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PROEMIO El II Seminario de Geografía fue organizado por 
las siguient'es entidades: 

- Instituto de Estudios Albacetenses. 
- Universidad Nacional de Educación a Distan-

cia, Centro Regional de Albacete. 
- Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias 

y Letms, Delegación de Albacete . 

Prestaron su colaboración al mismo mediante la 
aportación de medios económicos para su financia
ción o a través de su participación persona.l o insti
tucional : 

- Excma. Diputación Provincial de Albacete . 
- Excmo. Ayuntamiento de Albacete. 
- Caja de Ahorros de Albacete. 
- ' Escuela Universitaria del Profesorado de 

E.G.B. de Albacete. 
- Escuela Universitaria Politécnica de Albacete, 

y 
- Asociación Interprofesional de Investigaciones 

y Estudios de Castilla-La Mancha (ASECA
MAN). 

Los organizadores expresan su agradecimiento a 
cuantas personas e instituciones han contribuido al 
sosten imiento de sus inic'ialivas, y en particular, a 
la celebración del 11 Seminario de Geografia. 

En esta ocasión, el Seminario de Geografía se de
sarrolló con arreglo al siguiente programa: 

Día 2 - Jueves 

"Lluvias de excepcional intensidad en el sureste 
peninsu lar" , por don Antonio Gil Oleina , catedrá
tico de Geograña, Recto r de la Universidad de Ali
cante. 

Día 3 - Vieroes 

"Un idades geológicas representadas en Albacete 
en su relación con el relieve provincial", por don 
Luis Jerez Mir, doctor en Ciencias Geológicas, del 
l.G. M.E. y ADA RO. 

Día 4 - Sábado 

Excursión. Visita a Letur. 

Día 6 - Lunes 

"Caracteres edáficos y biogeográficos del espacio 
albacetense por el Equipo de Investigación de la 
Escuela Universitaria Pol.itécnica de Albacete. 
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PROEMIO 

Día 7 - Martes 

"Aproximación al estudio de la hidrología alba
cetense", por doña Fuensanta Casado Moragón, li
cenciada en Geografia. 

Día 9 -Jueves 

Mesa redonda: "Problemática del espacio rural 
albacetense". Organiza Asociación Interprofesional 
de Investigaciones y Estudios de Castilla-La Man
cha (ASECAMAN). Coordina: don José Carpio 
'Martín, profesor de Geografía de la Universidad 
Complutense. 

Día 10- Viernes 

"Bases metodológicas para Il>s estudios del medio 
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físico en la provincia de Albacete", por don Fran
cisco López Bennúdez, catedrático de Geografía, 
Decano de la Facultad de Letras de la Universidad 
de Murcia. 

La Secretaria de Organización se centrali zó en el 
Departamento de Geogral1a de la E.U. de Fonna
ción del Profesorado de E.G.B. de Albacete , ac
tuando como Secretario del Seminario Jacinto 
González Gómez y como Director Miguel Panade
ro Moya. 

Albacete_ diciembre 1.982 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



INDICE 

Capirulo 1. 

Una introducción a la geografía de Albacete. 
(ReOex ioncs en torno al II Seminario de Geografía) 
Pur Mixuel Paliad,, /'() Moya y JUSr! Carpio Marlin ......................... . 

Capitulo '-'. 

Unidades Geológicas representadas en Albace!e. en su relación con el relieve provincial. 

Pág. 

1 I 

Por Luis Jerez Mir .............. ....... ...... ......... ..................... .... .................. ....... 23 

Capítulo 111. 

Caracteres edálicos del sue lo albacetensc. 
(1 PARTE: Mapa de suelos de la provincia de Albaccte.) 
Pur AlfOnso Arligao R amír!'z. 

(11 PARTE: Caracteres generales de los suelos de Albacete.) 
Pur Carlos Roquero Laburu ...... ............... .. ................................... ....... ................. ................................... .. 

Capirulo IV. 

Notas para la Geografía del sector meridional de la rro,'incia de Albacelc. 
(Excursión geográfica a Lctur). . 

61 

Pur /vi" Dolores Alfonm Sándwz. Jaeín/n Gonzóle= Córnez y Miguel Panadero Moya 71 

Capítulo V, 

Aproximación a la hidrología de Albaccte. 
POI' FUe/1Santa Casado Moragón 

Capitlllo VI. 

Problemas del espacio rural de Castilla-La Mancha, 
POI' JusI' Carpio MarlÍn .... _...... .. ................................... . 

85 

103 

9 Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



INTRODUCCION 
A LA GEOGRAFIA 
DEALBACETE 

MIGUEL PANADERO MOYA Y 
JOSE CARPIO MARTlN 

En este volúmen se contienen los trabajos pre
sentados durante el Il Seminario de Geografía de 
Albacete. El «Seminario de Geografia» constituye 
una iniciativa de varias instituciones albacetenses, 
interesadas en la teoria de la ciencia regional y en 
sus manifestaciones concretas dentro del ámbito es
pacial que constituye el entorno propio donde se 
encuentran ubicadas. Hasta la fecha, las convocato
rias del Seminario de Geografia ban adoptado la 
forma de ciclo de conferencias·sobre temas específi
cos de la geografia albacetense, tratándose éstos ya 
sea de forma directa o aproximativa, en función de 
la información disponible, del estado de la cues
tión, o de la línea de investigación del profesor con
ferenciante. 

Las convocatorias cursadas por el momento han 
intentado aprovechar las investigaciones y expe
riencias de que teníamos conocimiento y, al agluti
nar a cuantos geógrafos y especialistas en otras 
ciencias se proponen, o se han propuesto en otro 
tiempo, el espacio geográfico albacetense corno ob
jeto de sus análisis, ha intentado difundir por esta 
vía la información disponible. 

Después de la celebración del I Seminario, que 
por su heterogéneo contenido puede ser considera
do como una introducción y ensayo para la poste
rior institucionalización de estas reuniones, los or
ganizadores se propusieron conferir una mayor ho
mogeneidad temática a las sucesivas convocatorias. 

De esta manera, con ocasión del 1I Seminario la 
idea anterior pudo comenzar a materializarse; los 
temas tratados en él constituyen un repertorio de 
gran interés para profundizar y poner al día los co
noCimientos sobre el medio flsico de la provincia 
de A lbacete, especialmente, y para aproximamos al 
estudio de su medio rural , la escena más significati
va de la estructura espacial albacetense. 

El ciclo del 1I Seminario se abrió con una confe
rencia del Dr. Gil Oleina, quien, al formular las 
causas de las lluvias de excepcional intensidad del 
Sureste peninsular, puso de manifiesto tanto la for
ma de este régimen como el ámbito de su inciden
cia dentro del espacio geográfico albacetense. 

El clima de la provincia de Albacete está caracte
rizado por los tipos de tiempo atmosférico propios 
del área mediterránea. Aunque matizado fuerte
mente por conocidos rasgos de continentalidad, sin 
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embargo, su cont igüidad al litoral levantino le hace 
panicipar de los sucesos climáticos propios Je éSta 
última subárea. Por ello, la reflexión sobre las cau
sas y consecuencias del régimen pluviométrico típi
co de principios de otoño, en toda esta zona de la 
cuenca mediterránea, permite explicar algunos ca
racteres de la morrología del medio fisico albace
tense. 

En tal sentido se han destacado tres rasgos esen
ciales que permiten caracterizar el régimen pluvio
métrico del Sureste peninsular y también del sector 
Sudoriental de la provincia de Albacete. En primer 
lugar la debilidad de las precipitaciones, la indigen
cia pluviométrica; después, la intensidad de la eva
potranspiración potencial, circunstancia que coad
yuva a accntuar los caracteres de aridez. Por últi
mo, el ritmo de las precipitaciones, en el que a una 
fuerte sequia estival pueden suceder lluvias de ex
cepcional intensidad horaria; estas precipitaciones 
acentúan el carácter irregular del régimen pluvio
métrico del sector Suroriental de la provincia, espe 
cialmente en los valles de los rios Segura, Mundo y 
Júca r, de tal manera que, en determinadas circuns
tancias, la precipitación media anual a veces se du
plica y aún triplica, en el intervalo de muy pocas 
horas, produciendo inundaciones desastrosas en las 
comarcas emplazadas en tales cuencas. 

El calenJario de las lluvias catastrólicas en nin
gún modo es aleatorio. En su exposición, el Dr. Gil 
Oleina, advertia cómo si se hace repaso de las pre
cipitaciones de excepcional intensidad horaria más 
notorias se comprueba inmedia tamente una repeti
ción en los meses otoñales y, particularmente, en el 
periodo de tiempo que va desde se ptiembre a no
viembre. A 1 explicar las causas de esta lijación hay 
que retrotraerse al mecanismo de la precipitación y 
a su funcionamiento en el área mediterránea en 
esta época del año. 

Para que se produzcan las precipitaciones, seña
laba, puesto que éstas no son sino la restitución de 
una parte del agua evaporada, es preciso que haya 
una elevada cantidad de vapor de agua en la atmós
fera_ Y esa elevada tensión de vapor se registra en 
estos meses finales de verano y comienzos del oto
ño, gracias a la presencia de un reservorio de agua y 
cal arias, como es el Med iterráneo, y gracias al des
fase térmico que man iliestan esas aguas, todavía 
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con temperaturas muy elevadas, en el mes de octu
bre, respecto del interior. 

La elevada cantidad de vapor de agua en la at
mósfera es el ractor potencial que permitirá se ori
ginen fuertes precipitaciones; si n embargo, no son 
el único ni exclusivo causante_ Para que se produz
can las fuertes precipitaciones es necesaria la coin
cidencia de éste con otros ractores que, al pennitir 
ruertes ascensos, generen una rápida inestabilidad 
atmosférica. En tal sentido ha de otorgarse un papel 
muy importante a la conliguración del relieve y, so
bre todo, a la formación del proceso de gota fria en 
al tura . 

Existen varias si tuaciones sinópticas que pueden 
dar lugar a llu vias de excepcional intensidad: un ré
gimen del Oeste, por ejemplo, desplazado a latitu
des bajas, con una sucesión de borrascas del rrente 
polar regidas por la corriente en chorro en altura, 
puede dar origen a la rormación de nubes de desa
rrollo vertical, de grandes cumulas y cumulonim
bos capaces de desencadenar los aguaceros. O tam
bién por la regeneración de un tren de ancas cicló
nicas del oeste, en trance de oclusión , y que, en 
contacto con las aguas tibias mediterráneas, se be
nelicie del ascenso de aire con una elevada carga 
higrométrica de tal modo que , al reactivarse, pro
porciona precipitaciones muy elevadas. 

Pero el tipo de situación sinóptica más caracte
ristico es, sin duda , el que se corresponde con la 
formación de los procesos de gota rria. Para que 
aparezca un proceso de gota rria es necesario se 
produzcan varios hechos: primero, un bajo índice 
de circulación zonal en altura del flujo del Oeste; 
de tal rorma que las sinuosidades del jet stream per
mitan una oclusión, un embolsamiento de aire rrío 
desprendido de la corriente en chorro. una gota 
rría, que constituye un vónice ciclónicp, una baja 
en altura. La presencia de ese aire anormalmente 
fria en altura proporciona la acentuación del gra
diente térmico vertical y constituye un ractor de 
pri¡;nera magnitud en el proceso de inestabil idad at
mosrérica y en la subsiguiente precipitación. 

Aunque las gotas rrias se producen en distintas 
épocas del año son más operativas en otoño dado 
que en esta época coinciden con situaciones de su
perficie que se caracterizan por permitir una eleva
da carga higrométrica a las capas bajas de aire. La 
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coincidencia de am bas circunstancias permitirá Se 

ocasionen las lluvias de excepcional intensidad a 
que nos referimos. 

Asi, la presencia dc una gO\3 fría en altura que 
origina la exageración del gradiente térmico estáti
co en la vertical ; su coincidencia ·con una masa de 
aire con elevada ca rga higrométrica, que evolucio
na pse udoadiabáticamente, a niveles muy bajos; la 
localización de ambos sucesos en la zona medite
rránea comprendida en el Sureste español y causan
te de un nujo de aire de. componente Este, durante 
el principio del otoño, constituye la situación tipica 
originaria de las lluvias de excepcional intensidad 
hora ria que conocen las cOlllarcas del litoral mu r
ciano, alicantino y va lencia~o , y t.ambién las conti
guas de la provincia de Albacete (1), hasta su pau
latina extinción. En este mecanismo tiene, así mis
mo, una gran importancia, la con fi gu rac ión del re
lieve (2), toda vez que ellos son los causa mes de la 
aceleración de los procesos adiabáticos, con el con
sigu iente acrecentamiento de la condensación y la 
su bsiguiente precipitación generalmente catastrófi
ca. 

Durante el co loquio que sucedió a la exposición 
del Prof. G il Olcina y respondiendo a las preguntas 
de los participantes en el Seminario, el conferen
ciante precisó el papel que ha de atribuirse al factor 
rel ieve, las posibilidades de anticipar la loca liza
ción del fenómeno mediante la previsión meteoro
lógica, y la incidenc ia del mi smo en el espacio geo
gráfico albacetense, entre otras cuestiones. 

En cuanto a la imporlancia del factor relieve , se
ñaló que ésta es considerable calificándoio como 
«efecto de di,parm,; si n emhargo, p recisó, lo decisi
vo es la exageración del gradiente. térmico en la ver
tical y la posibilidad de que el aire que afluye pro
cedente del Este se sature. El problema esencial es
tri ba en que nos hallamos a nle un a ire cálido y sa
turado, lo que rep resenta una gran presión de va por 
de agua; en estas circunstancias, cuando se produce 
el ascenso.. la incidencia del proceso adiabático es 
extremadamente intensa; hallándonos con un gra
diente pseudoadiabático de 0'5 - ó 0'4', el fenóme
no se produciría incluso aunqu e no existiesen las 
cordilleras litorales. La presencia de reli eves que se 
oponen al flujo de aire potencia y acelera el fenó
meno, pero los datos esenciales, en resu men, son la 
exageración del gradiente tennico estático en la 

vertical y la evolución de una masa de aire con un 
gradiente muy bajo. 

Respecto de la posibilidad de anticipar el suceso, 
el conferenciante opinaba que, en efecto, era posi
ble predecir que se produc.irían lluvias de excepcio
nal intensidad conociendo los datos de tensión de 
vapor y el grado de inestabilidad atmosférica. Aun
que es problemático señalar dónde, exactamente, se 
va a produci r porq ue la localización consideración 
de las desviaciones que estas llu vias de excepcional 
intensidad introducen en los valores medios men
suales de las series climáticas correspondientes a las 
poblaciones albacetenses afectadas por el fenóme
no, y sobre la determinación de su área de influen
cia, recordó cómo el proceso, se debi lita mu y rápi
damente hacia el interior hasta desa parecer, asi, a 
título de ejemplo, las precipitaciones ocurridas en 
octubre del presente año, mientras que en el área 
ali cantina y valenciana fueron de 200 mm. por me
tro cuadrado, y aún mayores, en Albacete, sóla
mente alcanzaron los 40 mm. Esta situación con
creta puede ser generalizada y permite determinar 
que los efectos se deb ililan rápidamente hacia el in 
teri or. 

La segunda conferencia del Seminario de Geo
grafia había sido encomendada al doctor en Cien
cias Geológicas del I.G.M. y ADARO don Luis Je
rez Mir, quien elaboró para esta ocasión concreta 
un estudio muy importante en el que (3), actualiza 
el estado de la cuestión y presenta de manera orde
nada la infonnación básica referente al relieve de la 
provincia de Albacete. 

El estudio de este elemento del medio fisico de la 
provincia de Albacete ha sido abordado en algunas 
ocasiones, pero nunca con la seriedad y rigor que lo 
ha hecho en ésta el Dr. Jerez Mir; a través de la lec
tu ra de su trabajo se expone cómo las cordilleras y 
las depresiones intramontañosas de Albacete se lo
ca lizan en la zona de entronque de la áreas externas 
de dos sistemas de cadenas alpinas: las Béticas y la 
Ibérica; cómo el Terciario continental que rellena 
la depresión de La Mancha no permite observar 
cómo se produce el enlace entre las facies mesozoi
cas semejantes de las partes más próximas a la Me
seta española para ambas cord illeras. Advenía que 
con excepción de un pequeño entrante por el norte 
de la rama castellana de la Cordi llera Ibérica, la 
casi totalidad del área plegada de la provincia per-
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tcnece a unidades geológicas del Prebético, además 
de una pequeña porción de Subbético, al suroeste; 
y que al noroeste de la provincia existe también un 
área muy particular, nada plegada, testimonio que 
denomina Cobertera Tabular de la Meseta. 

As; pues, los dominios principales del relieve al
bacetense se resumen en subáreas de unidades más 
extensas: 1.) la Depresión Terciaria continental de 
La Mancha, 11.) La Cobertera Tabular de La Mese
ta, de estructura horizontal, ambas, aunque tanto 
geológica como litológica mente distintas, situadas 
al Norte y Oeste, y m .) las sierras y depresiones in
tramontañosas correspondientes a las Béticas. al 
Sur y Este. 

El esquema que sigue expresa las unidades co
rrespondientes a las Cordilleras Bélicas que apare
cen representadas en el relieve de la provincia de 
Albacete: 

l . Septentri. 
a.) Externo 2. Cenlral 

(m) 3. SurorieOlal 

A.) Prebético 
ZONA 1. Septentri. 

EXTERNA b.) Interno 2 ..................... .. 
DE LAS 3 ...................... . 

CORDlLL 
BET1C'AS 

B.) Subbético 

l. Septenui. 
a.) Externo 2 ..................... .. 

J ...................... . 

b.) ................ .. . 

Utili za ndo este esquema, el conrcrcnciallle resu
mía de la rorllla que sigue el contenido de su estu
dio: 

"Puesto quc las cordilleras de Albacete se in tc
gran mayormente en las Zonas Externas de las Cor
dilleras Béticas, se desc riben eSlas brevemente, COI1-

siderando su pa leogeografia desde el Triásico (hace 
230 millones de años) hasla la actualidad así co mo 
el modelo de margen conlinental sobre el que se de
positaron los materiales que conslitu yen actual
mente las montañas del Prebéti co y del Subbético. 
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Se considera después la situación geológica de la 
Provincia en la zona de enlace entre las Béticas e 
Ibérica, así como el significado de ciertas innexio
ncs bruscas en la dirección de algunos pliegues pre
viamente conformados en dirección bética y poste
rionnente girados entre 60 y 90 grados a rumbos 
aparen temente ibéricos, en relación con importan
tes fallas de desgarre que han provocado tales giros 
dextrorsos. Se concluye que durante la sedimenta
ción alpina existia continuidad física entre los do
minios de sedimentación béticos e ibéricos, y Que 
las diferencias actuales son más bien de indole es
tructural: diferente orientación general de los sisle
mas de pliegues y fallas. Así. si se hubiera de esta
blecer un lím ite en tre el prebético y la Ibérica, ha
bria que situarlo donde cambia la dirección general 
del plegamiento, bajo los sedimentos continentales 
de «La Mancha" y no donde se producen algunas 
inOexiones locales ligadas a accidentes de desgarre 
en el Prebéti co, ya que tras estas circunstancias ex 
cepcionales se recupera la orientación original de 
los pliegues. 

Seguidamente, establecida la d ivisión general de 
la Zona Prebética y del Subbético, con expresión de 
los dominios de sedimentació n de ambas zonas re
presentados en la provincia, se considera la evol u
ción de la Paleografía y de la Historia Geológica de 
Albacct •. Se presentan varios mapas provinciales 
con el estado de la cuenca y reparto de los diferen
tes dominios de sed imentación duranle cl Triasico 
(230-120 m.a .), Junisico (180--130 m.a.), Cretácico 
Inferior (130-100 m.a.), Creiacico Medio-Superior 
(100-70 m.a.), Paleógeno (70--25 m.a.), Neógeno 1 
(25-15 m.a.), Neógeno II-Plioceno (1 5-10 m.a.), y 
Plioceno-Cuatemario hasta la actualidad (1 O--{) 
m.a .). 

Se exponen también brevemente los factores ge
nerales que condicionaron durante la histó ria geo
lógica las formas actuales de los relieves montaño
sos: las líneas de fractura heredadas de la orogenia 
herciana que compartimentaron la cuenca de sedi 
mentación en unas direcciones preestablecidas, y 
pennitieron mayor o menor acumulación de sedi
mentos; los movimientos epirogénicos ve rticales, 
que redistribuyeron lierras y ma,es en varias oca
siones durante la sedimentación; la actividad de las 
fallas transcurrentes O en dirección Que provocan 
los desgarres de cobertera y las inflexiones de los 
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pliegues; la constitución litológica de las diferentes 
formacione·s estratigráficas así como los factores fi
sico-químicos que determinaron el tipo de sedi
mento, su grado de cementación, su diagénesis o 
transformación con el paso del tiempo; los diferen
tes grados de surrección del relieve durante la 
emersión general y su inOuencia en la distribución 
de diferentes microclimas en la región, con varia
ciones en la intensidad de las lluvias y en el grado 
de encajamiento de la red Ouvial , así como en el di
ferente grado de arrastre de los materiales por las 
aguas meteó~cas. 

Se explica el fuerte proceso erosivo tras la emer
sión continental de las montañas de Albacele y de 
las regiones próximas, desde el Plioceno hasta la 
actualidad (10 m.a.) por haber prevalecido un cli
ma semiárido con periodos grandes de sequía segui
dos de lluvias· torrenciales, lo que dificultó el avan
ce de la masa forestal tan necesaria para proteger 
los suelos y las rocas blandas o poco cementadas. 

Finali7.a la expos·ición con un breve análisis sobre 
el mapa geológico y estructrural de la Provincia de 
Albacete de cada una de las unidades geológicas re
presentadas, así como de la influencia de la estuctu
ra , litologia ·y demás circunstancias de cada unidad 
en la fonnación del relieve actual". 

Después del trabajo realizado por el Dr. Jerez 
Mir, pueden concretarse sus aportaciones más im 
portantes al conocimiento del re:ieve de la provin
cia de Albacete en el siguiente resumen : 

(1). Depresión Terciaria Contincntal:· 
Se observa como la constitución de la depresión 

terciaria continental de La Mancha , en Albacete, se 
relaciona directamente con la existencia de dos di
recciones cruzadas de empujes tectónicos y de frac
luras de distensión entre la Cordillera Ibérica y el 
Prebético. 

(11). Cobertera Tabular de La Meseta: 
Su estratificación horizontal y un breve encaja

miento de la red fluvial en una débil red de fraetu
ración, han posihilitado, por erosión diferencial, un 
relieve marcado por pequeños contrafuertes tabula
res, en. la parte noroeeidental de la provincia. 

(ITI), Unidades de la zona externa de las Béti
cas: 

"Se pueden distinguir las siguientes unidades: 

A) a.l. El Prebético Externo Septentrional, don-

de las escamas tectónicas entre Alearaz y Santa 
Ana evolucionan a pliegues más sencillos hacia el 
Noreste, en un doble arco cuyas montañas siguen 
las inOexiones del plegamiento. Se sitúa al sur de la 
Cobertera Tabular y a pesar de la litología semejan
te el relieve es muy diferente por el catácter domi
nante de la estructura en la formación del mismo. 
Las escamas dan un relive escalonado, con contra
fuertes más acusados en las dolomías masivas del 
Dogger y rebajes de erosión a nivel de las arcillas 
del Lías y de los planos de fracturación. 

A) '.2 . El Prebético Externo CentraJ , al Sur del 
anterior dominio, se extiende desde, entre la Sierra 
de Alcaraz y el Calar del rio Mundo, hacia el Este, 
en la región comprendida entre Elche de la Sierra, 
Liétor y Hellín, constituido por gran número de 
pliegues y escamas que se disponen en fonna de 
arco convexo hacia el sur. La innexión del ramal 
occidental del arco obedece al desgarre dextrorso de 
Socovos. 

En las dos unidades anteriores destacan como re
lieves más acusados las potentes y masivas dolo
mías del Dogger, especialmente en los núcleos de 
anticlinales alargados. Frecuentemente encontra
mos inversiones del relieve donde los sinclinales 
ocupan las cotas más allas de la estructura geológi
ca. La red nuvial se ha encajado fuertemente en las 
arenas crewcicas y margocaJizas del Jurásico supe
rior. Los rios Segura y Mundo giran sus cursos a la 
par que se producen las innexiones de los pliegues. 

A) a.3, El Prebético Externo Suroriental se en
cuentra representado en tres sectores separados en 
la provincia de Albacete, los dos más orientales co
nectan entre sí dentro del territorio murciano, y el 
sector más occidental porque ha sido desplazado 
hacia el noroeste mediante un frenl e de cabalga
miento y también en relación con el desgarre de So
covos. La constitución litológica y la dirección del 
plegamiento es semejante en los tres sectores, si 
bien el estilo tectónico es diferente, lo qu e unido a 
la distinta posición geográfica y al diferente grado 
de elevación cpirogénica tras la emersión, nos ex
plica las diferencias geomorfológicas existentes. En 
el sector de Yeste, se desarrolla un bellísimo ejem
plo de carstiticación.y unencajamiento fuerte de 
las redes fluviales del Tus y Zumeta enlre las arenas 
y calizas del Cretácico inferior, con contrafuertes 
en las dolomías masivas del Cenomaniense y Turo-
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niense. En el sector entre Almansa y Chinchilla, los 
pliegues son más suaves. subtabularcs. Los aglora
mientas triásicos y los núcleos antielinales ocupan 
los pas¡(Jos mús deprimidos, mientras los sinclina
les subtabulares ocupan las cot<lS más altas (relieves 
de nuevo invertidos). 

