZ—GÓMEZ & ALCARAZ, 1993b). 

En el territorio podemos distinguir las siguientes series de vegetación: 
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* Serie mesomediterránea manchega, aragonesa, setabense, y murcia-
na basófila de la encina (Querceto rotundifoliae S.) 

Los carrascales son formaciones realmente raras en el territorio, pero 
debieron cubrir buena parte de los territorios de ombrotipo seco de la zona. 
Las intensas transformaciones sufridas por el territorio hacen difícil mantener 
una potencialidad de estos bosques en la mayor parte del mismo. Los carras-
cales manchego—murcianos corresponden a la subserie arenarietoso intricati s. 
En las inmediaciones de cursos de agua, es decir en lugares con una cierta 
compensación edáfica pueden aparecer quejigos (Q. faginea s.l.). La primera 
etapa de sustitución la constituyen los coscojares del Rhamno lyciodis—Quer-
cetum cocczferae, que en las zonas arenosas se pueden enriquecer en elemen-
tos silicícolas como el madroño (Arbutus unedo) y la jara pringosa (Cistus 
ladanifer). 

Serie mesomediterránea murciano—almeriense, aragonesa, setabense 
y valenciano—tarraconense semiárida de la coscoja (Rhamno lyciodis—Quer-
ceto cocciferae S) 

Los coscojares constituyen la vegetación climácica en las zonas de 
ombroclima semiárido, aunque se extiende con profusión por todo el territo-
rio. En su dosel arbóreo suelen estar completados con la presencia natural más 
o menos intensa del pino carrasco (Pinus halepensis). Como en ¡os territorios 
murciano septentrionales estos coscojares presentan una composición florísti-
ca diferencial que permite distinguir una subserie, daphnetoso gnidii s. En los 
afloramientos ricos en yeso se enriquecen en elementos del Thymo—Teucrie-
nion libanitidis y en los silicícolas en los de los jarales del Genisto—Cistetum 
ladaniferi. 

Como comunidades diferenciales frente a los territorios colindantes des-
tacan en primer lugar los matorrales del Sideritido bou rgeanae—Thymion 
funkii, (Thymo funkii - Anthyllidetum onobrychioidis) los lastonares de origen 
manchego del Teucrio—Brachypodietum ramosi, los espartales del Helictotri-
cho—Stipetum tenacissimae y las comunidades permanentes de carácter subrupí-
cola del Rhamno lyciodes—Juniperetum phoeniceae, los cuales forman mosaico 
con las comunidades rupícolas de Teucrion buxzfolii. Además en los extensos 
saladares de las comarcas de Tobarra y Agramón aparecen un extenso complejo 
de comunidades halófilas ricas en endemismos de diverso areal, que pese a las 
indudables influencias cofrentino—villenenses suponen un consistente elemento 
diferencial. 

Entre los táxones característicos podemos destacar dos importantes ende-
mismos albacetenses, como son Sideritis serrata y Helianthemum polygonoides, a 
los que por su valor diagnóstico podemos añadir Teucrium rivas—martinezii y 
Thymusfunleii subsp. funkii. 
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V. ESQUEMA SINTAXONOMICO (Tipología fitosociológica) 

1. PINO—JUNIPERE TEA Rivas—Martínez 1964 

+ Pino—Juniperetalia Rivas—Martínez 1964 
++ Pino—Juniperenalia 
* Pino—Juniperion sabinae Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961 

1. Daphno oleoidis—Pinetum sylvestris Rivas—Martínez 1964 
la. pinetosum sylvestris 
lb. pinetosum clusianae Rivas Goday 1968 

2.Juniperophoeniceae—Pinetum clusianae Valle, Mota & Gómez—Mercado 
1989 

Juniperion thuriferae Rivas—Martínez 1969 
3.Juniperetumphoeniceo—thurzferae (Br.—Bl. & O. Boks 1958) 

Rivas—Martínez 1987 
3a. juniperetosum phoeniceo—thuriferae 
3b.pinetosum clusianae Sánchez—Gómez & Alcaraz 1992 

II. QUERCETEA lUCÍS Br.—Bl. in Br.-Bl., Roussine & Ngre 1952 

+ Quercetalia ilicis Br.—B1. ex Molinier 1934 em. Rivas—Martínez 1975 
Quercion ilicis Br.—Bl. 1936 em. Rivas—Martínez 1975 
Quercenion rotundifoliae Rivas Goday 1959 cm. Rivas—Martínez 1975 
4. Quercetum rotundifoliae Br.—Bl. & O. Bolós 1958 

4a.quercetosum rotundzfoliae 
4b. arenarietosum intricatae Rivas—Martínez ined. 
4c. viburnetosum tini de la Torre & Alcaraz ined. 
4d. quercetosum fagineae Rivas—Martínez ined. 