A) b.l . El Prebético Intemo Septen trional, situa
do en t..:I exlremo Suroeste de la provincia, está 
constituido por grandes pliegues antielinales y sin
clinales, donde el proceso de erosión ha sido más 
meil y rápido en las inmediaciones del accidente de 
Socavas debido a la mayor fracturación de las ro
cas. Las fuertes comisas entre Socovos y Benizar 
obcdecen al carácter masivo y gran pOlencia de las 
dolomías cennomanien ses. Un gran numero de 
fracturas verticales nos proporcionan trazados de 
eSlrechos valles entre montañas abruptas. 

B) a.l. El Subétieo Extemo Septentrional, al Su
roeste, cabalga sobre la unidad anterior y ocupa los 
<lItas de la Sierra del Taibilla al sur de Nerpio. Sus 
contrafue rtes montañosos los proporcionan las do
lomías del Lias, de espesor excepcionalmente gran
de en la Zona Subbética. 

Por último señalaremos que las unidades prebeti
cas intenlas central y meridional no están represe n
tadas en la provincia de Albacete , como tampoco el 
resto de la Zona Subbética". 

La importante cOlllribución del Dr. Jerez Mir al 
conocimiento científico del relieve provincial tuvo 
su fecundo epílogo en la excursión geográfica reali
zada hasta Letur, en la Sierra de Segura, en cuyo 
recorrido. las distintas unidades de la clasificación 
que antecede, fueron objeto del conocimiento di
recto de los participantes en el 11 Seminario. En su 
lugar se facilitan las notas y comentarios pertencn
cienles a la excursión y visita a Letur. 

La tercera de las conferencias programadas tenía 
por objeto el análisis de los caracteres edáficos y 
biogeográficos del espacio albacetense, aspecto 
fragmentariamente tratado hasta la fecha y, cuando 
menos, de .forma poco actual. En efecto, en lo que 
corresponde a los caracteres edáficos han transcu
rrido demasiados años desde que O. Carpcna Artés, 
J.A. Sánchez Femández y F. Artés Carrasco, pre
sentasen su trabajo realizado en el Instituto de 
Orientación y Asistencia Técnica del Sureste sobre 
esle tema, del que conocemos un breve resúmen de 
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poco más de dos páginas bajo el, título de «Caracte
fes genera/es de /0.1 suelos de la provincia de Alba
cele". La actividad de la Escuela Universitaria Poli
técnica de Albacete que en su línea de investiga
ción incluye la elaboración de un mapa de suelos 
de esta provincia, constituía una excelente oportu
nidad para aproximar los resultados de su labor al 
conocimiento de los geógrafos interesado por el 
medio físico albacetense. A la invitación prestaron 
su concurso y colaboración los profesores Artigao 
Ramírez, de la E.U. Politécnica de Albacete y Ro
quero de Laburu , de la E.T.S. de Ingenieros Agró
nomos de la Universidad de Madrid, con cuyas 
páginas se enriquece este volumen. 

Sin embargo, los organi zadores del Seminario no 
lograron la misma suerte respecto de la presenta
ción de los caracteres biogeográfieos del espacio al
bacetense; la ausencia de un trabajo sistemático de 
catalogación de las diversas formaciones yasociaca
da vcz más sensible. Confiamos que en nuevas edi
ciones del Seminario podrá tener su cumplida satis
facción. 

Otro de los elementos del medio ¡¡sico albaceten
se más necesitado de una tarea de síntesis y reela
boración de datos disponibles era el referente a los 
caracteres de la hidrologia superficial en Albaeete . 
Esta n.mción fué asumida por la Prof. Casado Mo
ragón, del Opto. de Geografja de la E.U. de Fonna
ción del Profesorado de E.G.B. de Albacete, quien 
con ese objeto presentó una <<aproximación al estu
dio de la hidrología a/hacelense» que se ineluye en
trc las páginas de este volúmen y con el cual se 
cumple dignamente el objetivo deseado. 

En las conclusiones se establece la diferenciación 
regional de nuestros colectores superficiales: los 
módulos relativos de los ríos incluídos en las cuen
cas hidrográfi cas del Guadalquivir y Segura, en sus 
tramos albacetenses, penniten constatar la mayor 
caudalosidad de éstos frente a los de las cuencas del 
Júear y Guadiana. Los cauces de esta ultima Cuen
ca se caracterizan por disfrutar de la ma yor regula
ridad , en contraposición a 103 de las restantes cuen
cas. Tocios nuestros colectores están afectados por 
crecidas importantes, aunque no en la medida en 
que lo están los ríos levantinos. finalmente , en 
cuanto a la curva característica de su régimen, to
dos los ríos manifiestan estiajes profundos y la pre
sencia del máximo primaveral es, así mismo, una 
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constante de la hidrología provincial . 

El último capítulo de este 11 Seminario quedó re
servado para la renexión en tomo a considcracio
ne~ metodológicas referentes "1 medio físico. La 
responsabilidad de la sesión fué aceptada por el Dr. 
López Bermudez, de la Univer,¡idad de Murcia, 
quien presentó ante los particip"ntes en el Semina
rio el esquema que en otras páginas ~e reproduce. 
ofreciéndolo como un documento de trabajo abier
to a la di~cusión )' susceptible dc rediflcaeión o de 
ampliaciones. 

La actuación del Prof. López Rcnnudez se habia 
anunciado bajo e l título de " Bases melUdolóKicas 
para lus eSlUdios del mediofisico de la provincia de 
Alhacele" . En consecuencia. el plan de trabajo pro
puesto por el conferenciante a los asistentes al Se
minario permitió una amplia re11exión, tanto sobre 
las fuentes di sponi bles y sobre su utilidad. como so
bre los flne~ generales de los estudios del medio físi
co y, en especial, acerca de la importancia de estos 
pam la provincia de A Ibacete. 

Como el lector podrá conslalar, en el documento 
se eSlablece de fOnTIa estructurada cuáles son los 
parágrafos que los estudio.sos del medio fisico alba
cetense deben introdu cir en sus investigaciones; se 
s istematizan éstos en varios puntos que compren
den desde la detenninación de su base empírica, a 
1" presentación de los resultados, y se acompaña a 
su vez un amplio inventario de los parámelros que 
han de ser considerados en los citados estudios. 

En su discurso el confcrencianle argumentó 
cómo debe enfocarse un estudio de geografía tlsica 
y cuál es la utilidad de tales estudios. Definió a la 
Geografla Física como una ciencia ambiental e in
legradora de cuantos elementos configuran el espa
c io fisico; una ciencia cuyo objeto es el análisis de 
los procesos de interacción que surgen en la super
ficie le ITeslre ~ en una zona de contacto que consti
tuye una interfase: un lugar de convergencia de e le
mentos, factores y fen ómenos en contínua interac
ción . Advirtió que la Geografía Física es una cien
cia esencialmente dinámica y los geógrafos tlsicos 
unos generalistas, unos expertos que se han capaci
tado para integrar el medio median te una visión 
sintetizadora y globalizadora que se apoya en los 
conocimienlos suminislrados por las ciencia:> anali
lic"s de la naluraleza. Así, ,da geografía física con-

«BASES METODOI,OGICAS PARA LOS 

ESTUDIOS DEL MEDIO F1SICO DE LA 

J>ROVINClA DE ALBACETE» 

por Francisco López Bermúdez 

PLAN DE TRABAJO 

l. Base empírica. 

l . D</inidón de obielivos. 
2. Recogida de datos e información (Fuemes. 
Archivos, Bihliotecas): banco de dalos. Docu
mentación. 
3. Organización de los mismos. 
4. Cartugrajia (lOpograjlca y temática). Folo aé
rea. Teledeleccióll. 

n. Conocimiento del territorio. 

5: Escala y nivel de deralle. 
6. Delimitación del área de eSludio y trabajo. 
7. Factores y elemenlos geol{f'áf¡cos. 
8. Recorridos exhaustivos del espacio, sector o 
área de invesligación. 

111. Teorización. 

9. Estudio de métodos, lécfliMS y problemas. 
lO. Formulación de hipótesis. 

IV. Trabajo experimental y elaboración estadística. 

// . Análisis 'de muestras. Clasificación. Medi
da. 
/2. Tratamientos estadísticos de los dalos. 
13. Análisis esradlslico de los dOlOS. 

V. Resultados numéricos. 

14. Evaluación. 
/5. Distribución. 
16. Verificación de los procesos y de las hipóle
SlS. 

V 1. Explicación de los resultados 

/7. Construcción de la leoría. 
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18. Causas geográficas. 
19. Otras causas. 

Vil. Presentación de la investigación. Explicación. 

20. Redacción del texto. 
2/. Glosario (términos y conceptos clave). 
22. Cuadros estadísticos. 
23. Elaboración de cartografia (mapas y figu
ras). 
24. Fotografias. 
25. Apéndices. 
26. Bibliografia. 
27. Indice,l. 

«INVENTARIO DE LOS PARAMETROS DEL 
MEDIO FISICO». 

1. La geografía física, ciencia Integradora y de com
prensión global del Medio Físico. 

11. Encuadre geológico provincial. 

l . Introducción y antecedentes, 
2. Estratigrafia e Historia sedimentaria. 
3. Tectónica. 
4. Recuadros geológicos, 

III. Climatología y Bioclimatología aplicadas a AI
bacete. 
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/ . Importancia y relaciones con otros elemen
tos. 
2, Los observatorios meteorológicos albaceten· 
ses: análisis de las series. 
3. Valores de las variedades meteorológicas en 
Albacete: 

- Presión atmosférica. 
- Vientos , 

- Temperaturas: estaciones térmicas, 
Fluctuaciones térmicas, heladas 

- Datos hidrométricos: humedad relativa, 
tensión de vapor de agua, pUnlO de rocío. 

- Nubosidad. 
- Datos pluviométricos: valores medios y 

extremos, variabilidad relativa, intensidad de 
las precipitaciones. El régimen pluviométrico. 
Nevadas. 

- Frecuencia de ottOS fenómenos: rocío, 
escarcha, nieblas, tormentas, granizo. 

- Evaporación y'evapotraspiración. 

4. lndices y clasificaciones climáticas, 

- Indices fitoclimáticos . 
- Indices agroc/imáticos. 
- Capacidad dispersan te de la atmófera. 
- Climogramas. 
- Microclimas y mesoclimas, 

IV. Geomorfología: procesos de erosión y sedimen
tación. 

l . Importancia y relación con aIras elementos. 
2. El modelado cuaternario. 
3. Las formas de modelado recienle y actual. 
4. Formas topográficas, 
5. Pendientes. 
6. Orienlación. exposición y altitud de los re
lieves. 
7. Los procesos erosivos en la provincia de AI
bacete. 

- Importancia, inventario de áreas. 
- La erosiÓn hidrica. 
- La erosión eólica. 
- Evaluación de la erosión por unidad de 

superficie y tiempo. 
- Lucha contra los procesos denudatorios. 

8. Estabilidad e inestabilidad de los terrenos: 
ángulos de reposo, pendientes criticas, movi-
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mientos en ma.w. 
9. Sedimentación: 

- Clasificación de los depósitos superjicia-

les. 
- Alerramienro de emiJa/ses y canales. 

V. El suelo en los estudios del medio físico. 

l. CaraclerÍ5licas .fisico-quírn.icas de los suelos 
albacetenseS. 
2. Cualidades de los suelos: productividad 
3. Clasificación de los suelos. 

VI. La cobertura vegetal del territorio de Albacete. 

1. Carueterislicas de la ve¡{etadón. 

- Aspecto., cuanliLalivos 

- Aspeclos cualitativos. 

2. Clasificación y cartografia. 
3. lmporlancia de la coberl/.lra vege((¡1 y rela
ciones con otrus parámet.ros del medio ¡lsico. 

VII. Hidrología de superficie. 

1. Relaciones con olros elemenlOs. 
2. Murfomelría de las redes de drenaje. 

3. Clasificación de las cuencas. 
4. La escorrentla supel.1¡cial: áreas ex
orreicas y áreas endorreicas. 
5. lnundabilidad. 

- Descarga máxima y areas inundaMes. 

Ó. La calidad del agua: parámetros y clasifi
cación. 

VIII. Las unidades de paisaje o áreas homogéneas 
de la provincia de Albarete. 

1. Análisis de la cualidad y fra¡{i/idad del 
paisaje albacelense. 
2. Unidades de paisaje. 
3. Desen'pción de/paisaje. 
4. [delllificación y análisis de impactos. 

IX. El inventario de recursos naturales . 

X. El uso racional de los espacios naturales albace
tenses. Conservación. 

side ra el espacio integral o global como una por
ción del espacio caracterizado por un tipo de com
binaciones: pero un tipo de combinaciones dinámi
cas. un tipo de combinaciones entre elementos geo
gráficos perfeclamente diferenciados», y. su objeto 
es intentar ca ptar la lógica global in herente al me
dio físico para poder insertar en él de manera racio
nal todas las actividades humanas. Introdujo consi 
deraciones de protección med io-ambiental. al de
nunciar cómo las actividades hu manas son irrespe
tuosas co n el medi o Ilsico, que constilUye su sopor
le, al Que inflingen un creciente deterioro y reco
mendaba la necesidad de conocer y utili zar las va
riables del medio físico para que los impaclos que 
producen las acti vidades humanas sobre la natura
leza no conlleven necesariamente su degradación y 
destrucción. 

El Prf. López Bermúdez concluyó su disertación 
afirmando que la síntesis del medio físico tiene su 
plasmación metodológica en la figura de los «paisa
jes integrados», y que para llegar a ellos es necesa
rio procede r analí ticam enle sobre. cada uno de los 
componentes del ci tado medio físico: el encuadre 
geológico; la climatología y bioclimalOlogía aplica
da a la provincia de Albacete mediante la conside
ración de índices y clasificaciones fi toclimáticas y 
agroclimáticas, que ex plicitan la idoneidad de la 
cobertura vegetal o de los cultivos, respectivamen
te, que utilizan el suelo provi ncial; la capacidad 
dispersante de la atmós fera, en función de la inten
sidad y frecuencia de los vientos domi nantes; los 
procesos de erosión y sedimentación y su conside
ración desde una perspect iva temporal ya que los 
paisajes naturales que se muestran ante nuestra vis
ta llO son ob ra de mecani smos morfoc limaticos y 
morfogenéticos propios de un clima mediterráneo 

. continental , como el acrual, sino que proceden de 
los procesos transformadores que actuaron a lo lar
go de los periodos frios y cá lidos del cuaternari o 
(por ello, el estudio del modelado cuaterna rio es 
fundamen ta l para comprender la morfología y di
námica de los pa isajes actuales, así como su trans
fonnac ión posterior en el periodo postwunniense 
que ha dejado muchisimas huellas en el espacio re
gional albacetense). Los procesos contemporáneos 
de a rid ificación bajo un régim en 'dc llu vias escasa e 
irregu lares, etcétera. 

Como resumen de todo el análisis propuso la 

19 
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



INTRODUCCION 
A LA GEOGRAFIA 
DEALBACETE 

consideración acerca de la calidad y fragilidad del 
paisaje provincial median te el establecimiento de 
<<unidades de pai.aje»; la , descripción de estas uni
dades conlleva su identificación y la definición de 
los impactos producidos en ellas por el hombre a 
lravés de sus actividades económicas; al propio 
tiempo, el inventario de los recursos naturales 
constituye un aspecto fundamental a fin de reco
mendar el uso racional de esos mismos e.spacios sin 
que su explotación conoluya con su propia existen 
cia, por sobreexplotación o mal uso del medio na
lural. 

En el coloquio que sucedió a la conferencia del 
Dr. López llcrmudez se suscitaron alguna, cuestio
nes que permitieron al conferencianle precisar sus 
afinl1aciones se¡'alando que la geografia del paisaje 
puede inlcgra"e dentro de la denominada «geogra
fia de la percepción», recomendando el uso de cla
sificaciones climáticas que se han establecido en 
función dc para metros de idoneidad de la vegeta
ción natural o de los cultivos, y, entre ellas. la cl asi
ficación agroclimática de Papadakis, a [a que repu
tó como un a de las más útil es desde el punto de vis 
ta de la climatologia aplicada . 

Otras actividades y ohjetos de estudio y rcncxión 
tuvieron lugar, así mismo. dentro del lJ Seminario 
de Geograría . Por una parte la presentación de un 
nuevo libro, de una «Geogratia de Albaccte» , de 
gran interés; por otra, la discusión sob re la prob[e
mática del espacio n¡ral albacelense, durante el 
transcun;o de una mesa redonda en la que intervi
nieron técnicos y políticos expertos en hl materia. 
La organización de esLC último acto fu é encomen
dada a la Asociación Interprofesional de Investiga
ciones y Estudios de Castilla-La Mancha (ASECA
MAN), actuando como coordinado r el Prof Ca rpio 
Martín que elaboró para esta ocasión el docum en to 
que se reproduce en otro lugar de este volumen , y 
que fu é distribuido entre los asistentes al acto. 

En su introducción el autor justifica el sentido de 
una afirmación generalizada dentro del contexro re
gional: el protagonismo que corresponde al sector' 
primario en los proyectos de desarrollo dc su región 
y la correlación de este último fenómeno con los 
intentos dc industrialización basados en la poten
c;lación de las empre~as transformadoras de las ma
terias primas que produce el territorio. En concreto 
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refiere que «este planteamiento se considera lógico, 
porque el secto r agrario significa el 23' 16 % en la 
estructura de la producción bruta regional (en Es
paña es de l 8'9%) , y porque en e l sector primario 
esta es 35'6 % dcl empleo. frente a l 11 '34 en la in
dustria, l ['24 en la construcción. y el 33'8 % en los 
servicios», 

La metodología adoptada por el autor para lograr 
el diseño de los aspectos básico del sector y del es
pac io rural le lleva a considerar, en primer lugar, 
los procesos supraregionales que afectan al territo
rio y a su componente socioeconómica y, seguidéi
mente, a dete¡minar cw'¡Ies han sido los efeclOs de 
aquellos procesos en el espacio rural concreto que 
queda delimitado por las provincias integradas en 
la Co munidad Autónoma Castellano-Manchega. 
Después de establecer el diagnóstico del espacio ru
ra[ mediante el análisis de los componentes del sec
tor primario, ofrece unas recom endaciones a fín de 
orientar la di rección de las medidas que deben ser 
estructuradas para la «racionalización, social y eco
nómica, de nueslro campQ). 

En el capítulo de conclusiones scñala que existen 
posibilidades reales de aumento de la rent a del sec
tor primario; que la evo lución regresiva de la po
blación rural puede alterarse con medidas que in
crementen la rentabilidad de las explotacioncs 
agrarias, sin reducción de empleo, y con la protec
ción a las cxplotaciones familiares viables económi
ca y socialmente: y finalmente, que la dependencia 
del sector primario hacia otros sectores económicos 
y la elevación pe¡manente de los costes de los fac
tores productivos, junto con la inadecuada estruc
tura de comercialización, constituyen los principa
les problemas de. las explotaciones agrarias de nues
tro mundo rural. 

Para terminar el autor utiliza un panafo del Pro
grama Económico Regional de Castilla-La Man
cha, que fué elaborado por lCSA , en [.981, para la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: lo 
reproduce como introducción al capítulo de objeti
vos y líneas de actuación, recomendadas ya que sin
tctiza el pensa miento actual de los responsables de 
la materia; dice así: «el desarrollo debe basarse de 
forma prioritaria en la reval orización de los recu r
sos naturales y humanos, potenciando su utiliza
ción y aprovechamiento; como consecuencia, el 
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sector primario tiene que jugar un papel importan
te en el desarrollo regional. El desarrollo industrial 
debe basarse en la potenciación y promoción de pe
queñas y medias empresas, básicamente transfor
madoras de las materias primas». Consecuentemen
te con esta idea, propone la potenciación del sector 
primario como medida primera, puesto que la revi
talización de ese sector representa en esta región, 
en mayor medida que en otras, la co rrección inme
diata del despoblamiento y, con ello, la asunción 
práctica de una política de empleo y de reordena
ción del territori o simultáneas , tareas éstas que 
constituyen acciones inexcusables para enfrentarse 
con el futuro. 

El acto de clausura dolll Seminario de Geografía 
sirvió, también, como escena para la presentación 
del libro escrito por.1. Sanchez Sanchcz y publica
do por el Instituto de Estudios Alhacetenses, cuyo 
titulo" " Geografia de Albacelé: ji:1Clores del de,a
rrollo económico de la provincia y su evolución re
cien/e». Su presentación estuvo a cargo del Cate
drático de la Universidad de Murcia, Dr. Lópcz 
Bemlúdez. 

José Sánchez Sánchez, miembro del Instituto de 
Estudios A Ibacetenses, profesor de geografía en la 
Facultad correspondiente de la Universidad de 
Murcia , albacetense que altema su, tareas docentes 
con la investigación sobre diversos lemas relativos a 
la provincia de Su nacimiento, justificó ante los 
participantes en el Seminario el proceso de gesta
ción del libro que se presentaba y del que era autor. 

Señaló que su origen está en la elaboración de la 
tésis que le permitió acceder al grado académico de 
doctor; tesis iniciada en 1.970, en Madrid , bajo la 
dirección del Pror. Casa Torres, y dentro de un pro
grama más amplio que habia sido diseñado en el 
Instituto de Geografía Aplicada, destinado a detec
tar los factores favorables y adven;os de las provin
cias españolas deprimidas con el objeto de formular 
las recomendaciones pertinentes en la búsqueda de 
su posible desarrollo. 

En el espacio regional, como consecuencia de 
aquel programa, se realizaron entre otr., las tesis 
de Julian Alonso, sob re Guadalajara , de Jase Esté
banez, sobre Cuenca, y de Miguel Panadero, sobre 
la ci udad de Albacete ; de ésta última era comple
mentario, a nivel provincial , el proyecto de investi-

gación del Prof. Sánchez Sánchez. 

Al referir las vicisitudes de su trabajo, el autor de 
esta Geografía de Albacete, señaló, en primer lugar, 
la indigencia dc bibliografia sobre el tema objeto de 
su análisis, y la heterogeneidad y dispersión de los 
escasos documentos hallados; en el transcurso del 
tiempo, desde el comienzo de su investigación has
ta el año 1.980, fueron apareciendo. por el contra
rio, de forma paulatina, algunas otras publicacio
nes, más o menos valiosas, cuya referencia pudo in
corporar a la edición del libro, en un esfuerzo sin
gular que le permitió superdr esta primera e impor
tante difkultad, y que, a juicio del autor, constituye 
uno de sus valores: la tarea de recopilación y orde
nación sistemática de cuanta información se había 
producido sob re el espacio geográfico de la provin
cia de Albacete hasta 1.980. 

Advirtió la originalidad de la visión de conjunto 
que se pretendió dar al escenario provincial, extrai
do de ámbitos espaciales más extensos de entre los 
cuajes el territorio provincjal constituía un espacio 
delimitado, según el autor, «en cierta manera de 
forma arbitrari3}); sin embargo, añadía, cuando se 
están agrupando las provincias en regiones, unos li
mites provinciales como marco de estudio que 
constituya el escalón intermedio entre la comarca y 
la región no debería quedar desasistido. En este 
sentido y considerando la necesidad de nuevos estu
dios sectoriales y comarcales, seflaló el carácter bá
sico y la utilidad de esta síntesis provincial que se 
acaba de presentar. 