5. Junipero thurzferae—Quercetum rotundzfoliae Rivas—Martínez 1987 
5a.quercetosum rotundifoliae 
5b. quercetosum fagineae Rivas—Martínez mcd. 

* Quercion broteroi Br.—Bl., P. Silva & Rozeira 1956 cm. Rivas—Martínez 1975 
corr. de la Fuente 1986 

* * Paeonio broteroi—Quercenion rotundzfoliae Rivas—Martínez 1982 
6. Pyro bourgacanae—Quercetum rotundzfoliae Rivas—Martínez 1987 

6a.quercetosum rotundifoliae 
6b. quercetosum suberis Rivas—Martínez ined. 

7. Berberido hispanicae—Quercetum rotundifoliae Rivas—Martínez 1987 
7a.quercetosum rotundifoliae 
7b. quercetosumfagineae Rivas—Martínez mcd. 
7c. juniperetosum thuriferae Sánchez—Gómez & Alcaraz 1992 

S. Paeonio coriaceae—Quercetum rotundifoliae Rivas—Martínez 1964 
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* Querco rotundifoliae—Oleion sylvestris Barbero, Quézel & Rivas—Martínez in 
Rivas—Martínez, Costa & Izco 1986 
9. Rubio longifoliae—Quercetum rotundzfoliae Costa, Peris & Figuerola 1983 

+ Pistacio lentisci—Rhamnetalia alaterni Rivas—Martínez 1975 
* Rhamno lycioidis—Quercion cocczferae Rivas Goday ex Rivas—Martínez 1975 

10.Rhamno lycioidis—Quercetum cocciferae Br.—Bl. & O. Boks 1958 
lOa. quercetosum cocczferae 
iob. daphnetosum gnidii O. Bolós 1979 

11.Rhamno lycioidis—Juniperetum phoeniceae Rivas—Martínez & López 
González in López González 1978 

11 a. juniperetosum phoeniceae 
lib. cytisetosum reverchonii Sánchez—Gómez & Alcaraz 1992 

12.Hedero helicis—Cytisetum heterochroi G. Mateo 1984 corr. M. B. 
Crespo 1989 

13.Jasmino fruticantis—Berberideturn australis Esteso 1988 ined. 
1 3a. berberidetosum australis 
13b. cytisetosum reverchonii Esteso 1988 ined. 

Asparago albi—Rhamnion oleoidis Rivas Goday 1964 em. Rivas—Martínez 1975 
14. Chamaeropo humiis—Rhamnetum lycioidis O. Bolós 1957 
Genisto spartioidis—Phlomidion almeriensis Rivas Goday & Rivas—Martínez 
1969 
15.Asparago horridi—Genistetum retamoidis Rivas—Martínez ined. 

III. QUERCO—FAGETEA SYL VA TI CAE Br.—BI. & Vlieger in Vlieger 1937 

+++ Querco—Fagenea sylvaticae 
+ Quercetaliapubescenti—petraeae Klika 1933 

Aceri granatensis—Quercion fagineae (Rivas Goday, Rigual & Rivas—Martínez 
in Rivas Goday & al. 1960) Rivas—Martínez 1987 
Aceri granatensis—Quercen ion fagineae 
16.Daphno latzfoliae—Aceretum granatensis Rivas—Martínez 1964 
17. Geo urbani—Coryletum avellani Valle & Gómez—Mercado in Valle 1986 

corr. Sánchez—Gómez & al. 1992 
+ Quercetalia roboris R. Tüxen 1931 

Quercion robori—petraeae (Malcuit 1929) Braun—Blanquet 1932. 
Quercenion robori—pyrenaicae (Br.—Bl., P. Silva & Rozeira 1965) 
Rivas—Martínez 1975 
18.Berberido australis—Quercetum pyrenaicae Valle, Mota & Gómez—