Al desglosar el contenido de esta Geografía de 
Albaccte destacó el capítulo dedicado al estudio de 
la población de la provincia hasta el año 1.975 en 
el que se precisa su carácter casi estac ionario hasta 
1.950 y la incidencia del cambio democrático y so
cial que se ha producido desde ésta última fecha. 
Refiriéndose al capítulo dedicado a las comarcas 
estimó su originalidad en base a la escasez de estu
dios dedicados a ta les modos de organización del 
espacio. Buscando los factores de posible desarrollo 
del escenafio geográfico albacetense, los factores fa
vorables y los adversos para la reordenación del te
rritorio, proporciona una imagen de partida referi
da a principios del año 1.970 que contiene dos he
chos muy sign ificativos e importantes: el primero 
de ellos, la existencia de un fuerte desequilibrio in-
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traprovincial, entre la capital y los centros comar
ca les, donde la ciudad de Albacete centraliza fuer
temente todas las funcion es, y absorbe casi toda la 
actividad terciaria y de organización de la provin
cia, restando entidad a los centros comarcales; y el 
segundo, un aspecto que puede ser considerado po
sitivo, la eohcrencia que tiene todo el espacio pro
vincial, desde la perspectiva de la integración regio
nal, lo que le permitc desenvolverse eficientemente 
como una unidad, de manera autónoma. Finalmen
te, el autor expresó su confianza en que esta publi
cación habría de prestar Su utilidad para el desarro
llo de la provincia de Albacete, manifestación muy 
cierta, sin duda, 

Concluida la intervención del Pror. Sánchez Sán
ehez, le sucedió en el tumo de la palabra el Dr. Ló
pez Bemludez, quien para init:iar la presentación 
del libro agradeció la confi anza que tanto el autor 
como el edilor habian depositado en ¿I , se ñalando 
que se trataba de un ,trabajo valioso y responsable, 
Despues de glosar la personalidad del au tor y su 
trayectoria profesional advirtió que la labor que 
acababa de culminar con esta publicación consti
tuía una obra basica, fundamental, de ob ligada con
sulta, para cualquier trabajo de planificación que se 
inicie sobre la provincia dcAlbacete, 

El libro lo consideraba estructurado de manera 
correcta; partia del capitulo en Que se plantea el 
análisis del medio físico provincial de manera in
troductoria, sin olvidar que constituye el marco 
donde se van a desarrollar las actividades de los 
hombres que viven en el territotio, y refiriéndose a 
sus parámetros fundamentaks: la geología, el mo
delado, la climatología, la hidrología , los paisajes 
botánicos y edáficos, Sobre este marco espacial ' el 
autor había insertado todas las actividades: la po
blación , desde 1,857 a 1,975 , los factores demográ
ficos , el movimiento natural, la natalidad, la mOlta
Iidad, la nupeialidad , el crecimiento vegetativo,los 
movimientos migratorio, y sus factores , la densidad 
y su evolución ; las actividades económicas, la acti
vidad agraria y el papel básico de la agricultura, de 
otras actividades del mismo sector, como la ganade
ría o la explotación de los bosques; las actividades 
industriales y los servicios, el comercio, el turismo, 
la organización bancaria, etc. 

El Prof. López Bennudez insistió en Que a traves 
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del estudio de comarcalización se integraba toda la 
actividad económica en su bunidades menores, en 

. un in tcnto' de desagregación de los caracteres pro
vinciales, que le parecia de gran interés, En conjun
to, tenninó, consideraba este libro como una obra 
de obligada consulta para cualquier nuevo estudio 
que, sobre los aspectos humanos albacetenses por el 
indudable fomento de la investigación y de la cien
cia que desde el comienzo de sus actividades se ha ' 
generado en el ámbito de su competencia, y exhor
tándole a proseguir en la misma tra yecto ria. 

Es ésta una invitación que no queda sin respues
ta. La publicación de este volumen que el lector 
tiene en sus manos por parte del LE,A, y el com
promiso de dar forma a través de su Sección de 
Geografía, " sucesivas convocatorias de este Semi
nario son prueba inequívoca de la voluntad que le 
amma. 

Albaeete Diciembre 1,982 

NOTAS 

(1) Que se hallan induÍlJi:ls t::n el úrea de d,irusión del fenómeno. 

(2) Ut disposición de las elevaeione~ orográficas que desde el rc
Ix>rde meseteño albacetense dcsciem,k:n hasla el Mediterrá
neo. 

(3) Bajo el título: Unidade.~ geológicas r~pres(;'madu.s en Albace
U! ('It su rdacíón um p{ reliel'c p(O)'inúal. 
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UNIDADES GEOLOGICAS 
REPRESENT ADAS EN 
ALBACETE 
EN SU RELACION CON 
EL RELIEVE PROVINCIAL 

LUIS JEREZ MIR 

Dr. en Ciencias Geológicas 

Introducción 

La provincia de Albacete se localiza entre la par
te septentrional de las Cordilleras Béticas, próximas 
a su enlace con la Ibérica, que penetra desde el nor
te bajo los sedim·entos más modernos de «La Man
ch:!» (Fig. 1), y también sobre un área no plegada 
conocida como Cobertera Tabular de la Meseta. 

Las Cordilleras Béticas ocupan una banda de 600 
km. de longitud en dirección ENE-OSO desde Va
lencia hasta Cádiz, por 200 km. de anchura en di
rección NNQ-SSE desde la Meseta Española hasta 
el Mediterráneo. Junto con el norte de Africa, cons. 
tituyen la parte más occidental de las Cadenas Me
diterráneas alpinas. 

El ciclo orogénico alpino se inició en el Triásico 
(hace 230 m.a.) y aún no ha finalizado. La anchura 
original de la cuenca fué mucho mayor que la de 
las actuales Cordilleras distinguiéndose en la mis
ma dos partes principales: las Zonas Externas so
bre ·el margen continental europeo de la Meseta es
pañola; y las Internas, sobre un microcontinente 
(la placa de Albarán) situado mucho más al Este de 
su posición actual. En nuestra opinión, el margen 
continental europeo enlazaría por el oeste con el 
margen continental africano, por lo que el Oceano 
del Tethys quedaría separado del Oceano Atlánti
co, al contmrio del modelo propuesto por otros au
tores (Laubscher y Bernoui lli , 1.977; Vera 1.981) 
que suponen esta comunicación desde los inicios de 
la orogerua alpina. (Fig. 2). 

Las Zonas Internas, el microcontinente de pro
cedencia orientaJ, consisten en una serie de mantos 
superpuestos de materiales principalmente triásicos 
y paleozoicos. 

L as Zonas Externas no presentan afloramientos 
paleozoicos, que constituyen el baS<lmento sobre el 
cual ha despegado la cobertera con materiales des
de el Triásico al Mioceno inferior. 

La yuxtaposición de las Zonas In ternas y Exter
nas se habría producido a consecuencia de la deriva 
de las primeras hacia el Oeste mediante grandes fa
llas transversales, coincidiendo con una aproxima
ción Norte-Sur entre Africa y Europa, lo que ha
bría provocado el acortamiento y deformación de la 
cobertera de las Zonas Externas. 

Las (' Unidades del Campo de Gibraltaf» , así 
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como conjuntamente los nysch malagueños y mur
cianos y formaciones olistostrómicas y turbiditicas, 
todas ellas constituirían una «Zona CircumbéliclP) 
(Baena y Jerez, 1.980) entre las Zonas Internas y las 
Externas, que se habrla apilado hacia el Oeste yes
tirado en los bordes Norte y Sur del microcontincn
te o placa de Alborán, 

Al final del plegamiento alpino se diferencian las 
cuencas ncógcnas: una marginal y prolilOda: De
presión de/ Guadalquivir por la que se comunican 
ya el Tethys y el Atlántico, y otras intramontañosas 
(Granada, Guadix-Baza, Murcia-Albacete, Alme
ría , etc ... ), más o menos intercomunicadas. Hacia el 
surco profundo del Guadalquivir se deslizaron olis
tostromas y mantos subbétieos, 

Las Zonas Externas de las Cordilleras 
Béticas 

Las zonas externas se dividen en Zona Prehética 
al Norte y Suhhélica al Sur, la primera con facies 
de aguas someras y la segunda con predominio pe
lágico, El contacto entre ambas zonas corresponde 
a un accidente complejo e importante (Accidente 
de Crcvillente )' corrimiento general del Subbético), 

En la Zona Prebética se distingue el Prebético 
Externo e Imerno, atendiendo a las formaciones ju
rásicas y crctácicas, 

En el subbético, por sus facies mesozoicas se dis
tinguen tres dominios: el Subbético Externo, el Me
dio y el Interno, 

Entre el Prebético y el Subbético las « Unidades 
Intermedias» con carácteres mixtos han llevado a 
algunos autores a la creación de un nuevo «Domj· 
nio Intermedio» (Ruiz Orti z, 1:980), aunque noso
tros (Baena y Jerez, 1,980) hemos preferido asignar 
al Subbf!iico Externo Septentrional las unidades in
termedias de mayor afinidad sub bética y al Prebéti
('U Meridional las de afinidad prebética, 

En la ZOl1a Prebética distinguimos el Prebetico 
lúlerno y e/Interno, atendiendo a las facies meso
zoicas y paleógenas, 

Las Zonas t;xternas presentan una cobertera se
dimentaria acortada, con despegue principal a nivel 
del Triásico, y otros niveles de despegue más altos 
en la serie, El Subbético, con estructura intema en 
mantos cabalga sobre un Prebético relativamente 
autóctono, ya que en determinadas áreas este últi
mo presenta también acortamientos muy importan- . 
tes, 

El Prebético cabalga sobre la Cobertera Tabulár 
de la Meseta que no está afectada por deformacio
nes alpinas, El margen septentrional del Prebético 
muestra un apilamiento de escamas y apretados 
phegues-falla en el Prebético Externo Septentrional 
y Central, mientras el Prebelico Externo sur
oriental y el Prebélico Interno muestran un plega
miento mucho más suave, El conjunto de la Zona 
Prebética está afectada por numerosas fallas en di
rección dextrorsa (Jerez 1.972 y 1.978; Rodriguez 
Estrella, 1.978; Jerez, 1.981-82) 

El modelo de «margen continental» propuesto 
para las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas 
para el Mesoloico (Vera, 1.981), es el de un mar
gen continental pasivo lOcalizado al norte de una 
banda oceánica del Tethys de reciente formación 
(Fig, 3), Entre el borde de la plataforma y el fondo 
oceánico se intercala un área de corteza continental 
delgada, donde se individualizan surcos y umbrales, 
según la subsidencia, correspondiente al área de de
pósito de la Zona Subbética, Este dominio según 
Vera equivale al denominado «epioceánico» por 
D'Argenio (1 ,976), 

Por nuestra parte diferimos de dicho modelo en 
algo rundamental como es el hecho de que los ocea
nos del Tetnys y el Atlántico /no se comunicarian 
entre sí por el oeste durante el l\Mesozoico, sino que 
Africa y Europa enlazarían por el oeste de UIJ modo 
semejante a como se realiza actualmente el paso 
continental entre Norteamérica y Sudamérica, con 
un área de platafomla común (Fig, 2, Bl, Referente 
a la formación de suelo oceánico, restringiríamos 
este a una incipiente constitución del mismo en la 
«Zona Circumbética», y dudosamente en las Zonas 
Internas, Prácticamente lo que sí sucedería cs un 
adelgazamiento grande de la corteza continental, 
sin llegar a constituir un verdadero fondo de corte
za oceánica. 
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FIGURA 2.- Leyenda: 2A.- Recon~l,ucción p8linspást/ca de 
ID paleogeografia del Kimmeridgiense del Mediterráneo y Atlán
tico central según LAUBSCHER y BERNOUILLI (1.977). 28.
Modificación que se propone en este trabajo (L. JEREZ). 
1.- Ateas continentales con erosión. con sedimentos continen
tales locales, o simplemente fuera de/a/CJ!Jnce de la sedimenta-
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FIG.-2 

B 

ción marina. 2.- Depósitos marinos someros. 3.- Depósitos de 
plataformils carbonatadas (gran espesor). 4.- Afeas inestables 
de bloques falfados, COFl depósito de calizas pelágicas. Jocal
mente arreeifaJes. 5.- Depósitos pelágicos de cuenca. 
6.- Deeano del Tethys. 7.- Zonas de subducción jurásicas. 
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FIGURA 3.- Modelos de márgenes continentales propuestos 
para las Zonas Externas de las Cordílleras Béticas durante el 
Mesozóico. A.- Modelo propuesto por VERA (1.981) en el que 
se indican dos momentos de la sedimentación. Leyenda: 
1.- Trias germánico y facies carbonatadas de plataforma (del 
infradomeriense en la Zona Subbética y comprendiendo. ade
más, términos más modernos en otros dominios). 2.- Facies de 
surcos sedimentarios del Jurásico (margas. calizas con si/ex, ra
dio/adras calcáreas y turbiditas calcáreas), 3.- Facies jurásicas 
de umbral (amman/rico rosso y calizas condensadas). 
4,- Facies pelágicas creMelcas. 5.- Facies turbidltic8S. 

6.- ROCiJS voJcánicllS subnarinas. 7.- Materiales rriasicas y ju
rásicos en su conjunto. 8.- Modelo propuesto por D'ARGENIO 
(1.976) para la plataforma períadríátic8, (con la escala vertical 
muy exagerada). Leyenda: 1.- Fecies continentales y de lagGon 
con evaporitas. 2.- Facies de plataforma carbonatada (8.
Bauxitas en áreas de emersión temporal). 3. - Facies de calizas 
peJ8gicas condensadas. 4.- T urbiditas calcáreas con episodios 
de brechas. 5.- Depósitos pelágicos con intercalaciones turbidf
ricas. 6 - Rocas volcánícas. 7.- Depósitos oceánicos. 
8.- Coneza continental. 9.- Corteza oce8nica. 
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UNIDADES GEOLOGICAS 
REPRESENTADAS EN 
ALBACETE 
EN SU RELACION CON 
EL REUEVE PROVINCIAL 

Evolución Paleogeográfica de las Zonas 
Externas de las Cordilleras Béticas desde 
el Triásico al Cuaternario (230 Mili. de 
años) 

La evolución paleogeográfica de las Zonas Exter
nas de las Cordilleras Béticas es estrechamente pa
ralela a la de las demás cuencas mcsozoicas del Me
diterráneo Alpino. 

Los dominios paleogeográflcos de las Zonas Exter
nas se han fundado en esta evolución paleogeográfi
ca, por lo qut: conviene recordar sus rasgos funda
mentales (Fig. 4). 

La Meseta Española era un área continental 
emergida y a.l alcance de la erosión, a veces intensa 
durante el Mcsozoico. 

Triásico (230 - 180 M.a.) 

Representado por una variedad del «Trías Ger
mánico», con lres tipos de facies: el Bundsandstein, 
con sedimentos rojos c!lÍsticos de origen Ouvial y 
lagunal (lagoon); el Muschelkalk, con calizas. mar
gocalizas, dolomías e intercalaciones de tcrrigenos 
rojos. representa el cambio paleogeográfico más 
importante de amhiente tluvial a marino-lagunal ; y 
el Keuper, comparable al Buntsandstein. pero con 
innuenci a más marina ~ que en la Zona Subbética 
intercala doleritas e intrusiones máficas, además de 
masas de yeso y sales de hasta varios centenares de 
metros. 

El comienzo del Jurásico vi ene acompañado de 
la instalación de una plataforma carbonatada sobre 
el Trias, con sedimentos simnares a los que encon
tramos en el norte de Africa, Apeninos, Sicilia, Al

. pes Cárpatos y Zona Jónica de las Helcnidcs, y ve
locidad de sedimentación como en las actuales Ba
ha mas. Prevalecen facies marinas someras, marea
les y supramareales (Carcía Hernández Et Al, 
1.980). 

Lías Inferior (180 a 150 M.a.) 

En el Hettangiense-Sinemuriense se deposita una 
potente serie caliza, que ha sido totalmente dolomi-
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ti zada en el Prcbético debido a la ascenSlOn de 
aguas ricas en Mg++ a partir de los niveles triásicos. 

En general las microfacies ricas en Algas (Dasyc/a
dáteas. Cyanoficeas, etc.) y en aglutinaciones de 
Foraminíferos calcáreos, responden a una platafor
ma muy somera con variaciones de energía según la 
oscilación del nivel de marea; y hacia la parte supe
rior calizas oolíticas que representan «barras in ter
mareaJes>J . 

En la Zona Subbética los niveles superiores de 
esta secuencia calcárea se componen de calizas eri
noidales del Cari"iense, con facies y edad similares 
en otras cuencas alpinas. Un «hard-ground>. al te
cho del Domeriense con Ammonites coincidente 
con una interrupción de la sedimentación, señala la 
ruptura de la plataforma carbonatada en toda el 
área subbética lo que coincide justamente con los 
estadios iniciales de la apertura del Atlántico Cen
tral (Bemoulli y,Jenkins, 1.974; lapponier, 1.977; 
Vera, 1.981) por una parte y del Tethys por separa
do según nuestra opinión . 

Este suceso provoca la diferenciación en las Zo
nas Externas de las Cordi lleras Béticas de sus dos 
grandes ámbitos de sedimentación : las Zonas Pre
bética y Subhética, la primera en la zona del borde 
de un área geosinclinal , caracterizada por facies 
marginales (facies Purbeck, Weald, Urgonianas, 
etc.). El Subbético con sedimentos pelágicos desde 
el Lías Medio en adelante, con surcos y umbrales 
en relación con la subsideneia diferencial , sedimen
tación propia de un margen continental de tipo 
Atlántico análoga al de otras regiones alpinas. 

Lías Medio (Post-Domeriense). Jurásico Medil>
Superior (150 - 130 M.a.) 

En la Zona Prebética continúa el depósito de car
bonatos de plataforma durante el Lías superior(Fig. 
4 A Y B), Y en el Subbético potentes series margosas 
pelágicas con rocas volcánicas submarinas y um
brales pelágicos con series condensadas de <<Ammo
nitico Rosso». 

En el Jurásico Medio (Dogger) la platafonna car
bonatada se extiende más al Sur con el depósito de 
calizas coliticas y bioclásticas, o calizas con silex en 
las áreas protegidas del oleaje y corrientes. Más ha-
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FIGURA 4.- Evolución paleogeográfica de las zonas externas 
de las Cordilleras Béticas. según GARCIA HERNANDEZ y otros 
(1 .980). A.- Reconstrucción paleogeográfica (R.P.) para el Cari
xiense y distribución de facies (d.f.) del Uas pre-domeriense. 
8.- R.p. del Lías Superior y d.f. del Lías. G.- R.p. de/" Jurásico 
Medio-Superior y d.1. del Jurilsico-Medio. D. - R.p. del paso Ju
rásico-Cretácico y d.f. del Jurásico superior. E.- R.p. del Haute
rivíense y d.!. de/ Neocomiense. F.- R.p. del paso Aptiense infe
rior-Aptiense superior y distribución de facies del Barremiense 
inferior-Aptiense. G.- R.p. del Albiense superior y d.t. del Ap
tiense superior-A1biense. H.- R.p. del Turoniense superior y d.1. 
del Cenomaniens~Turoniense. 1.- R.p. del Maastrichúense y 
d. f. del Senoniense. 

1.- Arenas y lutitos de influencia ffuvial (Formación Vtril/as). 

2.- Rocas carbonatadas de l/anura de mare8S y de /agoon. 
3.- Idem, d%mitizado. 4.- Facies de plataforma carbonatada 
de mar abierto. 5.- Idem. dolomitizado. 6.- Arrecifes. 
7.- Barras oolíticas. 8 .- Calizas Con chert y margas pelágicas 
con interc818ciones de turbiditas calcáreas. 9.- Margas y mar· 
goca/izas de facies pelágicas. 10.- Turbiditas teffígenas. 
11.- Calizas nodu/osas. 12.- Radio/ariras y margoca/izás con 
radiolarios. 13.- Margas pelágicas con abundantes foraminífe
ros planktónicos. 14.- Rocas carbonatadas de l/anura de ma
reas con intercalaciones de arcillas rojas. 15.- Superficies de 
erosión. 16.- Volcanismo submarino. 17.- Brechas y slumps 
sinsedimentarios. 18.- Brechas calcá,reas. 19.- Olistostromas 
locales. 20.- Diapirismo triásico surgiendo del fondo marino. 

29 
Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



UNIDADES GEOLOGICAS 
REPRESENTADAS EN 
ALBACETE 
EN SU RELACION CON 
EL RELIEVE PROVINCIAL 

cía el Sur, en el Subbétieo Medio, potentes series 
calizo margosas que reducen y aumentan su espesor 
rápidamente en relación con surcos y umbrales, y 
con un máximo de la actividad volcánica (Aale
niense--Bajoeiense). 

En el Jurásico Superior, tr.as el Oxfordiense y tras 
una breve emersión , una amplia transgresión mari
na provoca el avance del ambiente pelágico muy 
hacia el Norte, cerca de la Meseta--{;alizas nodulo
sas c-ün Ammonites y margas del Oxfordiense y 
Kimmeridgiense. El mar retrocede en el Kimmerid
giense Medio y ya en el Portlandiense , en la Zona 
Prebética·se depositan potentes series de carbonatos 
por debajo del nivel de las corrientes de marea. 

En el Jurásico Superior se agudiza el proceso de 
compartimentación de la cuenca lo que conduce a 
una diferenciación de dominios y subdominios de 
sedimentación en las Zonas Externas. En el Subbé
tico Externo, en el Subbético Medio y en la Zona 
Circumbética, se desarrollan tres surcos subsidentes 
con depósitos de radiolaritas y turbiditas calcáreas. 
En el Subbético Medio, la distensión es máxima, 
con volcanismo submarino. Separando estos tres 
, ureas se diferencian los umbrales pelágicos, del 
Subbético Externo e Interno, al Norte y Sur respec
tivamente, con series condensadas de calizas nodu
losas en facies de Ammonitico Rosso. 

Crctácico inferior (130 - 100 M.a.) 

En la Zona Prebética prosigue el depósito de fa
cies inframareales y supramareales - calizas lami
nadas con «mudcracks» y calizas y margas con Cly
peina - durante el Berriasiense - Valaginiense in
ferior; pero en el Prebético meridional (Alicante) la 
presencia de Calpionellas delata ya la influencia del 
mar abierto. 

En el Subbético el Cretácico inferior se inicia con 
calizas y margas con Ammonites, que en el Subbé
tico Interno fueron barridas por la erosión tras el 
depósito como demuestra el hecho de su localiza
ción en las cavernosidades cársticas submarinas del 
Jurásico (Vera ET AL 1.982). 

En .cl prebético exlerno se depositan a continua-

ció n facies Weald de influencia fluvial , y en el in
rerno, margas arenosas con Ammoniles y Exogyras 
en el Hauteriviense. 

En el Barremiense, una brusca regresión conduce 
de nuevo al área prebética a un ambiente de la
goons y charcas ricas en materia orgánica - calizas 
intraclásticas con abundante.s Algas Cianoficeas. El 
ambiente se hace más marino en el Bedouliense, 
con transgresión máxima en el Bedouliense tar
dib - calizas coralígenas y «barras» arenosas de 
calcarenitas con Palorbitolinas. Las facies subma
reales~ tras otra brusca regresión se instalan de nue
vo en el paso Bedouliense - Gargasiense. 

Hacia el Gargariense, la Zona Prebética fué inva
dida casi completamente por terrígenos continenta
lcs (ambientes fluvial y costero) que en el Prebético 
externo se depositan en discordancia sobre diferen
tes 'términos jurásicos. Seguidamente en el Prebéti
co externo meridional se depositan potentes series 
carbonatadas de ambiente marino restingido, inter
mareal similares a ¡as del Barreniense, mientras en 
el Prebético interno predomina el mar abierto -
calizas con PseudoLOucasia y MesorbiLOlina. 

En el Prebético durante el Albiense se reanuda la 
invasión de terrigenos silíceos, con una transgresión 
marina intraalbiense superior - calizas con Neor
bitolinopsis conulus. Posteriormente, el Albiense 
superior termina con una reanudación fuerte de la 
sedimentación Ouvial (arcillas y arenas de la facies 
Utrillas). 

En el Prebético más externo desaparecen los car
bonatos y sobre el Jurásico se extienden discordan
tes las facies Utrillas propias de ambientes fluviales 
hacia el Norte y de playas hacia el Sur. 

En el Subbético externo (unidades intermedias) 
durante el Barreniense--Apliense-Albiense se depo
sitan turbiditas terrígenas, intercaladas con material 
pelágico. 

Un proceso similar se produce en la «Zona Cir
cumbética», mienúas en el Subbético medio hay 
ausencias de depósitos sedimentarios. 

Cretácico superior (100 a 70 M.a.) 

La cuenca sedimentaria del Cretácico supenor 
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muestra condiciones muy uniformes en contraste 
con el Albiensc. 

Durante el Cenomaniense .e extiende una plata
fonna marina abierta (transgresión marina) en toda 
el área Prebética que alcanza la Cobertera Tabular 
úe la Meseta, con depósito de dolomías al Norte y 
calizas al Sur. Esta plataforma se erosiona en el 
Prehético meridional, dando lugar a facies turbidíti
caso El surco suhsidente del Subbético externo se ha 
colmatado ya durante este tiempo. por lo Que se de
positan calizas y margocalizas con Foraminiferos 
planctónicos desde las unidades intennedias hacia 
el resto del Subbético. 

En el Senoniense se producen grandes cambios 
paleogeográficos. En la Zona Prebética la línea de 
costa retrocede hacia el Sureste. En el Prebético ex
terno se instala un régimen de lagoons, en regiones 
encharcadas innuenciadas por el nujo de corrientes 
de marca, depositándose potentes series de calizas 
con characeas, Discorbis y R udistas de amhientes 
intermareales lagunales. En el Prebético interno, 
calcarcnitas arrecifales y margas con Foraminígeros 
pelágicos y lagunas de sedimentación en el Seno
nense inferior. En el Prebético meridional y Sub be
tico externo (unidades intermedias) se diferencian a 
veces facies turbidíticas (Murcia y Alicante) y, ade
más, margas y margocalizas rosadas y blancas con 
GlobOlruncanas .1' nannofósiles, facies única y ex
c1usivaesta última del resto de las regiones subbéti
caso 

Paleógeno (70 a 25 M.a.) 

La cuenca sedimentaria cambia aún más durante 
el Paleógeno a causa de la acusada actividad de fa
ses 'orogénicas importantes, que defonnan mayor
mente las áreas más próximas a los márgenes conti
nentales. 

En el Paleócen<>-Eoceno, la mayor parte del Pre
bético externo queda emergida y sólo en su parte 

'oriental existen calizas de ambiente Iagunal, (Iagoon). 
En el Prcbético interno, se desarrolla una plata
forma carbonatada arrecifal, y en su parte meridio
nal prevalecen las facies turbidíticas del borde del 
talud continental (Murcia y Alicante). En el Subbé-

tico externo, se reactiva la profundidazación del 
surco sedimentario cretácico continuando el depó
sito de un nysch calcáreo y areniseoso. Las facies 
flyschs se extienden también en parte del Subbético 
medio y en el conjunto de la «Zona Cireumbética». 

Durante el Oligoceno, cambia de nuevo la sedi
mentación. El ambiente de lagoon, con aportes de
triticos continentales de erosión de las áreas emer
gidas más externas, se instala en el Prebético inter, 
no septentrional. Hacia el Sur (parte central del 
Prebético interno) se desarrolla una plataforma 
arrecifal carbonatada, que se extendió hasta el bor
de septentrional del Subbético. En la «Zona Cir
eumbética» prosigue el depósito de los nysch calcá
reos nurnmulíticos. 

Neógeno 1 (Aquitaniense-Burdigaliense, 25 - 15 
M. a.) 

En esta etapa se producen las mayores deforma
ciones de la orogenia alpina, una vez que los már
genes continentales se han aproximado suficiente
mente como para expulsar de su patria original a 
los materiales del seno del geosinclinal. El gran 
oeeano del Tcthys acentúa su estrechamiento me
diante la aproximación de Arrica y Europa, así 
como la deriva de la placa de Albarán hacia el Oes
te. 

Esta deformación conduce a la desaparición de 
los antiguos dominios paleogeográtlcos, con una 
distribución completamente diferente de las áreas 
continentales y marinas. 

Durante el Aquitaniensc, no obstante, se siguen 
depositando facies nyeh areniscosas silíceas, en la 
<<Zona Circumbética», a la par que las <<Zonas in
ternas» se elevan y erosionan fuertemente los mate
riales del Maláguide, vertiendo grandes olistolitos a 
la cuenca. En las Zonas extemas propiamente di
chas, Prebético y Subbético, se desarrollan facies 
arrecifales en las áreas de platafonna y «facies de 
cuenca», margos-as, y pelágicas en un surco inci
piente sobre el margen continental. 

Durante el Burdigaliense, se acentúa la profundi
zación y subsidencia de dicho surco sobre el área 
correspondiente al Prebétieo interno. El Subbético 
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medio quedaría en su mayor parte alzado, fuera del 
alcance de la sedimentación estable. Sobre el mar
gen continental de la placa de Alborán (Zonas in
ternas) y hacia el Norte se desarrolla otro surco 
burdigaliense similar, con depósito en ambos casos 
de margas y silexitas. en ambiente pelágico. 

En las «Zonas internas» parece desarrollarse una 
etapa volcánica, cuyas cenizas recogen los sedimen
tos -tu titas- del J3urdigalicnse y que enriquecería 
en sílice las aguas marinas ricas en Radio/arios. 

Neógeno 11 (15 - 10 '\1.a.) 

Durante esta etapa se desarrollan las depresiones 
intramontafiosas, marinas, lacustres y continenta
les, de las Cordilleras Béticas. Inidalmenle domi
nan las facies marinas~ mientras en la colmatacÍón 
fí.nal de las cuencas se generalizan las facies lacus
tres y fluviales, excepto en el área del Mediterráneo 
actual donde prosigue obviamente la sedimentación 
manna. 

En esta etapa se genera la depresión marginal 
profunda del Valle del Guadalquivir, con facies de 
mar abierto al Oceano Atlántico. Igualmente se co
munican por primera vez, el Atlántico y el Medite- . 
rráneo por la creación del Estrecho de Gibraltar. 

Plioceno (JO - 1 M.a.) 

La configuración de áreas emergidas y sumergi
das es ya muy próxima a la actual. Se inicia la su
rrección general de las Cordilleras, en clima 11 u vio
<o con régimen torrencial que pem1ite la iniciación 
del proceso erosivo sobre unos relieves aún muy 
deforestados. 

Cuaternario (1 - O M.a.) 

El relieve y la geomorfología actual se consiguen 
tras una elevación general y rápida, seguida del en
cajamiento de la red fluvial a la par que se desarro
lla la masa forestal. 
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Situación Geológica de Albacete 

La provincia de Albacete se sitúa en la unión o 
zona de entronque entre la Cordi.llera Ibérica y la 
Zona Prebética. En la actualidad los especialistas 
aún no se han puesto de acuerdo, donde termina y 
donde comienza una y otra cordillera. 

Sabido es que el concepto elemental de «cordille
ra» viene definido como una «serie de alineaciones 
montañosas con la misma direccióm>. La Geologia 
ha adoptado en general esta definición. 

Sucede, sin embargo, que en la Provincia de Al
bacete y hacia Valencia, nos encontramos con áreas 
con pliegues de direcciones mixtas, lo que nos llevó 
a denominar cOlno «beti-ibéricos}> estos dominios 
estructurales (Jerez, 1.973). 

Recientemente hemos realizado una síntesis de la 
Zona Prebética y de sus relaciones con la Ibérica, 
en la que concluimos que dichas áreas «beti
ibéricas» tuvieron originalmenle una orientación 
betica, y posteriormente han sufrido inflexiones 
mediante el juego de fallas de desgarre ligadas al 
desplazamiento de la microplaca de Albarán. Por 
esta razón, al ser estos accidentes relativamente re
cientes (Mioceno inferior, 15 Millones de años), 
asignamos al Prebético las áreas en cuestión. Así , el 
limite Prebético-Ibérica, lo situamos bajo el Ter
ciario de «La Mancha»'de Albacete, por donde la 
Ram.a Castellana de la Cordillera Ibérica penetra 
desde el Norte, en dirección Norte---Sur, y enlaza 
ocultamente con el Prehético mediante facies com
pletamente afines. La única diferencia es la orienta
ción general diferente en ambas cordilleras pues, 
aún con direcciones mixtas , en el Prebético de Al
bacete prevalece la dirección general bética, mien
tras el paso de facies ibéricas a prebéticas no ofrece 
contrastes aprecialbles si no es a gran distancia. 

Así pues, la provincia de Albacete se sitúa, en su 
mayor parte enel dominio de sedimentación bética 
más pró~imo a la Meseta Española, es decir entre el 
Prebético externo y el área más septentrional del ' 
Prebético interno 'al Sur. Sin embargo poco menos 
de la mitad Noroecidental se sitúa sobre la Coberte
ra Tabular de la Meseta y sobre la prolongación de 
ésta y de la Ibérica bajo «La Mancha». 
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Durante la sedimentación -alpina del Mesozoico 
las plataformas carbonatadas marinas del Prebético 
e Ibérica reposaron sobre el mismo margen conti
nental. Algunos accidentes locales del suhstrato pa
leozoico, produjeron ligeras diferencias de facies 
debido a la subsidencia diferencial. Sin embargo 
ambos dominios de plataforma se vieron sometidos 
generalmente a los mismos ambientes de sedimen
tación, frecuentemente intermareales y ocasional
mente de mares más abiertos, o bien ambientes de 
influencia continental fluviales, litorales, costeros, 
etc .. que se suceden comúnmente desde el Triásico 
hasta finales del Cretáeico sin diferencias muy 
apreciables en corta distancia y rodeando un ante
país común, la Meseta Española. 

La diferencia entre la, áreas más c,ternas de la 
Ibérica y del Prebético es pues de índole meramen
te estructural : diferente orientación de los pliegues 
que constituyen sus alineaciones montañosas. 

División de la Zona Prebética y Unidades 
represent~das en Albacete 

Recientemente (Jerez, 1.981) hemos subdividido 
la Zona Prebética en varios dominios y subdomi
nios, cuyos procesos de sedimentación los supone
mos regulados por el comportamiento paleotectó
nico del substrato paleozoico rígido, y también del 
más plástico o haloeinético del Trías que se le su
perpone. Estos movimientos controlaron la subsi
dencia relativa entre ,urcos y umbrales de ,edimcn
tación. 

De aquí, la denominación de Dominios y Subdo
minios Tectosedimentarios. 

Desde la Meseta hacia el interior del ámbito ma
rino prebético hemos distinguido dos grandes do
minios de sedimentación cada uno de ellos subdivi
dido en tres subdominios: 

DOMINIOS 
Prebético Externo 

(Prebe,,) 

Prebético Interno 

(Prebin) 

SUBOOMINIOS 
Prebético externo septen
trional. Prebex (s) 
Prebético externo centml. 
Prebex (e) 
Prebético e,terno meridio
nal. Prebex (m) 
(como un anexo de este últi
mo, el Prebético externo 
oriental o bloque valenciano 
Prcbético interno septen
trional. Prebin (s) 
Prebétieo interno central. 
Prebin (e) 
Prebético interno meridio
nal. Prebin (m) 

En la provincia de A Ibacete, no están representa
dos los dos último, subdominios del Prebétieo in
terno. En cuanto al Prebético externo meridional y 
oriental , los denominaremos en lo sucesivoJ'rebéli
ca externo Surorien/al (Prebex-Sor) al contar con 
facies semejantes y al haber constituido original
mente el mismo dominio de sedimentación con dos 
porciones desligadas muy recientemente por la falla 
en dirección de Socavas. Desde el punto de vista 
estructural, no obstante, el Bloque Valenciano pre
senta un estilo de plegamiento diferente, con plie
gues tan poco acusados que puede considerarse una 
,<Zona SubtahulaJ'» (Jerez, 1.981). Por otra parte la 
única diferencia, apreciable en análisis detallados al 
microscopio, es que las series jurásicas y cretácicas 
del Bloque Valenciano son más ricas en terrigenos 
silíceos debido a la proximidad del «Umbral Valen
ciano» (Azema, Foucault y Fourcade, 1.973) situa
do al Este. 

Los criterios de mayor entidad estratigráfica y pa
leogeográfica para la delimitación del Prebétieo ex
terno e 'nterno, son los siguientes: 

a.) Paso general de la «facies weáldicID) del Va
langiniense-Hauteriviense a facies franca
mente marina de margas con Ammoniles, 
Braquiópodos y Exogyras. 

b.) Cambio de la facies de lagoon del Senoniense 
a facies de mar abierto. 
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c.) Presencia del Paleógeno en facies marinas ex
clusivamente en el Prebético interno. 

d.) Mayor abundancia de facies detriticas en el 
Cretácico inferior del Prebético externo. 

Al Norte del Prebético Externo, distinguimos 
como un área no plegada de facies absolutamente 
comparable a las de Prebético Externo Septentrio
nal, la Cobertera ~abular de la Meseta bien repre· 
sentada a) NO de la Provincia de Albacete, discor· 
dante sobre el substrato Paleozoico. 

El Prebético Externo cuenta con una cobertera 
de espesor moderado en su parte septentrional, que 
aumenta progresivamente hacia el Sur y Este, y rá
pidamente ya en el Subdominio del Prebético Ex· 
terno Surorienta!. Al Norte, la cobertem mesozoica 
ha sido erosionada en distintas épocas y es muy in
completa; de este modo el Jurásico terminal sólo 
está representado en el subdominio suroriental 
donde rápidamente adquiere gran espesor. El pa
leógeno continental y a veces lacustre, generalmen· 
te erosionado o no depositado, es otra de las carac· 
terísticas del Prebético Externo. 

En las áreas marginales más próximas a la Mese
ta (Prebex-s), así como en la Cobertera Tabular, 
sólo afloran los materiales dolomíticos y arciHosos 
con yeso del Lías y, no siempre, los dolomíticos 
masivos y ocasionalmente calizo-oolíticos del Oog
geL Muy localmente, en discordancia erosiva, apa· 
rece el Cretácico Inferior de carácter fluvi a l. 

En el resto del Prebético Externo las series van 
siendo más completas. Así el Prebético Externo 
Central, cuenta con un Jurásico Superior completo 
hasta las dolomías o calizas oncolíticas del Kimme· 
ridgiense Medio, y el Prebético Externo Suroriental 
con serie Jurásica completa hasta el Portlandiense. 

El Jurásico es de facies semejante en .lodos los 
subdominios, y la diferencia está únicamente en la 
posición de la línea de costa que progresivamente 
se retira hacia el S, SE Y E. Los Iímítes de los sub· 
dominios coinciden con esta retirada del mar, que 
impide la sedimentación de las formaciones supe· 
riores del Jurásico primero en el Prebético Externo 
Septentrional y posteriormente en el Centra!. 

La Cordillera Ibérica propiamente dicha, la en· 
contramos apenas representada al N y NO de la 
provincia, en los afloramientos del Cretácico próxi-
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FIGURA 5.- Pe/eogeograflB del Triásico de la provincia de Al· 
bacele. En 1<3 leyenda se representan If!s afloramientos del Pa
leozóico de /a Meseta y J05 del Triásico de fos diferentes domi
nios de sedimentación. En signos: 1.- Area ocupada por cursos 
fluvhJles y sus l/anuras de inundación. 2.- Afea de llanura fnter
mareal (Iagoan) en el Trias Medio Con mayor influencia fluvial 
en el Trías Inferior y Superior, 3.- Límites de los domüúos de 
sedimentación que se van a establecer en el Jurásico y trazado 
del f-ucuro accidente de Socavas. 
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mos a La Roda ya Villarrobledo. 

El Subbético también está representado muy mo
destamente e incompleto en la provincia de Alba
cete, en la Siena del Taibilla, en el sector de Ner
pio. Unicamente está representado el Subbético Ex
terno Septentrional, que comprende los flysch de 
las «unidades intermedias» meridionales, y el Jurá
sico que las cabalga que le suponemos su propio 
substrato (Baena y Jerez, 1.982). 

En la leyenda del mapa provincial (Fig. 12) he
mos diferenciado también como facies comunes 
aquellas que no definen los dominios de sedimenta
ción: el zócalo paleozoico de la Meseta , constituido 
por cuarcitas y pizarras: los materiales del Neógeno 
1 (Aquitaniense a Serravaliense) posteriores a la 
fase de plegamiento del final del Oligoceno que 
modificó profundamente la distribución de áreas 
marinas y tierras emergidas y que acabó con la deli
mitación de los dominios anteriores; finalmente los 
materiales del Neógeno 11 (Serravaliense-Plioceno) 
y Cuaternario, marinos y continentales. 

En general los materiales ncógenos y cuaterna
rios ocupan las depresiones intramontañosas que se 
constituyeron en la fase de plegamiento anterior a 
cada depósito. 

Veamos a continuación como evoluciona la sedi
mentación aJpina desde el Triásico (230 M.a.) hasta 
la actualidad en la provincia de Albacete. 

Evolución Paleogeográfica y constitución 
de las Unidades Geológicas representadas 
en Albacete 

Triásico (230 - 120 M .a.) 

El mapa paleogeográfico del Trias de Albacete 
(Fig. 5), permite diferenciar solamente dos domi
nios de sedimentación: uno casi exclusivamente 
fluvial , al NO, que coincide con el área de la Co
bertera Tabular de la Meseta; el resto de la provin
cia se distingue porque durante el Triásico Medio 
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FIGURA 6.- Paleogeografía del Jurásico de la Provincia de 
Albacere. En /8/eyenda se representan fos afloramientos de/Ju
rásico cada vez más completo y potente hac;;a el sur y hacia el 
este, en cada uno de los dfferentes subdominios. En signos: 1. 
2. 3. 4, 5, y 6 marcan la extensión de la parte actualmente ocul
ta o erosionad.a de las respectivas áreas de sedimentación. 7, 
los limites. y 8, los limites aproximados entre subdominios. Para 
la explicación de facies y ambientes véase el texto (con la trama 
2 se expresa además la idttntidad de facies con la Rama Caste
llana de la CordilJel7J Ibérica). 
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UNIDADES GEOWGICAS 
REPRESENTADAS EN 
ALBACETE 
EN SU RELACION CON 
EL RELIEVE PROVINCIAL 

es ocupado por una extensa llanura intennareal 
donde se depositan los materiales de una platafor
ma carbonatada. 

En el Buntsandstein (Trías inferior) todo el conti
nente europeo y el área del futuro Tethys están 
emergidos y dominados por sedimentación fluvial. 
Al NO de Albacete, la erosión del Paleozoico de la 
Meseta desintegra las cuarcitas, granitos y pizarras. 
El elima es muyárido y en regimen de lluvias to
rrenciales. En consecuencia se depositan potentes 
series de areniscas silíceas, y arcillas rojas. Algunas 
faunas de Bivalvos registran la presencia de charcas 
(lagoon) y datan el Werfeniense Superior (Busnar
do, 1.975). La discordancia sobre el paleozoico es 
fuertemente erosiva. 

En el área de la Cobertera Tabular este régimen 
continental-fluvial perdura durante todo el Triási
CO, apenas sin variación. 

Durante el Triásico Medio o Muschelkalk, el res
to de la provincia de Albacete es invadido por una 
rápida y somera transgresión marina. Se instala un 
ambiente de ¡agü~n o llanura intennareal, donde se 
deposita una plataforma carbonatada con calizas, 
dolomías y margas, donde pululan los Bivalvos, Ca
nadan/os y Ceratiles, con intercalaciones de arenas 
y lutitas verdes y rojas. El espesor de hasta 300 me
tros decrece progresivamente hacia la Meseta. 

El Triásico Superior (Keuper) se caracteriza por 
una regresión generalizada, de ambiente compara
ble al Buntsandstein, pero de mayor influencia ma
rina en un dominio de régimen fluvial dominante. 
Se depositan potentes series elásticas, arcillas, are
nas y areniscas rojas y verd series elásticas, ar~illas , 
arenas y areniscas rojas y verdes y eventualmente 
rocas carbonatadas (carniolas). La única diferencia 
entre el Keuper, es que es más arenoso hacia la Me
seta, y más arcilloso y yesífero en el Sub bético, 
donde llegan a localizarse (al Sur de Albacete, en 
Murcia) grandes masas de sales y yesos. 

Las facies descritas son semejantes al Trias ger
mánico, del centro de Europa. 

Jurásico (180 -130 M.a.) 

Si consideramos el mapa paleogeográfico del J u
rásico de Albacele (Fig. 6), se aprecia como ya son 
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FIGURA 7,- Pa/eogeograf/a del Cretácico inferior de la pro
vincia de Albacele. En la leVenda. las facies diferentes y aflora
mientos del Cretácico inferior en Jos diferentes subdominios de 
sedimentación. En signos: 1. 2, 3, 4. 5, Y 6 marcan la extensión 
de las óreas de sedimentación actualmente ocultaS o erosiona
das de cada subdominio (en 2 se expresa además la identidad 
de ambiente con fa Rama Castellana de la CardtJJera Ibérica), 7 
y 8 marcan. respectivamente. Jos Ifmiles y límites aproxjmados 
entre subdominios. 9, señala la profundización mayor de la 
cuenca para las facies turbidltic8s del Subbético externo. Para 
explicación de la PaJeogeografia vease texto. 
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EL RELIEVE PROVINCIAL 

distinguibles todos los dominios de sedimentación 
(el Jurásico del Prebético Interno -S, de la Muela

lo hemos localizado fuera del contorno provincial, 
pues no aflora en Albacete). 

Sin embargo hasta muy avanzado el Jurásico Su
perior no se consigue esta diferenciación, ya que los 
cambios de sedimentación del Lías y Dogger prebé
ticos se producen en el Prebético Interno Central y 
Meridional más al Sureste (Alicante). Los mOvi
mientos de distensión debidos a las aperturas del 
Atlántico y del Tethys que provocaron la creación 
de surcos y umbrales en el Subbético, apenas afec
tan al Prebético, si no es solamente en el avance o 
retroceso de la línea de costa y en cabios de facies 
más bien verticales que laterales. 

En el Lías Inferior (180 a 175 M.a,) se diferen
cian únicamente los ambientes de sedimentación 
del Prebético y del Subbético. Sucede una amplia 
transgresión hacia el NO Que alcanza el meridiano 
de Manzanares y se desarrolla, sobre la Cobertera 
Tabular y en todo el Prebético de Albacete una 
plataforma carbonatada intenoareal. Unas dolo
mías masivas en la base (8 - 20 metros) y tableadas 
el resto (SO - 150 m.) se constituyeron secundaria
mente durante la diagénesis posiblemente por infil
tración de aguas desde los niveles triásicos cargados 
en iones de Mg++. En la Cobertera Tabular prevale
ció el ambiente supramareal, mientras el submareal 
e intermareal se alternan en la Zona Prebética. 

En la Zona Subbética sobre las dolomías potentes 
de base (500 - 1000 metros) vienen calizas oolíticas 
e intraelásticas Que representan barras intermarea
les y mieriias de ambiente submareal o de lagoon. 
La serie termina en calizas arenosas del Domerense 
¡nferior con AmmoniLes y una laguna de sedimen
tación Que coincide con la ruptura de la plataforma 
carbonatada. 

Durante el Lías Medi<rSuperior (176 '- 160 
M.a.), la zona Prebética de Albacete registra el de
pósito de intercalaciones de arcillas rojas y verdes 
con restos salinos, propias de «charcas» de deseca
ción, entre dolomías y calizas oolíticas, con intra
clastos y slumps propios de bancos afectados por el 
oleaje y corrientes en ambiente submareal (20 -150. 
metros de potencia). 

Los sedimentos subbéticos del Lías Medio
Superior han sido erOSionados, y anteriormente 
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FIGURA 8.- Paleogeografía del Cretácico superior de la pro
vincia de Albacele. En la leyenda, los afloramientos de las facies 
de cada subdominio; y en los signos " 2, 3, Y 4, 18s áreas de S8-
dimentación ocultas o erosionadas as! como la Identidad de am
bientes sedimentarios a partir de la transgresión del Cenoms
niense y durante todo el Cretácico superior entre 18 Cobertera 
Tabular, Rama Castellana Ibérica y Prebético externo septentrio
nal. por un fado; y entre el Prebético e}([erno central y el Suro
rlental, por otro lado. En 5 y 6 Jos ¡Imites y limites aproximados, 
de los subdominios ya parcialmente desdibujados durante el 
Cretácico superior. 7. seña/a la profundización relativa de la 
cuenca para el Subbético extemo. Para la explicación de facies y 
ambientes vease el texto. 
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UNIDADES GEOLOGICAS 
REPRESENTADAS EN 
ALBACETE 
EN SU RELACION CON 
EL RELIEVE PROVINCIAL 

constituyeron calizas y margas con Ammonites de
positados en uno de los surcos con sedimentación 
pelágica tras la ruptura de la plataforma carbonata
da. 

Durante el Oogger (160 - 140 M.a.) toda el área 
prebética de Albacete y la Cobertera Tabular están 
ocupadas por una plataforma carbonatada marina 
tanto más subsidente hacia el SE, de caliza ooJítica, 
dolomitizada posteriormente. La sedimentación re
Oeja la acción del oleaje y de las corrientes marinas, 
y sus fósiles Algas, Miliólidos, Moluscos, Oslráco
dos, etc., así como las texturas reflejan un ambiente 
propio de plataforma marina somera, con diferen
tes niveles de energia de acuerdo con la posición 
del nivel de la marea. Las calizas oolíticas e intra
elásticas con abundantes restos de Algas constituye
ron «barras interrnareales» entre sedimentos más fi
nos (micritas) resguardados del oleaje y corrientes 
en ambientes submareales. En el Subbético, los se
dimentos del Oogger actualmente erosionados, co
rrespondieron a calizas con silex en áreas de plata
forma carbonatada también protegida del oleaje y 
comentes. 

En el Malm (160 - 140 M.a.) van a dibujarse ne
tamente los limites de sedimentación y áreas emer
gidas que dan lugar a los contornos de los dominios 
con sedimentación más o menos completa. 

Entre el Oxfordiense y el J(jmmeridgiense Me
dio, se distingue ya al Norte un área sin sedimenta
ción que abarca la Cobertera Tabular y el Prebético 
Externo Septentrional. 

En el Oxfordiense sucede un rápido avance del 
ambiente pelágico, de mar francamente abierto. Se 
depositan calizas nodulosas con Ammoniles que 
coexisten con Espongiarios, Briozoos, Bibalvos. 
Ostrácodos, etc. (0'5 - 30 m. de espesores medios), 
y este ambiente es común al Prebético y al Subbéti
co .. 