Mercado 1989 
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IV. CYTISETEA SCOPARIO-STRIATI Rivas—Martínez 1974 

+ Cytisetalia scopario-striati Rivas—Martínez 1974 
* Retamion sphaerocarpae Rivas—Martínez 1981 

19. Genisto scorpii—Retametum sphaerocarpae Rivas—Martínez in de la Fuente 
1986 

V. LYGEO SPARTI—STIPE TEA TENA CISSIMAE Rivas—Martínez 1978 

+ Thero—Brachypodietalia ramos¡ (Br.—Bl. 1931) Molinier 1934 
Thero—Brachypodion ramos¡ Br.—Bl. 1925 

20. Teucrio pseudochamaepitys—Brachypodietum ramos¡ O. Bol6s 1957 
21. Sca bioso turolensis—Brachypodietum ramos¡ Esteso 1988 ined. 

* Stipion tenacissimae Rivas—Martínez 1978 
22. Helictotricho filifolii—Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1988 
23. Lapiedro martinezii—Stipetum tenacissimae Rivas—Martínez & Alcaraz in 

Alcaraz 1984 
Eremopyro cristati—Lygeion sparti Br.—Bl. & O. Bolós 1958 em. Rivas—
Martínez 1978 
24. Dactylo hispanicae—Lygeetum sparti Rivas—Martínez in Alcaraz 1984 

VI. ROSMARINE TEA OFFICINALIS Br.—Bl— 1947 em. Rivas—Martínez & 
al. 1991 

+ Rosmarinetalia officinalis Br.—Bl. 1931 
Rosmarino officinalis—Ericion multtflorae Braun—Blanquet 1931 

25. Teucrio homotrichi—Ulicetum dianii Alcaraz & de la Torre 1988 
25a.ulicetosum dianii 
25b. saturejetosum gracilis de la Torre & Alcaraz 1994 

* Sideritido incanae—Salvion lavandulzfoliae (Rivas Goday & Rivas—Martínez 
1969) Izco & Molina 1988 
26. Teucrio gnaphaloidi—Salvietum hegelmaireii Esteso, Peris & Stubing ined. 

* Lavandulo lanatae—Genistion boissieri Rivas Goday & Rivas—Martínez 1968. 
27. Salvio pseudovellereae—Teucrietum leonis Sánchez—Gómez & 

Alcaraz 1992 
28. Saturejo—Genistetum boissieri Rivas Goday & Rivas—Martínez 1968 

+ Anthyllidetalia terniflorae Rivas Goday, Esteve & Rivas—Martínez in Rivas 
Goday & Borja 1961 

* Sideritido bourgeanae—Thymionfunkii Sánchez—Gómez & Alcaraz ined. 
29. Thymofunleii - Anthyiidetum onobrychioidis Rivas Goday & Rivas—

Martínez 1968. 
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30. Anthyllido subsimplex—Thymetum antoninae Alcaraz 1984 corr. 
Sánchez—Gómez & Alcaraz 1994 

+ Gypsophiletalia (Beliot 1952) Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday 1956 
* Lepidion subulati (Beliot 1952) Beliot & Rivas Goday in Rivas Goday 1956 

Lepidienion subulati 
** Thymo—Teucrienion libanitidis (Rivas Goday 1956) Rivas Goday & 

Rivas—Martínez 1969 cm. nom. Alcaraz & al. 1991 
31. Gypsophilo struthii—Teucrietum libanitidis Rivas Goday & Rigual 1956 

corr. Rivas Goday & Rivas—Martínez 1969 
+ Convolvulo—Pterocephaletalia spathulatae Rivas—Martínez, Pérez—Raya & 

Molero—Mesa ined. 
* Andryalion agardhii Rivas—Martínez 1961 

32. Fumano paradoxae—Thymetum sabulicolae Sánchez—Gómez, Alcaraz 
& López—Vélez 1992 

33. Scorzonero albicantis—Pterocephaletum spathulatae Martínez Parras 
& Peinado 1987 

VII. FESTUCO HISTRICIS—ONONIDE TEA STRIATAE Rivas—Martínez 
&al. 1991 

+ Festuco histricis—Poetalia ligulatae Rivas Goday & Rivas—Martínez 1963 

VIII. CISTO—LAVANDULETEA Br.—B1. 1940 cm. 1952 

+ Lavanduletalia stoechadis Br.—Bl. 1940 cm. Rivas—Martínez 1968 
Ulici—Cistion ladaniferi (Braun—Blanquet 1940) Braun—Blanquet, 
Silva & Rozeira 1964 