Durante el J(jmmeridgieDse Inferior se depositan 
calizas y margas y ocasionalmente calizas oolíticas 
y areniscas, las primeras de ambiente restringido 
con Ammonites escasos, las segundas en zonas cos
teras agitadas por el oleaje, ambas con Ostrácodos. 
Miliólidos, Nautiloculinas, Lamelibranquios, Equi
nidos, Corales, etc. (60 - 120 m. de espesor). Se tra
ta de una plataforma marina, donde las barras oolí
ticas costeras han proporcionado ambientes litora-
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FIGURA 9.- Psleogeografia del Paleógeno de la Provincia de 
Albacete. Los afloramientos se limitan al Prebético externo Su
rodental y Prebético interno. En signos " 2, 3, 4, Y 5 los ámbi
tos de sedimentación: " continental; 2, emergido o erosionado 
actualmente; 3, lacustre o parcíalmente emergido; 4, platafor
ma arreeifal y lagoon; 5, turbiditas. En 6 y 7 respecrivsmente li
mites y límites aproximados entre subdominios que aún perma
necen diferenciados y áreas activas de sedimentación. en 8. se 
marca la máxima profundizaci6n de la cuenca. Para mayor expli
cación véase el texto. 
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REPRESENTADAS EN 
ALBACETE 
EN SU RELACION CON 
EL RELIEVE PROVINCIAL 

les encharcados con margas yesíferas que dan «ro
sas del desierto» (Hellín), mientras mar bacia aden
tro, los sedimentos son de mar abierto pero restrin
gido, quizás protegido del oleaje y corrientes por su 
mayor profundidad. 

Durante el Kimmeridgiense Medio, la línea de 
costa delimita el Prebético Externo Septentrional y 
Central. En este último y en el SurorientaI se esta
blece una plataforma marina muy somera (O - 10 
m. de capa de agua) similar a la de las actuales Ba
hamas, donde se depositan calizas oncolíticas con 
abundantes grumos de Algas Cianoficeas. Las ba
rras arrecifales que resguardan este ambiente del 
mar abierto las hemos localizado en facies dolomí
tica masiva en el Prebético Interno de Oliva (Va
lencia). En Albacete esta formación cuenta con un 
espesor de 5 a 30 metros. 

Ya en el Kimmeridgiensc Superior-Portlandiense. 
se perfila netamonte el limite enlre el Prebélieo Ex
terno Central y SurorientaL por la nueva posición 
de la linea de cosla . El primer subdomi nio queda 
emergido o fuera del a lcance de la sedimentación . 
En el resto del Prcbelico de Albacele se estab lece 
una plalaforma carbonatada con depósitos subma
reales y supramareal es. ricos en C/llIráceas. Tro
cholinas .. '·I/I'('vsepta s ,\' el.l peinlls. 

Cretácico Inferior (130 -100 M.a.) 

Durante el Valanginiense Inferior prosigue el de
pÓsito y ambiente sedimentario de la formación 
carbonatada del Jurásico Terminal. 

En el Valanginiense Superior-Hauteriviense, so
breviene una nueva diferenciación de ambientes se
dimentarios, que hemos elegido como carácter de 
separación del Prebético El<terno e Interno (Fig. 7). 

En el Prebético Externo dominan los depósitos 
en «facies weáldica» con carácter exclusivo, aunque 
en los subdominios Septentrional, Central y Cober
tera Tabular, no parecen haber quedado vestigios 
del ambiente fluvial ya que la «facies de Utrillas» 
allí características nos parecen exclusivas del Al
biense. Por el contrario en el Prebético Interno el 
Valanginiense Superior y Hauteriviense se caracte
rizan en una facies de margas con Ammonites. 
Exogyras. Terebrátulas y Equinodermos. 
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FIGURA 10.- Paleogeografla del Neógeno I (Aquitaniense
Serravaliense) de la Provincia de Albacete. En leyenda. los aflo
ramientos; y en signos. 1. áreas emergida o actualmente erosio
nad9; 2, área de extensión de la plataforma carbonatada arrecio 
fal,' 3, facies profundas o de cuenca; 4, máxima profundización 
de la cuenca. Obsérvese /a desaparición completa de los anti
guos dominios de sedimentaci6n Jurásicos y Cret8cicos que 
han ido desdibujánrlose progresivamente a partir del Crefácico 
superior. 
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Las facies de Utrillas del Prebético Externo y de 
la Cobertera Tabular está constituida por sedimen
tos de un amplio abanico fluvial, con gravas y are
nas siliceas que representan el relleno de canales, 
colmatadas por lutitas propias de las llanuras de 
inundación de los ríos. Hacia el Prebético Externo 
Central, esta facies se indenta con las arenas con 
grandes Ostreidos en facies de playas marinas. 

En el Prebético Externo Suroriental e Interno 
Septentrional, los terrígenos de influencia fluvial y 
costera, comienzan a intercalar carbonatos, a partir 
del Barremiense. 

El barremiense de Albacete se caracteriza por de
pósitos calizos propios de charcas mareales y de la
goons, con gran riqueza en Algas Cianoficeas. La 
facies se hace gradualmente más marina (Bedou
liense) con un máximo de trangresión marina en el 
Bedouliense tardío con facies coralígenas arrecifales 
y barras de calcarenitas arenosas con Palorbitolin a. 
El ambiente oscila pues entre supramareal y arreci
fal y termina en las facies submareales del paso Be
douliense-Gargariense (García Hernández, 1.978). 

Durante el Gargasiense ambos subdomin ios (Pre
bex-sor y Prebin-s) se hacen más marinos, alter
nando los ambientes restringidos y los de mar 
abierto ricos en Mesorbitolina y Pseudotoucasia. 

Al final del Aptiense y hasta el Albiense Medio, 
predomina de nuevo la influencia continental (are
nas y lutitas), dominante en el Prebex-sor, mientras 
bacia el Prebétieo lnterno Septentríonal dominan 
progresivamente las facies carbonatadas sobre los 
terrígenos. No obstante en ambos casos, el Albiense 
Superior cuenta con un episodio donde se instala 
una plataforma carbonatada -barra caliza masiva 
rica en Neorbitolinopsis conulus- dominante y pre
sente en todo el ámbito de sedimentación prebética. 

Finalmente las «facies de Utrillas» del Albiense 
Superior, de ambiente fluvial, ocupan toda la pro
vincia de Albacete, salvo el área subbética. 

En el Subbético Externo Septentrional, el Neceo
niense-Barremiense está constituido por margas y 
margocalizas con Ammonites, ambienie pelágico 
que precede a la profundización de un surco subsi
dente donde se depositan sedimentos turbiditicos 
terrígenos, intercalados con .materíal pelágico de 
margas· y margocalizas con Ammorutes. Dichas tur
bid itas se depositan al sur de un talud entre la pla-
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FIGURA 11.- PaJeogeogrsfla del Neógino JI (Serrava/iense
Messiníense) de la provincia de Albllcete. 1.- Areas emergidas 
o erosionadas. 2.- Areas de sedimentación fluvial. 3.- Depósitos la
custres, de agua dulce. 4.- Facies marinas. 5.- Unea de costa. 
6.- Dirección de aportes continentales. 
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taforma marina y el surco Subbético más septen
trional y contienen Orhitolinas rodadas desde la 
plataforma, así como restos de lignito de origen si
milar. 

Cretácico Medi<R>uperior (100 - 70 M.a.) 

En el Cretácico Medio (Cenomaniense) se produ
ce una transgresión marina, y una sedimentación 
muy semejante en todo el Prebético de Albacete, 
caracterizada por una alternancia monótona de do
lomías y margas dolomíticas. Se trata en general de 
una plataforma marina abierta, con ciclos de depó
sito intermareal. La subsidencia del depósito es má
xima en el Prebético Externo Suroriental, y las fa
cies citadas alcanzan la Cobertera Tabular de la 
Meseta. 

En el mapa paleogeográfico del Cretácico Supe
rior de Albacele (Fig. 8), observamos lo siguiente: 
un área emergida o sin depósito que abarca la Co
bertera Tabular y el Prebético Externo Septentrio
nal; un segundo dominio de ambienn. de lagoon 
que ocupa el Prebético Externo Central y Surorien
tal; un área de plataforma marina abierta en el Pre
bético Interno Septentrional; y depósitos de turbidi
tas y calizas y margas pelágicas en el Subbético. El 
límite entre el Prebético Externo Suroriental y el 
Central no ha quedado del todo indefinido en esta 
etapa. pues en el Suroriental el ambiente de lagoon 
no es exclusivo, sino que se intercalan episodios 
marinos costeros y arrecifales. 

El área de lagoon está constituída por potentes 
series (hasta 400 metros) de calizas intraclásticas y 
de grano fino con predominio de Charáceas y laca
zinas, y en las series más próximas al mar abierto 
algunos niveles con GhJbotruncanas. 

En el Prebético Externo Suroriental, entre la fa
cies anterior se intercalan --en el Campaniense
Maestrichtiense- calizas arenosas, areniscas y hasta 
conglomerados silíceos (Sierra de Arde, Albacete), 
donde las calizas contienen faunas costeras (Sidero
lites, Orbitoides, Lepidorbitoides) e incluso arreci
fa les (Rudistas, Corales, Hippurites, elc.). Las G/o
botruncanas son ya más abundan·tes. 

En el Prebético Interno Septentrional, se deposi
tan calizas y margas con Ammonites, Inoceramus 
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Equinodermos y Globotruncanas en ambiente de 
plataforma marina muy abierta, si bien no profun
da como muestra la fauna neritica. 

En el Subbético, calizas y margas con fauna pelá
gica en «facies de capas rojas», al sur de un área de 
talud, entre la plataforma marina prebética y el sur
CO subbétieo, como se deduce del hallazgo de facies 
turbidíticas en el Prebético de Alicante, facies que 
no están representadas en Albacete. Recordemos 
que entre el Prebético y Subbético de Albacete, fal
ta un gran espacio de la cuenca original, ya que el 
Subbétíco ha corrido sobre el Prebético. 

Paleógeno (70 - 25 M.a.) 

Durante el Paleógeno la mayor parte de la Pro
vincia de Albacete queda emergida (Fig. 9). El área 
de sedimentación más septentrional corresponde al 
Prebético Externo Suroriental, donde encontramos 
conglomerados continentales y calizas lacustres so
lamente en el extremo Sureste de la provincia, 
mientras en el sector de Yeste, de haber existido es
tos depósitos, se habrian erosionado posteriormen
te. 

El Prebético Interno Septentrional por el contra
rio, sí se cartacteriza por la presencia de un Eoceno 
arrecifal --<:alizas nummulitícas y marga5-, seguido 
de un intervalo sin sedimentación entre el Eoceno 
Superior y el Oligoceno, y de nuevo por la instala
ción de un lagoon en el Oligoceno Superior con ca
lizas y margas ricas en Caráceas. 

Al final del Oligoceno el mar abierto se ha retira
do ya completamente de la provincia de Albacete. 
Entre el Oligoceno Terminal y el Aquitaniense se 
produce la primera fase de plegamiento, que se 
puede registrar en la provincia por la discordancia 
general del Aquitaniense sobre el Mesozoico y Pa
leógeno. En el Aquitaniense Inicial, se reactiva 
fuertemente la erosión de la Meseta, y se inicia una 
erosión profunda del área Prebética de Albacete, 
cuyos materiales se recogen en los cantos de los 
conglomerados de esta edad del Prebético Interno 
de Murcia. 

En el Paleógeno, pues, únicamente siguen dife
renciados los dominios de sedimentación a partir 
del Prebético Externo Suroriental hacia el Sur. 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



LEYENDA 
FACr{:'S COMUNES 

~::: ::: :1 t lWII [Jo CII!U1UJI 

_.tUIIII 

~HI!l/lI'O 

COBEATERA TABULAR 

~~!4i CH1ACI~O 

_JII I SICI 

_ IIIISIC I 

Cordilleras Béticas 

e 
z 
• · " • • 

ZONA PAEBHrCA 

IIffiIC!!lIt,c, l ltrf lllUU(' 
U.H ICI 

n rrHl tl ) e IIIUI 
allmo 

rA tEW"1 !Il1It1C8 HU.rl'U! 

HUllc e 

~ I M ~:~ rl::.I,I,I)11 nrlflllUl 
! _ mUle, 

_ TAIASICO PRfBETICO 

Co rdillera Ibe,ica 

RAMA CAST[ llANA 

I:}}::::J t HI1trU 

lONA SU B8fl1 CA 

~ 
10110$ en dl •• ce ión 

tollll a norm'Hes 

t Obll' 90tn lenlo;'l 

Qnliclinal 

,Inclino' 

MAPA GEOLOGICO DE LA PROVINCIA DE ALB ACETE 

FIGURA 12.- Mapa geológico general de la 
Provincia de Albacete con expresión de 

ISC'11 luml 

''==' ... .;'~' ... ';,' ",;'~' ... ';;,' ",;'~' "'¡':;.' ..... '~' ...;";",.u U 

afloramientos, estructura general y límites de los dominios y subdominios de sedimentación. 
49 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



Neógeno 1 (25 - 15 M.a.) 

La fase orogénica Aquitaniense conduce a una 
distribución nueva del ámbito continental y mari
no(Fig. 10). 

El mapa paleogeográfico de Albacete entre el 
Aquitaniense y el Serravaliense, nos pennite distin
guir al Norte y Noroeste una gran zona sin restos de 
sedimentación marina, que enlaza con los sedimen
tos continentales de la Cordillera Ibérica bajo el 
Terciario más moderno de «La Mancha>}. Posible
mente toda esta superficie estuvo emergida y en 
Nrte recogió un ambiente fluviolacustre como en 
la Ibérica. Seguidamente una amplia zona al SE, 
alargada entre Alpera y Nerpio, con dominio de ca
lizas recifales y de talud arrecifal, constituídas por 
calizas de A 19as y calizas bioclásticas, en manchas 
discontinuas debido en parte a la distribución irre
gular de los cuerpos arrecifales y también a la ero
sión posterior. Estas facies constituían una amplia 
plataforma carbonatada arrecifal. Al SE de la mis
ma, ocupando las áreas más deprimidas tras las fa
ses de plegamiento del Aquitaniensc y Burdigalien
se, se distribuyen las facies margosas pelágicas pro
pias de las cuencas marinas abiertas al pié de los 
arrecifes. 

Este esquema sedimentario es muy parecido al de 
las actuales costas de Almeria y Murcia. 

Durante el Neógeno J, la provincia de Albacete 
aunque en parte emergida y con relieves continen
tales debidos a una erosión moderada, no estaba si n 
embargo muy alzada sobre el nivel del mar. Pode
mos decir que en esta fase de plegamiento se acen
túa un poco la emersión iniciada en el Paleógeno y 
se reactiva moderadamente el proceso de erosión 
continental. Sí existe, sin embargo, un fuerte relieve 
submarino y relativamente subáreo debido más 
bien al plegamiento que a la erosión profunda. Po
demos decir que puesto que en el Neógeno 1 ya han 
sucedido las fases de plegamiento principales, la in
fraestructura (la estructura geológica) que va a COD

dic.ionar fuertemente la geomorfología posterior y 
actual , ya está determinada. Así" en esta et,apa se 
han producido el desgarre de 40 km. de Socovos, 
los cabalgamientos entre los diferentes dominios, la 
evolución de los pliegues suaves del Paleógeno a 
pliegues falla y escamas, y las inflexiones de plie
gues en relación con las ralias de desgarre y con la 

acción halocinética del Trias ligado a la actividad 
mencánica del zócalo. Así los suaves pliegues de la 
parte oriental de la provincia de Albacete, entre 
Chinchilla, Hellín y Almansa, donde la cobertera 
no ha sido plegada fuertemente por empujes tan
genciales, y donde el papel del zócalo y del Trías 
han sido fundamentales en el tipo de plegamiento. 

Para hacemos una idea de la intensidad de estos 
movimientos, veamos por ejemplo que el desplaza· 
miento de 40 km. del desga rre de Socavas (40 km. 
en 25 millones de años) se produjo a una velocidad 
media de 1 metro cada 625 años, O mas lentamente 
si el movimiento se inició en las fases paleógenas. 

Neógeoo" - Plioceno (15 -10 M.a.) 

En esta etapa juegan fundamentalmente los mo
vimientos verticales, habiendo cesado las fases tan 
genciales principales del Burdigaliense. No obstan
te hay que señalar que, actualmente, en el Cuater
nario reciente, parece que nos encontramos de nue
vo en una fase de compresión. 

Los movimientos verticales del Neógeno 1I en la 
provincia de Albacete condujeron, antes del Plioce
no (10M .a.), a uo esquema que reflejamos en el si
guiente mapa paleogeográfico (Fig. 11). 

U na zona emergida principalmente localizada en 
la mitad occidental de la provincia, donde se inten
sifica un proceso de erosión, cuyos detritus (conglo
merados y arenas) son conducidos por los ríos a 
una amplia depresión con sedimentación fluvial en 
la zona de «La Mancha», y a un lago importante 
próximo al litoral marino, que se extiende entre Al· 
mansa (Albacete) y Cieza Calasparra (Murcia). Este 
lago tiene fonna muy irregular ocupando las depre
siones entre las montañas, en Elche de la Sierra, 
Hellín y Albacete. Otro lÍo importante penetra, 
desde las montañas ya alzadas .entre el Subbético y 
Prebético de Nerpio y Yeste; por Socavas y el ac
tual secmansa (Albacete) y Cieza Calasparra (Mur
cia). Este lago tiene forma muy irregular ocupando 
las depresiones entre las montañas, en Elche de la 
Sierra, HeHín y Albacete. Otro río importante pe
netra, desde las montañas ya alzadas entre el Sub-
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bético y Prebético de Nerpio y Yeste, por Socovos 
y el actual sector del Embalse del Cen.jo. En la es
tación de Calasparra, hemos locaLizado la indenta
ción de facies marinas al Sur con las margas lacus
tres de la región de Las Minas. En algunos sectores 
de este lago se depositan capas de azufre, lignito, 
yeso· y margas muy ricas en diatomeas, estas últi
mas objeto de tena activa explotación industrial. 

De otra parte en esta etapa se genera la depresión 
marginal profunda, de ambiente marino pelágico 
en el Valle del Guadalquivir y la comunicación del 
Atlántico con el Mediterráneo, al hundirse bajo el 
nivel del mar el enlace continental entre Amca y 
Europa. La conocida Atlántida de la prehistoria 
humana, no seria sino el estadio /inal de este proce
so de hundimiento del área continental que separó 
el Tethys del Atlántico hasta muy recientemente. 

Plioceno - Cuaternario (lO - O M.a.) 

Entre el Plioceno y el Cuaternario se produce 
una fuerte surreción del relieve y toda el área de la 
provincia de Albacete queda emergida hasta su po
sición actual. En 10 millones de años, el proceso de 
elevación de las Cordilleras no es en absoluto catas
trófico, si se considera por ejemplo que un mioceno 
superior marino actualmente localizado a 1.000 
metros sobre el nivel del mar ha sufrido un ascenso 
medio de l metro cada 10.000 años, o lo que es lo 
mismo 1 mi límetro cada !O años. 

Conforme las Cordilleras de Albacete se fueron 
elevando se fue encajando la red fluvial, que existe 
desde el momento en que sobresalen las primeras 
tierras emergidas, sobre las que drenan y se infiltran 
unas veces lluvias torrenciales y otras más suaves. 
Las rocas porosas y permeables, almacenan aguas 
subterráneas. Los manantiales surgen entre las ro
cas permeables y las impermeables y dan lugar a la 
red fluvial permanente. Las fracturas, diaclasas y 
fallas , facilitan los primeros caminos a la red flu
vial. Las caracteristicas mecánicas de las rocas, su 
propia constitucÍón litológica y la estructura, facili
ta una erosión diferencial que conduce al relieve 
actual de la provincia de Albacete. 
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Factores generales que han condicionado la 
erosión diferencial y el relieve actual de la 
provincia 

Se ha visto como la alineación actual de las cade
nas montañosas de Albaceteresulta de unos hechos 
acumulados durante la historia geológica. Primera
mente cada formación de sedimentos alpinos, cada 
depósito, se adaptó a unas lineas de fractura del zó
ca lo heredadas de la anterior orogenia herciniana. 
Posterionnente los movimientos verticales epirogé
nicos han condicionado la acumulación de una u 
otra facies en cada sector, la profundidad del mar. 
la litofacies, etc., mediante los sucesivos avances y 
retrocesos del mar. Finalmente los distintos sedi
mentos, con espesores y potencias variables, han 
sido plegados y rotos con intensidad diferente , fren
te a empujes también desiguales, y con resistencias 
al plegamiento O a la fractura según las característi
cas mecánicas de cada fonnación litológica. 

Durante las fases cpirogénicas los movimientos 
fueron principalmente verticales. Sin embargo. la 
actividad de las fallas transcurren tes o en dirección. 
que se inicia en el Uas Medio (150 M.a.) con la 
apertura del Atlántico y cuya actividad crece a par
tir del Cretácico Inferior (100 - 70 M.a.) comienza 
a condicionar el comportamiento de surcos y um
brales. No obstante basta el Paleógeno y Neógeno I 
(70 - 15 M.a.) no se aprecian movimientos propia
mente orogénicos, creadores de relieve estructural 
mediante fuertes empujes tangenciales que dan lu
gar a los pliegues y fallas que constituyen la verda
dera infraestructura de las montañas actuales. En 
este momento las cadenas Béticas e Ibéricas acusa
rán fuertemente su dirección general actual respec
tivamente ENE - OSO y NNO - SSE. 

También hemos anunciado que en la provincia 
de Albacete, durante el Aquitaniense-Burdigaliense 
principalmente, es decir hace solamente 25 - 15 
millones de años, se ha modificado la orientación 
general de los pliegues eocenos-oligocenos en cierta 
áreas, mediante giros e inflexion'es a veces de hasta 
90 grados. Esto puede comprobarse con la cartogra
tia detallada, siguiendo dichas alineaciones y com
probando la relación directa de las mismas con 
grandes accidentes en dirección. El origen de estos 
lo relacionamos con el proceso de deriva de la pla
ca continental de Albarán (Zonas Internas) y con la 

Biblioteca Digital de Albacete «Tomás Navarro Tomás»



aproximaclOn simultánea entre Afriea y Europa , 
hechos que obligan a la expulsión de determinadas 
porciones de la cobertera alpina de su lugar de ori
gen, y mediante una transmisión en cadena de fuer
zas de empuje (acción) y desgarre (par de fuerzas y 
reacción de giro O innexión). La intensidad de frac
turación , el estilo de pliegues y fallas, la orientación 
de los sistemas de diaelasas y fallas, la modificación 
de los ángulos de buzamiento, se traducen en relie
ves más o menos escarpados frente a la erosión. 

De otra parle la degradación del medio físico me
diante la erosión pliocena y cuaternaria actual, ha 
estado supeditada a la constitución litológica, la 
cual dependió de un sinnúmero de factores: ámbito 
sedimentario (facies, intensidad de bioturbación 
ca rstificación y erosión submarina, etc.); diagénesi s 
posterior del sedimento (dolomitización, carga, 
compactación, expulsión o infiltración de fluídos , 
cementación o disolución. sustitución jónica, etc.) , 
hechos que han transformado el sedimcnto original. 
Es decir, los procesos físico quimicos de la sedi
mentación y diagénesis posterior proporcionarán 
materiales con resistencia diferente a la erosjón, 
condicionando en gran medida el relieve montaño
so. 

Finalmente hay que lener en cuenta que la eleva
ción de las diferentes áreas sobre el nivel del mar 
fue distinta, condicionando el microclima de cada 
Jugar, la intensidad de las lluvias y su fuerza de 
arrastre, el encajamiento más o menos ruerle de la 
red Ouvial según el nivel de base de los ríos y 
afluentes, la meteorización físico química con la 
acción del agua, nieve y viento, ctc. 

Hay que tener en cuenta también, para compren
der los fuertes procesos de erosión que se han de
sencadenado sobre las montañas de Albacete, Que 
desde la emersión general iniciada en el Plioceno 
hasta la actualidad (10 M.a .) ha prcvalccido un cli
ma semiárido, de grandes períodos de sequía segu i
dos de lluvias torrenciales. En estas condiciones el 
avance y constitución de la masa forestal rué muy 
lento. 

Las recientes inundaciones de Albacete y Valen
cia no son cn absoluto un hecho nuevo en la histo
ria geológica reciente de la región, y hemos visto 
que la destrucción de la masa forestal tan dificulto
samente implantada ha facilitado la destrucción 

masiva de la riqueza y que el único medio de evitar 
mayores daños es la protección del medio ecológi
co. En este sentjdo, conviene tambjen evitar la ex
plotación irracional y masiva de los acuiferos que 
tiende a avanzar el proceso de desertización, como 
está ocurriendo ya aceleradamente en Almena, 
donde en el reciente seminario sobre Zonas Aridas 
se ha puesto de manifiesto la tendencia a la desapa
rición de numerosas especies vegetales tan resisten
tes como el esparto y la albaida. 

Relación entre la Geomorfología y las 
Unidades Geológicas presentadas en 
Albacete 

En la provincia de Albacete se distinguen dos 
porciones de relieves muy desiguales. Al Norte
Noroeste, en el conjunto de «La Maneh." y Cober
tera Tabular de la Meseta dominan el relieve de 
monte bajo y la llanura . Por e l contrario, algo más 
de la mitad sureste de la provincia está ocupado 
por sierras montañosas con rel ieves tanto más acu
sados cuanto más hacia e l Suroeste. 