34. Genisto hirsutae—Cistetum ladaniferi Rivas Goday 1964 

IX. ASPLENJE TEA TRICHOMANIS (Br.—Bl. in Mejer & Br.—Bl. 1934) 
Oberdorfer 1977 

+ Potentilletalia caulescentis Br.—Bl. in Br.—Bl. & Jenny 1926 
Saxifragion camposii Cuatrecasas ex Quézel 1953 

35.Jasiono minutae—Saxifragetum rigoi Mota, Gómez—Mercado & Valle 1991 
35a. teucrietosum thymifolii Sánchez—Gómez & Alcaraz 1992 

* Jasionion foliosae O. Bolós 1957 
36. Hormatophyllo spinosae—Erodietum saxatilis Sánchez—Gómez, Alcaraz 

& de la Torre 1992 
+ Asplenietalia glandulosi Br.—Bl. & Meier in Mejer & Br.—Bl. 1934. 
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Campan ulion velutinae Martínez—Parras & Peinado ined. 
37. Jasonio glutinosae—Teuc-rietum rotundifolii Pérez—Raya & Molero-

Mesa 1988 
37a. hypericetosum ericoidis Sánchez—Gómez & Alcaraz 1992 

Cosentinio bivalentis—Lafuenteion rotundzfoliae Asensi & al. ined. 
Teucrion buxzfolii Rivas Goday 1955 

38.Jasonio glutinosae—Teucrietum thymifolii Rigual, Esteve & Rivas Goday 
1962 corr. Alcaraz & de la Torre 1988 

38a.teucrietosum thymifolii 
38b. ericetosum terminalis de la Torre & Alcaraz ined. 

A.E. - D.S.M. - E.A.E 
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VIII. APÉNDICE CARTOGRÁFICO 

El mapa original adjunto se ha confeccionado sobre las hojas correspon-
dientes del Mapa Militar de España (escala 1:400.000) editado por el Servicio Car-
tográfico del Ejército. Se han unido las hojas 3-4, 4-4, 3-5 y  4-5 que incluían 
territorios albacetenses. Sobre esta base se han delimitado las unidades biogeo-
gráficas tratadas (subsectores) y se han coloreado ligeramente en un mismo color 
las diferentes provincias biogeográficas que se han reconocido en la provincia de 
Albacete. La leyenda del mapa que se incluye es la recogida en la presente memo-
ria (capítulo III. MATERIAL Y METODOS, pág. 4) y que se indica a continua-
ción. A esta numeración debe aplicarse la recogida en el mapa: 

- Reino HOLARTICO 

A. Región MEDITERRANEA 

A.1. Subregión MEDITERRANEA OCCIDENTAL 

A. 1.1. Superprovincia IBERO—ATLANTICA 

1. Provincia LUSO—EXTREMADURENSE 
la. Sector Mariánico—Monchiquense 

Ia.1. Subsector Marianense 

II. Provincia BETICA 
IIa. Sector Subbético 

ha. 1. Subsector Subbético—Murciano 
hIa.2. Subsector Alcaracino—Cazorlense 

lib. Sector Hispalense 
IIb.1. Subsector Hispalense 

A.1.2. Superprovincia IBERO—LEVANTINA 

III. Provincia MURCIANO—ALMERIENSE 
lila. Sector Murciano 

IIIa.1. Subsector Murciano septentrional 

IV. Provincia CATALANO—VALENCIANO—PROVENZAL 
IVa. Sector Setabense 

IVa. 1. Subsector Enguerino—Cofrentino 
IVa.2. Subsector Ayorano—Villenense 
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V. Provincia CASTELLANO—MAESTRAZGO—MANCHEGA 
Va. Sector Manchego 

Va. 1. Subsector Manchego guadianés 
Va.2. Subsector Manchego xucrense 
Va.3. Subsector Manchego murciano 
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BIOGEOGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Mapa provincial escala 1:400.000 sobre base cartográfica del Servicio Geo-

gráfico del Ejército (mapa militar de España) con delimitación de las unidades 

correspondientes (ver memoria). 
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