La relación de las diferentes unidades geológicas, 
su constitución litológica y estructural, con el relie
ve provincial es en lineas generales la siguiente 
(véase el mapa geológico de la figura 12). 

La Mancha de Albacete 

El encuentro brusco de las direcciones ortogona
les béticas e ibéricas, ha provocado necesariamente 
una red cruzada de fracturación de la cobertera me
sozoica de este sector durante las fases orogénicas 
alpinas. Los empujes orogénicos que recibió la CQ

berlera iberica de NE hacia el SO, mientras su ane
xa prebética los recibía y transmitía hacia el NO, se 
encontraron en este sector con una cobertera meso
zoica delgada y con una re1ativa elevación del subs
trato paleozoico y permotriásico rígidos lo que 
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amortiguó el plegamiento y facilitó la fracturación . 
Así el tipo de cobertera mesozoico que parece do
minar bajo la mayor parte de esta depresión, es la 
prolongación de la Cobertera Tabular y de la zona 
de pliegues poco acusados sobre el Jurásico Inferior 
y Medio de Balazote, además de la estribaciones 
ibéricas por el Norte y las alineaciones triásicas del 
tipo de Casas lbáñez. Tras las fases orogénicas, so
breviene una distensión y se producen una serie de 
hundimientos de bloques previamente cuarteados, 
el alzamiento de otros que comienzan a erosionar
se, y la salida de un Trías yesífero y arcilloso tan fá
cilmente extruído por las fracturas como rápida
mente degradado frente a la erosión . Las montañas 
circundantes fuertemente plegadas proporcionaron 
relieves acusados en tomo a los bordes de esta de
presión tectónica (graven), al mismo tiempo que se 
desencadena una fuerte erosión bajo los efectos de 
un clima semiárido. 

La morfología plana de <<Los Llanos» obedece a 
Que los materiales de este relleno relativamente re
ciente son posteriores a las fases de plegamiento. 
No obstante, la compactación diferencial de las ca
pas de reUeno, sobre el relieve irregular del fondo 
de la cuenca, da lugar a ciertos «pliegues de acomo
dación», como los que afectan a estos materiales al 
Este de la Roda virtualmente plegados en dirección 
ibérica. 

Los sistemas de fracturas l'Iue afectan al seno y a 
los bordes de esta depresión no se observan a sim
ple vista en superficie, porque las areniscas, conglo
merados y arcillas del relleno continental se despa
rraman de forma extensiva sobre los bordes monta
ñosos, tanto más cuanto la etapa de relleno es más 
reciente. Más que grandes fracturas es el gran nú
mero de ellas 10 Que ha constituído la depresión 
tectónica. No obstante, si que existe una gran línea 
de fracturación , NE-SO, desde el Trías de Casas 
fbáñez hacia Albacete, que enlazaría bajo las esca
mas de A learaz -gravitadas hacia el NO sobre di
cha línea de fractura reciente- hasta enlazar con la 
Depresión del Guadalquivir, pero a pesar de su 
gran longitud los saltos verticales pueden ser poco 
apreciables y en cualquier caso no existen saltos en 
dirección. 

Las capas de areniscas, conglomerados y arcillas 
rojas y verdosas del centro de la depresión, están re-
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modeladas hacia los bordes por los conglomerados 
de los glacis cuaternarios que muestran pendientes 
suaves hacia los bordes montañosos. 

Las labores agrícolas de <<La Mancha» nos mues
tran numerosos fragmentos de «costras de exuda
ción» de naturaleza calcárea (caliche), testimonio 
de sucesivos periodos de aridez, seguidos de los se
dimentos elásticos de las grandes avenidas torren
ciales. 

La Cobertera Tabular de la Meseta 

Esta unidad se localiza en Albacete, entre Alca
raz, Villarrobledo y El Jardín. 

Se caracteriza por un relieve bajo marcado por 
pequeños contrafuertes tabulares, en consonancia 
con la estratiflcación horizontal y la erosión dife
rencial. Las dolomías masivas del Dogger y de la 
base del Lías proporcionan los mayores escarpes, 
mientras los valles tienden a encajarse más fácil
mente en los tramos de arcillas y dolomías del Lías 
Medio-Superior. 

Los materiales del Trías, que prestan sus vistosos 
tonos rojos y verdes al paisaje en Alcaraz, también 
muestran un relieve tabular con contrafuertes pe
queños en las cuaaarenitas, pudingas y niveles do
lomíticos, que contrasta con el relieve muy irregu
lar y escarpado de los materiales del Paleozoico. 

La red fluvial que surge de los niveles freáticos 
principales en la base de las dolomías del Dogger y 
en el contacto del Jurásico con el Trías, además de 
las aguas procedentes de la escorrentía superficial, 
se ha encajado aprovechando una débil red de frac
turas de distensión y la erosión diferencial. 

La nota más destacada en esta unidad es la subor
dinación del relieve a la ausencia de estructuras de 
plegamiento. 

El Prebético Externo Septentrional 

Esta unidad está constituída por un haz de apre
tadas escamas entre la Sierra de Alearaz y Santa 
Ana, que se amortiguan gradualmegte hacia el NE 
donde pasan a un sistema de pliegues sencillos. Las 
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escamas constituyen un arco convexo hacia el Nor
te y los pliegues otro hacia el Sur, en un juego de 
doble inflexión de la misma cobertera. Esta cober
tera, con una anchura original de 25 a 30 kilóme
tros, se estrecha fuertemente en la Sierra de Alearaz 
entre 15 y hasta 2 km., dando idea del fuerte acor
tamiento que se ha producido. El conjunto de esca
mas cabalga sobre la Cobertera Tabular, mientras 
la transición entre esta y los pliegues de Pozuelo
Pozo hondo se realiza gradual y progresivamente. 

El contraste geomorfológico de esta unidad de 
fuertes y escarpados relieves con la Cobertera Ta
bular es enorme. Por el contrario, no existen dife
rencias en la constitución litológica del Jurásico 
por lo que nos encontramos con uno de los ejem
plos más acusados de la innuencia de la estructura 
sobre la forma del relieve. El Trías, más plástico, 
más yesífero y arcilloso, ha facilitado el despegue 
general de su cobertera. 

Las escamas apiladas, constituyen un relieve de 
peldaños fuertemente escarpados en las vertientes 
hacia el Norte, constituídos por los sucesivos fren
tes de cabalgamiento. Los planos de cabalgamiento 
generalmente se localizan a nivel de las arcillas ver
des y rojas intercaladas entre las dolomías estratifi
cadas del Lías, que soportan las' masas escarpadas 
de las dolomías masivas y calizas ooliticas del Oog
ger. Los afloramientos ocasionales del Keuper arci
lloso y rojizo, afloran en los núcleos anticlinales de 
la zona de pliegues sencillos y en la base de algunas 
escamas. Los materiales más arcillosos de Lías y del 
Trías proporcionan los pasillos o rebajes de erosión 
entre los cordones de escamas e igualmente alarga
dos entre las mismas. 

El menor apilamiento de material de cobertera 
en la zona de pliegues entre Pozuelo y Pozohondo 
ha permitido el juego de fracturas recientes y el re
lleno posterior de pequeñas depresiones intramon
tañosas, con los conglomerados de los glacis y los 
piedemontes. 

El fuerte relieve de esta unidad, debido al gran 
apilamiento de material de cobertera, y su situación 
en el limite con la Meseta, favorecen las fuertes 
precipitaciones pero también un mayor enriqueci
miento de la masa forestal en las vertientes septen
trionales, por lo que la erosión actual es más rápida 
en las meridionales y el relieve más escarpado al 
Norte. 

El Prebético Externo Central 

Esta unidad que en la Sierra de Cazarla consti
tuye una segunda franja de escamas y que a partir 
de la Puerta del Segura se reduce a una estrecha 
«franja subtabulam, penetra en Albacete entre las 
Sierras de Alearaz y el Calar del Mundo. Cuenta 
aqui con sólo 10 kilómetros de anchura media, y 
queda ampliamente oculta por el cabalgamiento 
del Prebético Externo Meridional o Suroriental. 
Hacia el Este, en un amplio sector aJrededor de El
che de la Sierra, Liétor y Hellín, esta unidad está 
constituida por un gran número de escamas y plie
gues faUa. Este sistema se inflexiona según un arco 
convexo hacia el sur que es continuidad del mismo 
arco que afecta al Prebex (s) entre Pozuelo y Pozo
hondo. 

Dicha inflexión resulta: de un conjunto de esca
mas y pliegues-falla de orientación NO-SE, que ha 
sufrido junto con las escamas de la Sierra de Alea
raz un giro dextrorso de 60 - 90 grados respecto a 
su orientación original SO-NE; y de un segundo 
conjunto, al NE del trazado del río Mundo, consti
tuido fundamentalmente por pliegues y pliegues
falla que recuperan la orientación general SO-NE. 
El giro brusco de los pliegues se produce a conse
cuencia del desplazamiento ge·neral hacia el NO del 
bloque de cobertera del Prebético Externo Meridio
nal y Prebético Interno comprendido entre el calar 
del río Mundo al Norte y las Sierras del Zacatín
Peña del Aguila y Muela al Sur. Este desplaza
miento, que se traduce en un amplio cabalgamiento 
por el Norte, compensado con un desgarre de co
bertera por el Este (según la falla en direccion de 
Socavas de 35 - 40 kilómetros de salto borinzontal) 
ha obligado al apilamiento y el giro dextrorso de 
otra porción de cobertera integrada por las escamas 
de Elche de la Sierra, Liétor e inmediaciones. La 
pérdida de .la orientación bética original es pues un 
carácter adquirido, y no primario, en las escamas, 
que recuperan su dirección general hacia el NE 
cuando se amortiguan los efectos del accidente de 
Socavas. 

El conjunto del Prebético Externo Septentrional 
y Central, desplegadas sus escamas, contaría con 
una anchura original de 50 a 60 km, que coincide· 
también con su distancia natural entre Pozuelo y 
Las Minas, actualmente reducidos a 10 - 20 entre 
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A lcaraz, Bienservida y el Calar del río Mundo, lo 
que supone un acortarr,iento del mismo orden de 
los 35 - 40 kilómetros del salto de dirección de So
COVQS. 

Las alineaciones montañosas y el relieve general 
están netamente subordinadas a los cambios de 
rumbo de los pliegues y escamas. Los relieves más 
sobresalientes en general son las dolomías masivas 
y potentes del Dogger que constituye unas veces el 
núcleo escarpado y elevado de agudos y alargados 
anticlinales, así como las partes más rígidas y so
bresalientes de las escamas tectónicas, y ocasional
mente también elevadas montañas de estructura 
sinclinal (relieve invertido) como sucede en Sierra 
Seca, al Sur del Cenajo. Ocasionalmente los relie
ves más altos están ocupados por las dolomías y ca
lizas de Cretácico Medio-Superior, como en el sin
clinal de la Sierra de Segura al NNO de Férez (re
lieve también invertido), e incluso por materiales 
del Mioceno Inferior. Sin embargo, por lo general, 
los materiales del Jurásico Superior (calizas y mar
gas) y del Cretácico Inferior (arenas y lutitas versi- ' 
colores) más fácilmente erosinables ocupan los re
lieves más bajos, y se han conservado mejor del ata
que erosivo en los núcleos sinclinales, o protegidos 
por cabalgamientos de las dolomías jurásicas o bien 
protegidos pOr las dolomías cenomanienses en al
gunas laderas montañosas. 

La red fluvial se ha encajado fuertemente si
guiendo la dirección de las fracturas y pliegues, con 
erosión diferencial muy acusada principalmente so
bre las arenas y arcillas cretácicas, así como sobre 
las margas y calizas del Jurásico Superior. El río 
Segura y el río Mundo han girado su curso a la par 
que se producen las inflex.iones señaladas en los 
pliegues. 

Por otra parte una amplia red de fracturas y fa
llas normales, de juego vertical, oblicuas a la direc
ción de los pliegues, que se cruza con las fracturas 
paralelas a los mismos, alcanza su desarrollo máxi
mo en los sectores donde se produce la brusca infle
xión del plegamiento, o en sus inmediaciones, y 
precisamente por causa de esta coincidencia estruc
tural. Tal hecho ha provocado la creación de las 
pequeñas depresiones intramontañosas que prime
ramente fueron ocupadas por el Mioceno superior 
marino y lacustre y que actualmente continúan 
ocupando las áreas más deprimidas sobre esta uni-
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dad geológica. Estas depresiones constituyen a ve
ces en su seno grandes llanuras ocupadas por viñe
dos y monte bajo, labradas por la formación de gla
cis al pie de las montañas. 

A lo largo de estas depresiones la red de fracturas 
también ha favorecido la salida de masas diapiricas 
del Keuper arcilloso-yesífero, e igualmente de las 
rocas volcánicas típicas de esta región (fortunitas y 
jumillitas), lo que prueba la profundidad que alcan
zan estos planos de falla que afectarían al mismo 
zócalo paleozoico, 

La región ocupada por esta unidad es bastante 
más árida y seca que la Sierra de Alcaraz y que las 
Sierras de Yeste y Calar del Mundo. La aridez se 
acusa tanto más hacia el Este hacia donde desapa
recen los pinedos O se espacian más, porque los 
vientos húmedos del Oeste descargan la mayor par
te del agua sobre las altas Sierras de Cazorla y del 
Segura. Esta región es sin embargo muy rica en 
aguas subterráneas. Igualmente los ríos pierden y 
recuperan frecuentemente parte importante de su 
caudal principalmente por la carstilicación y per
meabilidad de fractura del Dogger dolomítico. En 
el ,Embalse del Cenajo, concretamente, gran parte 
de su caudal se pierde por encontrase su vaso sobre 
estas dolom ías. 

Prebético Externo Suroriental 

Existen tres sectores de la Provincia de Albacete 
donde está representada esta unidad, todos ellos 
originalmente en continuidad, mientras que el sec
tor suroccidental, con centro en Yeste , ha sido des
plazado y es cabalgante hacia el NO, y desgarrado 
lateralmente COII respecto al sector meridional (lo
cali zado en la Sierra del Puerto al Sur de Las Mi
nas) a lo largo de la falla en dirección de Socovos. 

El sector oriental es el que ocupa mayor exten
sión en la provincia y se extiende entre Chinchilla, 
Villa de Ves, Almansa, Caudete y Fuenteálamo. 
Este y el sector meridional enlazan en continuidad 
según una línea de contorno sinuoso entre Yecla y 
Jumilla (Murcia). 

Si bien la constitución litológica y la di rección 
del plegamiento en los tres sectores son semejantes, 
la geomorfologia diliere bastante de un caso a otro, 
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en parte debido al estilo tectónico diferente y tam
bién al diferente grado de elevación epirogénica 
tras la emersión generalizada. 

En efecto, el sector de Yeste, cuenta con un bellí
simo ejemplo de carstificación sobre las calizas se
nonienses del Calar del Mundo. El Kars, con nu
merosas y grandes dolinas y duvalas y una intensa 
circulación subterránea da lugar al nacimiento del 
río Mundo; y en su génesis han intervenido, una in
tensa red de fracturas ocasionadas por el fuerte em
puje que ha sufrido esta porción de cobertera en su 
arrastre de más de 35 kilómetros, y de otra parte el 
elevado grado de pluviometría, debido a la cota to
pográfica actual de casi 1.700 metros, y al efecto di
recto de barrera de estas montañas frente a los vien
tos del Oeste. De otra parte, el sector ha sido más 
intensamente plegado que sus homÓlogos orientales 
debido a los intensos empujes; los rios Segura y sus 
afluentes Tus y Zumeta se han encajado rápida
mente siguiendo principalmente las fracturas de 
distensión y de dirección longitudinal a los anticli
nales, lo que ha dado lugar a una erosión intensa de 
estos pliegues, mientras los sinclinales han quedado 
colgados, con altos relieves de tipo invertido más 
frecuentes en este sector que en los demás. Los con
trafuertes de las laderas montañosas más importan
tes los dan las dolomías masivas del Cenomaniense 
y del Turoniense que proporcionan verdaderas mu
rallas inaccesibles, mientras las arenas, areniscas y 
calizas del Cretácico Inferior han sido erosionadas a 
gran velocidad dando profundos y vistosos valles. 

El alto grado de pluviometría y la gran cantidad 
de fuentes que surgen de los numerosos acuíferos 
colgados, tanto más caudalosos en las calizas y do
lomías, proporcionan a la región una gran hume
dad y una excelente reserva forestal. 

En el sector meridional de esta unidad, la Sierra 
del Puerto constituye un alto relieve montañoso en 
forroa de quilla alargada en la mísma direccion 
SO-NE del núcleo y flanco sur del pliegue anticli
nal que la constituyen. Una falla longitudinal O 

axial del plíegue ha hundido el flanco norte, lo que 
unido a la fracluración intensa en la charnela del 
pliegue ha permitido aquí un mayor avance de la 
erosión, el desmantelamiento rápido de las arenas 
de Utrillas y el afloramiento del Jurásico Superior. 
En la charnela del pliegue las dolomías masivas del 
Cenomaniense y las calizas senonienses dan los es-

carpes más abruptos en la vertiente norte. mientras 
hacia el Sur, la pendiente una vez abrupta y otras. 
suave se adapta a los buzamientos de las calizas se
nonienses, así como a los de algunos pliegues me
nores y oblicuos al principal. El mayor desarrollo 
de la masa forestal en la vertiente norte, además de 
estar favorecido por la mayor humedad, es facilita
do por los suelos más arcillosos y arenosos del Cre
tácico Inferior y del Neógeno discordante. 

La geomorfologia del sector oriental de Alman
sa-Chinchilla, es muy diferente al de Yeste funda
mentalmente porque el estilo de plegamiento es 
mucho más suave. La cobertera cretácica superior e 
inferior constituyen la mayor parte de los relieves 
montañosos, con fonnas subtabulares debido a la 
moderación de los buzamientos y a la amplitud 
grande de estos pliegues sinclinales (relieves de 
nuevo invertidos). Los anticlinales generalmente 
ocupan en este sector los pasillos deprimidos y re
llenos de depósitos continentales del Plioceno y 
Cuaternario, aunque otras veces se alternan con los 
sinclinales en los relieves alzados. El plegamiento 
general marca no obstante las líneas del relieve en 
dirección prebética, SO-NE, salvo en el sector de 
Almansa donde un mismo macizo montañoso par
ticipa de una doble dirección de plegamiento. 

Sucede este hecho precisamente en unos bloques 
mesozoicos, rodeados por depresiones alargadas 
donde aOoran ampliamente los materiales triásicos 
que delatan abiertamente el papél que ha jugado el 
keuper yesífero y plástico en este estilo de plega
miento. En efecto, unas veces simplemente por las 
salidas del Trías según fracturas de cobertera diago
nales a la dirección general de los pliegues, los bu
zamientos de las capas han adquirido este rumbo 
anómalo. Sin embargo, aunque en este sector no se 
advierten desgarres importantes de cobertera, no 
hay que olvidar que en el entorno, regional de este 
sector sí se han producido importantes accidentes 
en dirección, transmitiendo sus esfuerzos al conjun
to de la cobertera mesozoica y también al Trias, 
por lo que tanto las fracturas · ortogonales entre .es
tos bloques como las concentraciones de material 
salino y plástico, así como la propia cobertera jurá
sica y cretácica han sido afectadas por este tipo de 
movimientos que han provocado inflexiones abe
rrantes en los pliegues. Es decir, aunque este sector 
de cobertera ha sido poco comprimido tangencial-
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mente, lo ha sido suficientemente como para man
tener un estilo de plegamiento general bético y para 
adquirir localmente inflexiones. 

La forma del relieve subtabular está marcada 
también por el contraste de los bancos alternados 
de dolomías masivas más com pactas y dolom ias' de 
grano fino del Cretácico. El hundimiento frecuente 
de las charnelas anticlinales y las salidas de Trias, 
además de una fuerte erosión selectiva y el juego 
vertical de las fracturas, han modelado las depresio
nes entre las montañas alzadas. En general la mor
fología actual, plana en el centro de las depresiones 
y pendiente en las laderas montañosas está subordi
nada al desarrollo de los glacis cuaternarios. 

Prebético Interno Septentrional 

En la provincia de Albacete esta unidad está re
presentada únicamente en el extremo SO de la pro
vincia, constituyendo las Sierras del Calar de la 
Peña del Aguila, del Zacatín y de las Huebras. Se 
trata de gra"ndes pliegues anticlinales y sinclinales, 
o de un gran anticlinorio de relieves altos pero en 
general suavemente ondulados. La erosión fuerte 
del núcleo del anticlinorio facilitada por la fractu
ración mayor en las inmediaciones de la falla de 
Socovos,donde la estructura se interrumpe brusca
mente, ha permitido la formación de un relieve 
muy escarpado en una ampua comisa para las do
lomías masivas del Cenomaniense, que recibe el 
nombre de Calar de la Peña del Aguila, mientras 
las arenas del Cretácico Inferior han sido rápida
mente denudadas proporcionando un amplio valle 
semicircular entre Secovos y Benizar, en torno al 
núcleo montañoso suavemente ondulado de las ca
lizas barrenienses. 

El resto del relieve también bastante irregular de 
esta unidad entre la Sierra de Zacatín y la de las 
Huebras está marcado, además de por los pliegues 
suaves, por un gran número de fracturas verticales 
que permiten el trazado de estrechos valles por 
donde discurren los principales caminos forestales 
y el mismo rio TaibiUa. Los valles se encajan entre 
montañas abruptas en los tramos más blandos y 
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margosos del Senoniense y del Mioceno, y a veces 
también en algunos afloramientos de arenas albien
ses. El resto de los materiales dan siempre relieves 
escarpados por su carácter generalmente masivo, 
como las dolomías cenomanienses, las calizas del 
Eoceno y las calizas de Algas y bioclásticas del 
Mioceno. 

La repoblación forestal de esta unidad no es tan 
importante como en Yeste, debido al menor grado 
de humedad por su situación al Sur de la anterior, y 
también al menar afloramiento de materiales blan
dos que por otra parte están dedicados al cultivo. 
En las calizas y dolomías masivas los pinos crecen 
aislados con dificultad en las grietas facilitadas por 
las fracturas. 

El Subbético Externo Septentrional 

Esta unidad está representada con una modesta 
extensión en Albacete pero ocupando una de las 
sierras más altas de la provincia, la Sierra del Tai
billa en Nerpio. Se trata de una alta elevación es
carpada constituída por las dolomías potentísimas 
del Lías Inferior Subbético, rodeada de un cinturón 
de margas verdes y niveles de areniscas donde crece 
fácilmente la masa forestal especialmente en la ver
tiente Norte. Desde el punto de vista estructural el 
conjunto es un isleo tel' t ú lllCÚ Lkl manto de corri
miento subbético, donde la cobertera cretácica se 
deslizó por despegue anteriormente a su propio 
substrato jurásico que posteriormente ba cabalgado 
a su propia cobertera. Así las margas cretácicas es
tán debajo de las dolomias jurásicas. Existen ade
más pequeños retazos de margas yesiferas del keu
per subbético entre el Jurásico y el Cretácico, La 
fonna aislada de la Sierra obedece a la intensa ero
sión del resto de la masa que la ha separado del res
to del manto de corrimiento. o bien al avance gr¡¡
vitario independiente de la misma masa desligada " 
del resto del manto que se extiende ampliamente en 
la provincia de Murcia . El relieve abrupto obedece 
a la naturaleza masiva y enorme espesor de las do
lomías liásicas, mientras las margas aJbienses con
trastan por su fácil erosión. 
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Esta unidad cabalga sobre las margas miocenas 
del Burdigaliense, sobre las que se labra también la 
morfología más baja del entorno entre esta sierra y 
las prebéticas de las Huebras y del Zacatín. 
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PARTE 1 

MAPA DE LOS SUELOS DE 
LA PROVINCIA DE 
ALBACETE 

Alfonso Artigao Ramírez 

1. Introducción 

La Escuela Universitaria Politécnica de Albacete 
está realizando actualmente un Mapa de Suelos de 
la Provincia, en colaboración con la Cátedra de 
Edafología de la Escuela Técnica Superior de Inge
nieros Agrónomos de Madrid y con la ayuda finan
ciera de la Caja de Ahorros Provincial de Alhacete. 

En representación de la Escuela Universitaria 
Politécnica y como coordinador de los distintos 
equipos que intervienen en la confección de este 
mapa, expongo en este resumen las diferentes razo
nes que motivaron la realización del mismo y los 
objetivos que nos hemos propuesto. Igualmente se 
intentan explicar las distintas fases que la realiza
ción de un trabajo de este ti po lleva consigo y la 
metodología que hemos utilizado o vamos a utilizar 
en cada una de estas etapas. 

2. Importancia del conocimiento científico 
de los suelos. Estado actual de 
conocimiento sobre los suelos de Albacete 

El conocimiento científico del suelo es hoy un 
elemento indispensable para atender cualquier pro
blema relaciónado con la planificación territorial 

Cualquier área de cierto tamaño, presenta una 
variada gama de suelos y en el momento que se 
haga necesario planificar su uso, es preciso separar
los a fin de otorgar a cada cual su uso más conve
niente. 

Esta separación de suelos es la que se realiza en 
los mapas edafológicos, ya que los mismos tienen 
por objeto el estudio, descripción, clasificación y 
delimitación de suelos en un área determinada. 

No obstante, en lo que respecta a la utilización 
de los suelos, un mapa edafológico no es él, en sí 
mismo, el instrumento que resuelve el problema, 
sino un medio para. aplicar y extender racional
mente y con mayores posibilidades de éxito, los ·es
tudios y ensayos y la experiencia relativos a suelos 
determinados. Por tanto un mapa de suelos será 
tanto más útil cuanto más numerosos y completos 
sean los estudios realizados para la ejecución del 
mismo, es decir cuanto mayor sea la escala a que el 
mapa está realizado. 
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Desgraciadamente, nuestra provincia carece de 
un mapa de suelos a escala suficiente para facilitar 
la planificación territorial, y las únicas referencias 
cartográficas de suelos que abarcan todo el conjun
to provincial son las incluídas en los mapas nacio
naJes a escala 1: 1.000.000 ó inferiores tales como el 
«Mapa de suelos de la Península Luso-Ibérica» de 
Huguet del Villar (1.936) a escaJa 1: 1.300.000 ó el 
«Mapa de de los grupos de suelos de la España pe
nínsulam realizado por el Mapa Agronómico Na
cional (1.958) a la misma escala o el «Mapa de los 
suelos de España» (1.968) a escala 1: 1.000.000 rea
lizado por el Instituto Nacional de Edafología y 
Agrobíología del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas en el año 1.968. La pequeñez de es
tas escalas, que viene a representar 1 km. de terreno 
por cada mm. de plano, desecha toda posible utili
zación práctica. 

Existen , no obstante, estudios cartográficos de 
suelos aislados y dispersos, de algunas zonas de la 
provincia, que responden a objetivos y metodolo
gías muy distantes, lo cual les otorga un aJto grado 
de heterogeneidad pero que deben ser justamente 
apreciados por su valor de aportación al conoci
miento del medio edáfico a.lbacetense. Entre estos 
estudios destacan los siguientes: 

- Estudio edafológico y agrobiológico de la co
marca de Hellín-Tabarra realizado en 1.970 por el 
Instituto de Orientación y Asistencia Técnica del 
Sureste para el Consejo EconóDlÍco Sindical lnter
provincial del Sureste. Presenta un mapa a escala 
1:200.000 de esta zona y comprende unas 30.000 
Has. 

- Estudio de suelos de la zona regable de Taba
rra realizado por la empresa INYPSA para el Insti
tuto de Reforma y Desarrollo Agrario. Comprende 
9.345 Has. y presenta una cartografia de esa zona a 
escala 1 :50.000, realizada a un nivel de estudio de 
reconocimiento detallado. 

- Estudio de suelos de la Ampliación de la zona 
regable de Hellín realizado por la misma empresa y 
para el mismo Organismo que en el caso anterior. 
Comprende 10.365 Has. y presenta una cartografia 
similar al trabajo anterior. 

Convencidos de la necesidad de un mapa de sue
los provincíal a escala media, la Escuela Universi
taria Politécnica de Albacete, consciente del com-
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promiso que los centros universitarios tienen con la 
sociedad y conscientes asimismo de nuesiras limita
ciones en personal y medios, estableció contacto 
COn la Cátedra de Edafología de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, a fin 
de contar con un apoyo técnico mayor, e inició las 
gestiones tendentes a la búsqueda de posibles vías 
de financiación del trabajo. Estas gestiones cristali
zaron en un convenio con la Caja de Ahorros Pro
vincial de Albacete, quien a través de su departa
mento de Obras Sociales se comprometió a finan
ciarlo en su totaJidad. 

Entre los distintos niveles posibles de estudio de 
los suelos de la provincia, y sopesando los medios 
personales y materiales de que disponíamos, se 
optó por la realización de un mapa a nivel «Gene
ralizado», según las especificaciones del Departa
mento de Agricultura de los Estados Unidos. 

La finalidad de un estudio al nivel citado es la 
lendente a proporcionar en un área una primera 
fase de información, Que recogiendo la información 
existente, sirva de base para una planificación re
gional así como para prospección de proyectos. 

En cuanto a la escala, se eligió la 1 :200.000 ya 
que contábamos con el apoyo topográfico del mapa 
de la Provincia del Instituto Geográfico Nacional. 

Para la categoría taxonómica a representar se es
cogió la del subgrupo de la 7' aproximación de la 
clasificación americana (Sistema descrito en la obra 
«Soil Taxonomy-USDA Handbook n· 436 Was
hinglon 1.975) o bien asociaciones de los mismos, 
cuando por motivos de escala no pudieran repre
sentarse los grupos aislados. 

3. Objetivos del mapa de suelos de la 
pfPvincia de Albacete 

De acuerdo con el tipo de mapa escogido, los ob
jetivos que se pretenden lograr con su confección 
son los siguientes: 

1. - Realizar una primera estimación de los re
cursos de suelos en la provincia. 

2. - Proporcionar a la provincia una base cientí
fica para el intercambio de experiencia entre 
zonas con medios edáficos semejantes. 
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3. - Suministrar un documento básico para acti
vidades de formación, investigación y desarro
llo. 

4. - Conseguir para Albacete un instrumento in
dispensable para la planificación y desarrollo 
de la agricultura a nivel provincial y comarcal, 
ya que su información puede proporcionar la 
base para decidir entre otros sobre los siguien
tes temas de interés agrario: 

- Ordenación de cultivos. 
- Ubicación de regadios. 
- Mejora de la producción pascícola, 
- Saneamiento de terrenos. 
- Reploblación forestal. 
- Concentración parcelaria. 
- Tratamiento adecuado de la economia del 
agua. 
- Lucha contra la erosión y conservación de 
los suelos. 
- Organización de ensayos sobre utilización y 
tratamiento de suelos. 
- Implantación de nuevas especies producti
vas. 

Todas estas acciones, de interés excepcional 
en la agricultura, son imposibles de planificar 
cuando falta el conocimiento del sustrato sobre 
el que se actúa, y sus resultados condicionados 
por consiguiente. 

5. - Dentro de las limitaciones que tiene la esca
la que hemos escogido, un mapa de este tipo, 
pensamos que puede suministrar una informa
ción que puede ser utilizada por los agriculto
res de la provincia al planear la utjlización y 
tratamientos más convenientes de sus terrenos, 
si no directamente, sí a traves de los técnicos 
agronómicos de asesoramiento como es el caso 
de los agentes del Servicio de Extensión Agra
na. 

6. - Un fin primordial que nos propusimos asi
mismo con este trabajo, fue el establecer las ba
ses para que un futuro próximo O bien se pu
dieran hacer una serie de estudios temáticos de 
interés eminentemente práctico como podrían 
ser: capacidad de producción potencial del sue
lo, susceptibilidad a la erosión, vocación cultu
ral, capacidad productiva bajo riego, etc.. o 
bien una serie de estudios más detallados (a es-

calas 1:50.000 ó 1:25.000) de suelos para aque
llas áreas de mayor interés agricola o mayor 
conflictividad, a fín de lograr un mayor grado 
de información. 

7. - Por último, creemos que un mapa de. este 
tipo puede conceder una cierta infonnación 
para el trazado de ciertas obras de infraestruc
tura como pueden ser carreteras, pantanos, fe
rrocarriles, etc. 

4. Metodología seguida en la realización 
del mapa de suelos. 

El estudio de suelos está previsto realizarse en 
tres fases que podríamos denominar del siguiente 
modo: 

1') Fase preliminar. 
2') Fase de ejecución de los trabajos del campo y 

laboratorios. 
3') Fase final. 

En la actualidad el trabajo está finalizando la se
gunda fase. 

Cada fase comprende un conjunto de operacio
nes que se desglosan a continuación. 

1. Fase preliminar 

En esta rase preliminar se desarroUaron dos gru
pos de actividades de diferentes caracteres; uno fue 
la recopilación, revisión y estudio de los anteceden
tes y estudios existentes y el otro la realización de 
la fotointerpretación inicial y planificación de los 
trabajos del campo. 

Dentro del apartado primero, se procedió a la re
copilación y aprovisionamiento del material nece
sario para los trabajos del campo y para la redac
ción del documento final. Entre los documentos de 
apoyo destacan los siguientes: 

Hojas cartográficas del Instituto Geográfico Na
cional y del Servicio Cartográfico del ejército a 
escalas 1:50.000 y 1:200.000. 

Mapa del Conjunto Provincial deII.G.N. a escala 
1:200,000. 
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Fotogramas aéreos de la provincia del vuelo USA 
F/ B a escala 1:30.000. 

Datos meteorológicos elaborados de los observa
torios provinciales existentes. 

Mapas geológicos del LG.M.E. a escalas 1:50.000 
y 1:200.000. 

Trabajos de cartografia edáfica especificados en 
el apartado 2. 

Bibliografia y Publicaciones sobre geología, cli
ma, suelo y vegetación de la provincia de Alba
cete (No se expone por no hacer demasiado ex
tenso este resumen). 

Por lo que respecta a la fotointerpretación ¡nieial 
y planificación de los trabajos del campo, una vez 
que los fotogramas aéreos de la provincia, estuvie
ron en nuestro poder, se procedió al estudio este
reoscópico preliminar de los mismos y se fueron lo
calizando los puntos de estudio en el campo más 
representativos de las distintas zonas. 

Se situaron, como valor promedio, para cada 
hoja 1:50.000 del Mapa Topográfico Nacional la 
cifra de 10 calicatas y 10 sondeos, lo cual venía a 
significar un pertil en cada foto impar y un sondeo 
en la ilnpar siguiente. 

Pard finalizar .. ta fase preliminar. se procedió a 
la división de la superficie provincial en 6 partes a 
fin de planificar los trabajos del campo ya que seis 
eran los equipos técnicos que participaban en la 
realización de estos trabajos. Tres de estos equipos 
estaban dirigidos por personal de la Escuela Uni
versitaria Politécnica de Albacete y los otros tres 
restantes por técnicos de la Cátedra de Edafología 
de la Escuela de Agrónomos de Madrid . 

2. Fase de ejecución de los trabajos de campo )' 
laboratorio. 

A mediados de verano, comenzÓ esta segunda 
fase en la cual se han ido comprobando la represen
taLÍvidad de los puntos delimitados en las fotos en 
la relación con la zona que ocupaban (si el punto 
era singular dentro del área, se rechazaba) y una 
vez realizada esta comprobación se procedia a la 
apertura de la calicata y a la descripción del perfil 
obtenido. La descripción se ha realizado para todos 
los puntos con arreglo a una ficha tipificada cuyo 
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modelo figura al final de este resúmen. Estas fichas 
se rellenaban expresando los distintos caracteres del 
suelo que figuran en la misma, siguiendo las nOf
mas de la FAO para descripción de los perfiles de 
suelos. 

Una variante que se realizó, con respecto a lo 
previsto inicialmente, fue la sustitución de los son
deos por observaciones en cortes del terreno natu
rales (barrancos, ramblas, etc) o artificiales (carrete
ras, cameras, etc), ya que la dificultad de penetra
ción de la sonda en presencia de pedregosidad es 
muy considerable. Con ello se ha logrado una in
formación más valiosa, aunque la descripción haya 
sido más laboriosa . 

En total se han descrito unos 300 perfiles en cali
catas y otros 300 en cortes de terreno. 

Al mismo tiempo que se describian los perfiles 
de los suelos, se procedió a la toma d'e muestras de 
tierra de los distintos horizontes en aquellos perfiles 
que parecían más significativos al observador 
(aprox imadamente en uno de cada tres), muestras 
que han sido enviadas a los laboratorios ·de las Es
cuelas de Albacete y Madrid. 

En el laboratorio se han analizado en las mues· 
tras remj¡idas, aquellas propiedades más significati
vas de los suelos dc cara a su taxonomia. Estas pro
piedades son, con carácter general: textura, elemen
LOS gruesos, contenido en humedad a capacidad de 
campo, conductividad eléctrica, P.H. contenido en 
M.O. y contenido en caliza. 

Para algunas muestras, se ha completado esta in
formación con una o varias de las siguientes deter
minaciones: capacidad de imercambio catiónico, 
cationes del complejo de cambio, salinidad en el 
extracto de saturación, tipo de arcilla y contenido 
en caliza activa. 

3. Fase final. 

En esta última fase, que es la que aún queda por 
realizar, se procederá del siguiente modo: 

- Clasificación de los suelos descritos en los per
files con arreglo a los datos aportados por la fi
cha del campo y los resultados analíticos, si los 
hubiere, del laboratorio. Esta clasificación, se
gún se ha dicho anteriormente, se hará a nivel 
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de 5ubgrupo de la 7' aproximación del sistcma 
americano. 

- Situación en el mapa de los puntos de5critos en 
el campo con arreg.lo a SU" coordenadas. 

- Extrapolación de la clasificación puntual esta
blecida, y de limitació n de las zonas eartograf¡a
bies en el mapa, considerando el efecto de los 
factores fonnadores del sue lo detec tables en los 
fotogramas o en los antecedentes geológicos )' 
el i málicos. 

- Comprobación, por medio de sondeos de la 
precisión de los límites provisionales estableci-

dos entre suelos distintos en aquellas zonas que 
no se puedan separar claramente con los datos 
generales obtenidos. 

- Delineación definitiva del mapa , y establ eci 
miento de la leyenda , asignando a cada grupo o 
asociación una nomen clatura y color específi
co. 

- Por último, redacción de la memoria que expli
que las características del trabajo y los resul ta
dos obtenidos. 

Albacete, dic iembre, 1.982 
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Introducción 

El alcance de esta nota se limita a exponer muy 
breve y anticipadamente los rasgos esenciales de los 
suelos estudiados, si bien es preciso advertir que la 
información analítica se halla aún en parte en ela
boración, por lo que estos resultados han de ser 
considerados como provisionales. 

Sin embargo, la exposición oral y gráfica que ha 
de realizarse en el seminario, parece conveniente 
que sea acompañada de una nota en la que se siste
maticen los principales aspectos. 

En consecuencia hemos de pasar una breve revis
ta a los factores formadores del suelo y a los proce
sos que determinan, asi como a los horizontes que 
desarrollan y a los perfiles en que se integran. 

Factores formadores 

Siguiendo la pauta tradicional de agrupar los fac
tores formadores del suelo en cinco grandes aparta
dos, Clima, Vegetación, Litología GeomorfologÍa y 
Tiempo o Duración podemos realizar una conside
ración sintética de su intervención. 

La primera consideración general que se presenta 
es la gran variabilidad que presentan varios de 
ellos, hecho de gran repercusión en la diversidad de 
perfiles de suelo que se han encontrado en el curso 
del Estudio. 

El Clima. 

Aun cuando su intervención puede seguirsc con 
cierto detalle ya que contamos con 28 observatorios 
termopluviométricos con series de datos de cierta 
calidad, hemos de limitamos a una consideración 
sintética de su intervención. 

La temperatura media anual, dato indicador de 
la actividad de algunos procesos de meteorización 
del componente mineral de los suelos y de las posi
bilidades de evolución de la materia orgánica varía 
entre límites algo distantes, unos 12" e en los obser
vatorios de montaña más fríos, con carácter «mési
ca» y más de I T C en dos puntos, con claro carác-
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ter «ténnicQ», 

En cuanto a la Evapotraspiración potencial, se 
ha calculado según' la metodología de C. W, 
THORNTHWAITE, disponiendo de datos elabo
rados por F. EllAS CASTILLO y L. RUIZ BEL
TRA N, Los vr lores correlativos oscilan entre los 
700 mm de media anual para los más fríos y algo 
más de 900 mm para los más cálidos, 

La precipitación tiene una mayor gama de varia
ción pues va desde la extrema aridez de Minateda 
con 225 mm, de media anual hasta los 915 de Ar
guellite, en la Sierra. Además en la precipitación es 
preciso destacar su rasgo esencial de distribución 
estacional típicamente «mediterránea>' con una cla
ra acumulación invemal y una acusada sequía esti
val. 

Es en el «balance de humedad del suelo» donde 
se obtienen conclusiones más importantes al res
pecto, establecido como diferencia entre los datos 
medios mensuales de precipitación y de evapotras
piración. Las situaciones son totalmente distintas 
en los observatorios de clima árido, como Minate
da, los intennedios como Los Llanos y los de carác
ter húmedo como Las Cañadas de Nerpio o Argue
Jlite, 

En todos los observatorios de la llanura albacete
ña y en los de los valles meridionales de la Sierra , 
Talave, Camarillas, etc. el balance es muy desfavo
rable y la reserva que se almacena en el suelo muy 
escasa sin que llegue a producirse un «exceso que 
percole, en el año medio» a través del perfil. Por el 
contrario en los de la zona más húmeda de la Sierra 
llegan a darse cifras teóricas superiores a los 400 
mm de percolación media (sin tener en cuenta la 
escorrentía que ordinariamente se produce) lo que 
puede suponer una posibilidad de lavado del perfil 
que luego habrá de ser tenida en cuenta, 

La Vegetación, 

De los dos factores bióticos, fauna y vegetación 
nos limitamos a este último en el comentario; pues 

. la importancia de la fauna en las condiciones de 
clima del suelo antedichas es muy reducida, 

Clima y Vegetación, los dos factores de zonalidad 
en la génesis de los suelos van estrechamente uni-

dos por la relación de dependencia del segundo res
pecto al primero, 

En nuestras condiciones el bosque mediterráneo 
esclerófilo ha sido el dominante en toda la zona ári
da y semiárida con el «Qucrcetum illicis» como do
minante o exclusivo, La presencia del género «Pi
nus» puede ser estimada como general en todas las 
áreas montañosas más húmedas, Esta variación su
perpuesta a la antecedente del balance de humedad 
contribuye a detenninar diferencias en los procesos 
formadores de unos y otros suelos, 

Es preciso advenir que en épocas pasadas la ve
getación existente sob re muchos de los suelos sufi
cientemente «viejos» que encontramos fué bastante 
distinta, variando de acuerdo con las oscilaciones 
climatológicas del Cuatemario, lo que aun puede 
haber influido sobre algunos de los caracteres ob
servados en los perfiles, 

La Litología. 

Considerada como el material de base para el de
sarrollo del suelo, presenta en términos generales 
dos rasgos de importancia: su grado de variación 
entre límites muy amplios y su interdependencia 
con el factor Geomorfologia de que luego nos ocu
paremos. 

Es inabordable en esta nota presentar la enomle 
gama de variación de los materiales litológicos, que 
van desde las cuarcitas silúricas de la Sierra del Re
lumbrar o Herrumblar en el límite oeste provincial, 
o de los de ellas derivados en alguna «raña» y en 
frecuentes rañizos de la parte centro-none, hasta 
las dolomías y calizas liásicas y jurásicas, con las 
margas acompañantes, o los extensos depósitos 
margosos plio-cuatemarios de tan amplia represen
tación en la llanura, 

Teniendo en cuenta la limitada actividad forma
dora del binomio «clima-vegetación>' y del efecto 
negativo en la generación de los perfiles que supone 
la erosión, las propiedades del material litológico se 
«transparentan>' muchas veces en los suelos estu
diados, cuando no constituyen la base de las pro
piedades de los suelos, como en el caso de las zonas 
de montaña, 

Aun cuando la presencia de la caliza es habitual 
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en los materiales existentes, hay notables excepcio
nes de cierta importancia . 

La Geomorfología. 

La importancia de estos factores de intrazonali
dad es obvia, máxime que en buena parte la Geo
morfología es dependiente de la Litologia, como 
ocurre en todas las zonas de acusado relieve. 

Dadas las características del Clima, su aridez , la 
estacionalidad de las precipitaciones y su concen
tración, y el escaso papel defensivo de la vegetación 
mediterránea frente a la erosión, el relieve es un 
condicionante de la génesis de suelos. 

Frente a este papel del relieve es preciso presen
tar otro opuesto cuya presencia e importancia en el 
ámbito albaceteño es digno de estudio: el endorreís
mo más o menos definido que condiciona la génesis 
de los suelos en buena parte de la llanura. 

La escasa actividad erosiva de la red Iluvial ver
tiente al Júcar, tema de gran interés geomorfológi
co, y las condiciones de sedimentación que se dan 
consiguientemente, determinan unas propiedades 
en los suelos localizados en buena parte de la llanu
ra, dignas de estudio. Su hidromorfismo moderado 
a lo largo del tiempo, con escasas excepciones loca
les, no ha venido acompañado por un proceso de 
sahnización, sino en contadas posiciones, como pu~ 
diera parecer en una primera consideración apresu
rada. 

Por último es preciso advertir que en la actuali
dad , sobre los suelos desnudos de las zonas llanas, 
se origina un proceso de erosión mucho más inten
so y grave de lo que pudiera suponerse sin un ade
cuado estudio del tema. 

El Tiempo o Duración. 

Este último factor, necesario pard la intervención 
de los otros cuatro , ha de ser estimado con gran 
atención, ya que como se ba anticipado hay varios 
tipos de perfiles en los que la duración de los pro
cesoS formadores ha sido suficientemente larga 
como para hacer intervenir las pulsaciones climáti
cas cuaternarias. Esto ha ocurrido en todos los per-
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files de suelo en los que la cementación por la cali
za ha alcanzado un grado de desarrollo acusado, 
perfiles que cubren una gran .extensiÓn en el ámbito 
del medio albaceteño. Otro caso correlativo, pero 
de distinta índole es el de los «suelos rojos» de dis
persa distríbución , por su carácter de «relictos», 
pero de gran importancia científica y técnica. 

Antes de intentar el estudio de la mayor parte de 
los temas de los suelos de perfil bien desarrollado, 
es preciso previamente es/ablecer el carácter poligé
nico o bien simplemente policiclico de sus procesos 
genéticos. 

Procesos formadores 

Todos estos factores obran conjuntamente deter
minando un gran número de procesos, de los que 
destacaremos los de mayor intervención en los sue
los estudiados. 

Humificación. 

Las condiciones de aridez del clima determinan 
que tanto por el escaso aporte de materia orgánica 
debido a la limitada actividad de la vegetación, 
como por el alto consumo originado por la alta 
temperatura, se presente un balance de humifíca
ción pobre . 

Sin embargo, dada la abundancia de calcio tanto 
en la mayor parte de las rocas originales, como en 
los suelos de ellas derivados. el grado de saturación 
del humus es alto, lo que contribuye a su estabili
dad, dando lugar a un humus «dulce» de tipo «xe
romull». 

En las condiciones de mayor humedad, tanto en 
los climas de montaña, como en las zonas depresio
nanas, es frecuenle la acumulaclón de la materia 
orgánica y su estabili zación, 

En cuanto a la formación de turba, es excepcio
nal , pero se ha reconocido en una loca lización de la 
depresión cndorreica. en una antigua y probable 
surgencia cárstica. 
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Acumulación de la caliza. 

Ten iendo en cuenta las condiciones del lavado 
del perfil del suelo. en toda la zona árida no sólo es 
predominante la acumulación de ca liza en el seno 
del pcrfi I del suelo. sino su cementación hasta gra
dos ex tremados. 

La aplicación del criterio de HENIN-AUBERT 
del «d renaje calculado» o percolación muestra que 
en numerosos puntos tal valor respecto a la eva po
traspiración real es muy pequerlo. 8 mm - 11 mm 
de valor medio anual. lo que uetennina la persis
tencia de las duras cementaciones ca lizas generadas 
en épocas pasadas. Valores algo mayores tienen es
casa representación , mientras que en los observato
rios de montaña se dan condiciones típicas del la
vado total de la caliza, con drenajes calculados su
periores a 100 mm y en caso extremo a 200 mm de 
media anual, si bien en estos suelos tanto por su 
elevada escorrentia, como por su juventud a causa 
de la erosión, no llega a desarrollar toda su innuen
cia este proceso de posible lavado. 

F.Juviacióo-i1uviación de la arcilla. 

La argiluviación en las cond iciones de clima en 
que nos hallam os tiene que ser un proceso predo
minantemente paleoclimático. ya que el lavado de 
la caliza vemos que es incompleto en las zonas 
donde hallamos perfiles con horizontes de acumu
lación de arcilla, forzosamente estables geomorfoló
gicamente. 

El problema de la edad y comportamiento de los 
«Suelos rojos» aparece aquí con todo su interés teó
rico y práctico. En cuanto a este tema, Albacete es 
un área privilegiada , con multitud de casos dignos 
de estud io cientinco más detenido que el que he
mos podido dedica rles. a fin de escla recer las transi
ciones peleociimáticas y paleoedafológicas del Cua
lernario . 

Una escasa representación de la formación geo
morfológica de «rana,> brinda la ocasión de genem
li zar el e~tudio de la argiluviaeión a otro tipo de 
materiales y comparar esta presencia con las forma
cio nes características de las rañas . 

Hidromorfismo. 

Aún cuando el endorreismo más o menos perfec
to pudiera condicionar procesos de hidromorfismo, 
el hecho real es que sólo se presentan fenómenos de 
reducción acusados en ciertas áreas de las depresio
nes de la llanura albaceteña, y en la actualidad el 
descenso acusado, probablemente iITeversible, del 
nivel freáti co superior. hace disminuir la importan
cia de este proceso. 

Salioización. 

Del mismo modo la salinización se halla restri n
gida a contadas localizaciones del área de El Salo
bral, por lo que si bien es un testigo de la presencia 
del proceso y de su posible desarrollo, no es tema 
de am plio interés, sino dc estud io puntual. 

Diferenciación de horizontes 

Los anteriores procesos dan lugar a una sene dc 
modificaciones del material litológico original dife
renciando ciertos espesores en fu nción de las pro
fundidades alcanzadas por su actividad. 

Examinaremos los principales horizontes genéti
cos que se originan cn el medio alhacetense. 

HOTiroo!cs superficiales. 

El predominio del material mineral ha ce que en 
todos los casos, incluso en los suelos de las condi
ciones más húmedas de las montañas, sólo ex ista el 
horizonte «A» cameterístico, que para los suelos la
brados~ es. evidentemente, un «Ap», 

Es una unica excepción de una antigua su rgcncia 
kárstica de la depresión de Santa Ana, existe un 
materialturboso, hoy desecado al que es forzoso rc
conocer un cardcter de horizonte ge.nético «O» por 
su predom inio de materia orgánica. 
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Horizontes subsuperficiales. 

La acumulación de la caliza en el ,eno del perm 
determina la fonnación del horizonte que preferi
mos designar como «10> (según G rLE frente a otras 
denominaciones como ((Cea», «Bea», menos apro
piadas en nuestra opinión). 

Este horizonte «K» pasa a ser la variante «Km» 
por cementación cuando las recristalizaciones suce
sivas del ca rbonato cálcico dan lugar al endureci
miento característico que se le exige. 

En cuanto al verdadero horizonte «B», hay que 
advenir que el «Bs» «<Bw» según notación de la 
FAO) es poco frecuente ya que su posición suele 
estar ocupada por el «Bea» dada la frecuencia y 
abundancia de la caliza. 

En cuando al «8g» la limitada presencia del hi· 
dromorfismo resta interés a su existencia. 

Por el contrario, el horizonte «81» de iluvación 
de arcilla tiene gran relieve, lanto en los «suelos ro
JOS» como en los de tipo «raña» correlacionables. 

Perfiles resultantes 

los anteriores horizontes no se hallan situados 
en los perfiles del suelo de un modo aleatorio, sino 
que siguen ciertas reglas en las secuencias que se es
tablecen. 

A fin de mostrar la gran diversidad de perfiles 
existentes, los ordenaremos según su menor a 
mayor grado de complejidad y evolución , de acuer
do con tales secuencias. 
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Perfiles poco evolucionados 

A-R 
A-C-R 

Perfiles ioicialmente evolucionados. 

A- K-Cca- R 

A - Bca - Cea - R 

A - Bea - K - Cea - R 

Perfiles moderadamente evolucionados 

A - Bs - K - Cea - R 

A - Bs - Bea - Cea - R 

A - Bs - Bea - K - Cea - R 

Perfiles muy evolucionados. 

A - K m - K - Cea - R 

A - Bea - Km - K - Cea - R 

(En general los anteriores sustituyendo «K» por 
«Km» o bien añadiendo «Km» en la secuencia). 

A - Bl- R 
A - Bt-Cea - R 

A - Bl - K - Cea - R 

;\ - Bl - K m - K - Cea - K 

Perfiles poligénicos y policíclicos. 

Combinaciones de los casos anteriores, en gene
ral con una primera secuencia con «1<..» o bien 
«Km» sobre otra con «SI.» Ó «Btea» , 
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NOT AS PARA LA 
GEOGRAFIA DEL SECTOR 
MERIDIONAL DE LA 
PROVINCIA DE ALBACETE 
(EXCURSION GEOGRAFICA 
A LETUR) 

por M' DOLORES ALFONSO SANCHEZ. 
JACINTO GONZALEZ GOMEZ y 
MIGUEL PANADERO MOYA. 

EL MEDIO FISICO EN EL 
TERRITORIO 

Introducción 

El planteamiento de la excursión de trabajo del 11 
Seminario de Geografia , siguiendo con la línea 
marcada -mayor atención al medio físico de la 
provincia-, se formuló desde las perspectivas de la 
Geologia y la Geografía. 

Los objetivos básicos de nuestro viaje pasaban 
por una fusión de conocimientos geográficos y geo
lógicos: intentaríamos ver las repercusiones espa
ciales que el substrato geológico ha condicionado 
sobre la provincia de Albacete a través de los ejem
plos visibles y analizables en el trayecto. 

Con una meteorología aceptable para el mes de 
diciembre -el anticiclón nos pennitió tener un día 
claro y con mucha luminosidad- a pesar del frío de 
las primeras horas, iniciamos nuestro r.ecorrido en 
dirección a Hellín por la carretera Nacional 301. 

Caliche y Glacis. 

A poco de salir del núcleo urbano de Albacete y 
tomar la carretera nacional 30 I en dirección a He· 
llín pudimos observar una de las caracteristicas más 
comunes del campo albacetense: el caliche. 

LOPEZ BERMUDEZ (1.981) ha puesto de relie
ve la influencia de las costras calizas en los suelos y 
depósitos mediterráneos. Los horizontes de acumu
lación e individualización del carbonato cálcico se 
inscribían a ambos márgenes de la carretera en bas
tantes kilómetros de extensión, siendo perceptibles 
por las acumulaciones de piedras que las labores 
agrícolas han necesitado llevar a cabo para favore
cer el cultivo. 

Para JEREZ M1R, el Cretácico de la Sierra de 
Chinchilla de Montcaragón habria generado sobre 
la zona la presencia de diversos bloques con sus 
planos de falla correspondientes, que habrían sido 
cubiertos por glacis que unen la llanura y las depre
siones con las zonas levantadas, y sobre los cuales 
se encuentran capas de caliche producidas por la 
alternancia de períodos áridos con periodos pluvia
les. 

En general, las (alias de los bloques descritos sue-
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len ser verticales. A I cesar la compresión se produ
ce una relajación y se hunden algunos hloques. A 
su vez los glacis son peniplanizados con 01 alza
miento de la Región que aún no ha ~nalizado. 

En esta visión general desde la carretera antes de 
efectuar la primera parada podemos observar el 
aprovechamiento de algunos bancos de dolomías 
con la presencia de varias <.:anteras. 

Clima y Aguas. 

Entre Pozo Cañada y Hellín se hace más patente 
la tendencia a la aridez en el clima. que junto a la 
presencia de una ropografia mas desigual hacen que 
las ramblas profundicen sobre los glacis erosionan
do extensas zonas. 

El paulatino alejamiento de la zona de influencia 
de los vientos del Oeste, junto con la agudización 
del efecto fohen al ir disminuyendo la altitud de la 
zona hacen que las precipitaciones sean inferiores e 
irregulares, aumentando mucho más la influencia 
mediterránea especialmente en la torrencialidad de 
la precipitación. 

Si a esto añadimos el bajo grado de compactación 
de los materiales superficiales, fruto , en muchos ca
sos, de depósitos terciarios o cuaternarios -glacis 
de sedimentación generalmente-, es explicable la 
actividad erosiva de las aguas en esta zona . 

Materiales. 

En general, el predominio sobre la zona corres
ponde a las calizas y dolomías, con algunas margas 
y arenas. 

Partiendo de la diferenciación entre calizas y do
lomías basándonos en los tonos más claros de las 
primeras y en la mayor efervescencia de las calizas 
al reaccionar con ácido acético O clorhídrico dilui
do, pasamos a diferenciar entre las calizas miocenas 
depositadas en un medio marino -mas granulares y 
de tonos rojizo-amarillentos- a los medios lacus
tres -<oolor muy blanco y grano fino-. 
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Sin embargo son las dolomías del Dogger (Foto 
1) las que predominan en la mayor parte del trayec
to, oponiendo mayor resistencia a la erosiún y co
ronando los relieves que más resaltan, a pesar de 
estar muy cuarteadas y presentar una estructura 
brechoide y granulometna romboidal. Son materia
les estratificados de color pardo grisáceo. Debajo 
del Dogger aparecen frecuentemente arcillas y mar
gas amarillentas de la parte superior del Lias. 

Se hizo hincapié en la importancia que tiene la 
conservación del Medio Natural;·como ejemplo: las 
consecuencias irreversibles --catastróficas- que un 
incendio forestal puede tener si éste se produce so
bre dolomias del Dogger, ya que la regeneración es 
muy dificil al tener que aprovehar la vegetación las 
brechas que deja la dolomía, siendo muy difícil la 
instalación de una masa forestal. 

Entre Tobarra y Hellín hay un predominio, en el 
relieve, de dolomías del Dogger que alcanzan en las 
proximidades de Tobarra una potencia cercana a 
los 300 lll. 

Destaca cerca de Hellín , la presencia de margas 
del Kimmerdgiense que contienen yeso cristalizado 
en macla de rosa del desierto. No es un caso habi
lual y la explicación de su presencia nos lleva a su
poner que fue una zona protegida del mar abierto y 
con una gran evapotranspiración. 

A la salida de Hellín está presente el Keuper, en 
afloramientos diapíricos con abundancia de arcillas 
rojas, areniscas y masas de yeso, lo cual nos lleva a 
imaginamos su depósito en el triásico medio en 
charcas de desecación, como sedimento intenna
real. 

La presencia de dolomías de grano fino interca
lando arcillas con sales o la estratificación finamen
te laminada nos llevan a constatar la presencia de 
estas charcas de desecación. 

'."umping 

Como geógrafos. la utilización de nuevos ténni
nos para dircrellciar fenómenos espaciales muy lo· 
cali7.ados siempre supone un atraclivo. En este caso 
d uso del término «s)umping». la visualización del 
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FOTO 1.- (J. GONZALEZ). Los relieves mas fuertes estan coronadas por potentes dolomías delOogger. 

fenómeno que representa y la explicación de D. 
Luis Jerez Mir hicieron que adoptásemos este nue
vo término (ver Foto 2). 

A unos cuatro kilómetros de Hellín, en la carre
tera hacia Elche de la Sierra se observa sobre la 
misma base de sedimentos interrnareales a los que 
antes se hacía mención, una serie de estructuras 
sinsedimentarias (sumamente parecidas a pliegues 
de pequeña longitud de onda) originadas, en princi
pio, por corrientes de marca, esto es un «slum
ping», que se fonnaria en el momento inmediato a 
la sed imentación produciéndose un deslizamiento o 
caída de los materiales no consolidados quizá pro
vocado por alguna sacudida sísmica sobre pequeñas 
pendientes. 

En el caso concreto de la zona que nos ocupa, la 
presencia de una barra caliza oolítica después dolo-

mitizada que separó los sedimentos intermareales 
del mar abieno pudo provocar la existencia de co
rrientes de marea que facilitasen los «elumpiamien
tos», 

Siguiendo en dirección a Elche de la Sierra. tuvi
mos ocasión de entrar en consideraciones de apro
vechamiento de cienos recursos naturales como la 
explotación de acuíferos sobre dolomías del Doggcr 
que permiten que aparezca muy cerca de la superfi
cie, agua explotable para riego: o la explotación de . 
diatomitas, material utilizado para exploxivos, y 
que aparece como sedimento de un mioceno lacus· 

. treo 

Las modificaciones que introduce una explota
ción de cantera, en el paisaje, están reguladas por el 
desarrollo de la ley de minas, que exige la repobla
ción de los materiales de ateffamiento de las cante-
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GRAFleO 1.- Columna estratigráfica del mapa geológico de la hoja 867.- Elche de la Sierra-IGME - Serie 
Magna. 
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FOTO 2.- (J. GONZALEZ). Slump¡ng en las proximídades de Hellin. 

ras, normalmente se suele utilizar mucho el pino de 
replantación. 

Estratigrafía 

La reconstrucción de la estratigraría del recorrido 
de la excursión nos permite seguir la historia geoló
gica de la zona. Hemos reproducido la columna de 
la hoja 867, Elche de la Sierra, del Mapa Geológico 
Nacional (Serie Magna, Gráfico 1), por ser la que 
más se aproxima a la secuencia de materiales halla
dós durante la excursión, y que son los Que siguen: 

El paleozoico no aflora en esta zona, por lo Que 
entramos plenamente en el secundario. 

Trias 

l. Bundschastein. 

Cuarzarenitas (granos de cuarzo y pudingas 
con sílice) 
Alternancia con areniscas rojas 
Ambiente fluvial-pluvial 
Episodios marea les con presencia de bivalvos. 

2 . Muschelkalk 
Entrada del mar. [ntennareal 
Carbonatos muy finos, muy bien estratifica
dos -mioforias-, con presencia de reptiles 
cerca de la Meseta. 
Sedimentos Iluviales intercalados entre las lla
nuras de marea. 

3. Keuper 
Ambiente fluvial y lagoon. 
Salinidad, clima seco y árido. 
Precipitación de yesos y sales 
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NOTAS PARA LA 
GEOGRAFlA DEL SECfOR 
MERIDIONAL DE LA 
PROVINCIA DE ALBACETE 
(EXCURSION GEOGRAFICA 
ALETUR) 

Jurásico 

l. Lias Inferior 
Dolomías sin estratificación, carniolas 
Dolomías muy estratilicadas. 
Slumping, ambiente intermareal. 

2. Lias Superior 
Cbarcas de desecación 
Arcillas rojas y verdes entre dolomías de gra
no lino 

3. Dogger 
Dolomias claras, oolíticas. Parecidas a domi
nios del subbético de Jaen en sus unidades in
termedias. 
Plataformas carbonatadas de baja profundidad 
de sedi mentas. 
Subsidencia importante del mismo ritmo que 
la sedimentación. 
fuerte potencia sedimentada. 

4. Malm 
Oxfordense superior. C11izas y margas. 
El mar se aprox i ma a la Meseta hasta A lcaraz. 
Mar abierto. 
Las arenas de Utrillas aparecen discordantes 
sobre el Malm. Hay un vacio de sedimenta
ción entre el inicio del Malm y el Cretácico 
Superior. 

Cretácico 

l. Cenomanense 
Dolomías de niveles blandos que parecen 
margas 
Dolom icritas. 

2. Senonense 
Calizas de Lagoon. 
En el Prebético Septentrional, al sur seria pri
mero arrecifal y después marin<>-pelágico (de 
poca profundidad) 

Terciario 

Mioceno 
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l. Aquitaniense 
Marino somero 
Calizas de algas marinas muy blancas 
Arrecifes 

2. Burdigaliense 
Caliza bioclást ica 

3. Helveciense 
Episodios discordantes. 

La deformación más importante se produce en el 
mioceno inferior (oligoceno antiguo), Aquitanien
se-Burdigaliense. Es una deformación del plega
miento en toda la cadena. 

A grandes rasgos, esta es la secuencia estratigráfi
ca, resumida, del recorrido seguido desde Albacete 
a Elche de la Sierra y Letur. 

Evidentemente hay importantes zonas cubiertas 
por materiales cuaternarios, fruto de la sedimenta
ción de los materirales erosionados en los resaltes 
montañosos béticos. 

La región atravesada se inscribe plenamente en 
un clima de caracteristicas rnedíterm. ,'as con ten
dencias a la aridez, y sólo introducen modificacio
nes importantes los relieves más allOs. 

La utilización del suelo, al margen de alguno de 
los aprovechamientos que ya hemos visto de recur
sos naturales, es, fundamenta lmente agrícola y ga
nadera, teniendo que luchar contra los graves in
convenientes de la propensión al acarcavamiento 
de la tierra, las abundantes y fuertes pendientes y la 
dureza del clima. 

Así pu.es, en muchas de las elevaciones que se di
visan desde la carretera sólo se observa una vegeta
ción natural pobre y poco desarrollada , donde es
pecies como el esparto son aún aprovechadas. Por 
lo demás los componentes típicos de la garriga me
diterránea, si bien en masas raquíticas y disemina
das, junto con algEnos ejemplares de Pinus Hale
pensis, son lo único digno de mención, a grandes 
rasgos. 

Falla de Soco vos 

Entre las unidades del Prebético interno y el Pre
bético externo existe un importante «desgarre dex
trorsO» (JEREZ MIR '1.980), esta ralla supone un 
desplazamiento relativo de unos 40 Km.; se deno
mina falla de Socovos, o de la linea eléctrica, por-
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FOTO 3.- (J. GONZALEZ). El escalonamiento de cultivas es una nota característica del paisaje de los alrededo
res de Letur. condicionando este máximo aprovec',amiento del terreno, las fuertes pendientes exis· 
tentes. 

que dich o tendido sigue la línea trazada por la falla. 

En Socavas pudimo. observar las estrías de la fa 
lla, justo a la entrada del pueblo, a la vez que en el 
recorrido que seguíamos en direcció n a Letur, dis
c urrimos por la línea de la fractura . 

De vuelta para Albacete y ya con poca lu z, desde 
el autocar, pudimos ver, en las inmediaciones del 
pantano del Cenajo, una serie de ramblas sobre ma
teri ales muy blandos, donde se prod ucen procesos 
geomorfológicos que tienden a la fonnación de cár
cavas y a la creación de una morfología de bad
lan ds. 

Letur, reseña geográfica 

Gran parte del tiempo ocupado en la excursión 

transcurrió en el mUTllclpio de Letur, recorri endo 
sus calles y observando los muchos elementos geo
gráficos que allí se dan cita . 

1, Encuadre territorial 

1.1. SihJación; 

E l término de Letur se encuentra situado en las 
coordenadas geográ fi cas siguientes: 2 ' 6' 5" de lon
gitud Oeste y los 38' 2 1' 58 " de latitud Norte . 

Dentro del marco de la provincia de Albacete 
qu eda situado e l termino municipal de Letur hacia 
el S--SSO con respecto a la capital provincial, de la 
cua l dista 130 Km s. 
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NOTAS PARA LA 
GEOGRAFIA DEL SECfOR 
MERIDIONAL DE LA 
PROVINCIA DE ALBACETE 
(EXCURSION GEOGRAFICA 
ALETUR) 

FOTOS 4 Y 5. - (J. GONZALEZ). La presencia de una faIJa local en el mismo casco urbano provoca el agrieta
miento y abandono de las viviendas sobre fas que aCfua la fractura . 

Letur, capital del municipio, se encuentra empla
zado a una altura de 640 metros sobre el nivel del 
mar. La superficie de todo el termino municipal es 
de 262 Km. cuadrados. 

Limita con Nerpio y Yeste por el Oeste, con El
che de la Sierra por el Norte, Férez y Socavas por 
el Este y con la provincia de M lircia por el Sur. 

1.2. El medio físico en Letur: 

El Noroeste del término municipal se extiende 
por bajo de la curva de los 500 m. (va lle del Segura) 
y el Suroeste por encima de los 1.500 m. (Cuerda 
de la Gitana). Lo que proporciona una pendiente 
media del 3'4 %; esa dirección es la que correspon
de a la orientación genera l del relieve que sigue la 
red fluvial principal de los rios Taibilla y Segura. 
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La dirección No roeste 3 Sureste proporciona 
pendientes medias mucho más importantes (5 '6 %) 
que sería ya el indicativo más genera lizado ace rca 
de las características topográficas del territorio mu
nicipal dc Letur. 

\:1 reli eve puede ser descrito como una serie es
calonada de sierras de Sureste a Noroeste decre
ciendo en la altura del Sur al Norte y entre estas 
sierras depresiones longitudinales donde se instala 
la población. Así pues, una topografía accidentada 
por importantes elevaciones de un lado (Cordilleras 
Béticas), y por profundas cárcavas, de otro; un do
minio generalizado de fuertes pendientes que supe
ran el límite de la aptilUd para el cultivo, consti
tuyen las notas más sobresalientes de las formas de 
reli eve del téonino de Lerur. (Foto 3) 

Toda la Geografía del lugar presenta las caracte
risticas de la lOna Prebética, es decir, la parte inte-
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rior del Sistema de las Cordilleras Bdicas. Como 
rasgo más caracteristico de la Geología de la zona 
aparece la gran falla de Socovos, con grandes saltos 
horizontales y verticales. La orientación de los plie
gues fallados es Este-Noreste--Oest~Suroeste. 

Será esta tectónica de fractura la que condicione 
el trazado urbano de Letur, habiendo influido en 
pequeñas fallas locales que se han producido sobre 
los materiales que sustentan parte del municipio, 
produciendo grandes grietas en numerosas vivien
das y acarreando, consiguientemente el abandono 
de parte del pueblo, como podemos apreciar por las 
fotografias 4 y 5. 

Existe un contacto discordante entre los materia
les secundarios, que se encuentran al Este y los del 
Paleozoico de la Meseta localizados al Oeste. 

En cuanto a la litología del área que nos ocupa, 
la columna estratigráfica subcomarcal indica que el 
origen de los materiales que constituyen los relieves 
dominantes se corresponde con sedimentación en 
fondos marinos próximos al continente , principal-

mente. También aparece pero en menor cantidad , 
sedimentación continental (facies fluvial). Es decir 
que junto a las rocas compactas -<:alizas y dolo
mías del secundario-, aparecen margas arenosas y 
conglomerados de la Era Terciaria (tercio superior 
de la superficie municipal) finalmente el retoque 
cuaternario (travertinos y aluviones) define la evo
lución litológica municipal. 

Dolomías masivas del Cretácico Superior: 
- Sector central y oriental. 

con modelado Kárstico: calar de la Peña del 
AguiJa, calar de lncol. 

Calizas masivas blancas del Paleoceno: 
- Sureste del término: relieves más predoIVi

nantes. (Sierras de la Muela y del Zacatín). 

Margas Arenosas, Areniscas y Conglomerados 
del Mioceno Superior: 

- Próximo a Lelur (sedimentación continental 
de facies Ilu via l). 

Conglomerados Plioceno-Cuatemario antiguo: 
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NOTAS PARA LA 
GEOGRAFIA DEL SECTOR 
MERIDIONAL DE LA 
PROVINCIA DE ALBACETE 
(EXCURSION GEOGRAFICA 
A LETUR) 

FOTO 6.- (J. GONZALEZ). Masa de travertinos en la base del 
casco urbano de Letur. 

- Discordante entre otros materiales más anti
guos (sedimentación continental). 

Travertinos Plistocenos: 
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- Zona septentrional del termino de Letur. 
Constituye el asentamiento del núcleo urba
no de Letur. Afectado por un intenso proce
so de erosión. 

La presencia de travertinos es lo más característi
co del núcleo urbano , en cuanto a la litología. La 
presencia de estas caliza<; de precipitación química 
es consecuencia del desce nso de solubilidad del car
bonato cálcico en las aguas saturadas en este com
puesto; tal es el caso del manantial de Letur. 

En algunos casos se observan tobas al acumularse 
el carbonato cálcico sobre vegetales subacuáticos. 
En los travertinos de Letur, el anhíd.ido carbónico 
se ha desprendido espontáneamente, disuelto en el 
agua, quizá favo recido por la presencia de un corte 
topográfico brusco que delimita el actual casco ur
bano y que, en su día provocaría unas abundantes 
cascadas sobre las que iría ganando progresivamen
te más metros el travertino (ver fotos 6 y 7) 

Aluviones y Coluviones cuaternarios: 
- Depresiones intramontañosas y laderas de 

las montañas y en las terrazas del Taibilla y 
Segura. 
Son las áreas de mayor interes económico 
(actividad agrícola). 

La contemplación del emplazamiento del núcleo 
urbano mediante fotografías aéreas y estereoscopio, 
que pone de manifiesto la nítida definición de las 
lineas de fractura , en unos casos y el salto de falla , 
en otros; la observación ({in situ» de grandes blo
ques de travertinos desprendidos en otro tiempo del 
montículo que sirve de asiento a la población y que 
ahora yacen en el fondo del profundo barranco que 
lo circunvala; la constatación de la deleznable con
sistencia de los materiales litológicos que consti
tu yen el substrato del imponente banco de traverti
nos donde se encasilla el caserio, nos dan una idea 
de la fuerte erosión que está actuando en la zona. 

1.3. Aproximación a los caracteres climáticos: 

Como no existen datos para la cuantifícación del 
clima del ténnino municipal de Letur, se han utili
zado, para la elaboración de este apartado, los datos 

. de Nerpio, Yeste, Elche de la Sierra, Pantano de 
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Fuensanta y Socovos que circundan el ténnino de 
Letur y delimitan un espacio de características ho
mogéneas. Las variables de estos observatorios nos 
han servido para la reconstrucción de una sen e 
ideal de Letur. 

Temperatura: Media anual l3'6 grados. 
Precipitación: Total anual 365 mm. 

La serie se ha elaborado a través de un balance 
de veintiocho años de observaciones (1.942-1.969). 

Los valores extremos se hallan comprendidos en
tre 350 mm. (minimos) en el valle del Segura y 500 
mm. (máximos) en las sierras elevadas del sector 
meridional. 

En tomo a la isoyeta de los 400 mm. se localizan 
las áreas de utilización agrícola. 

La topografia condiciona temperaturas y precipi
taciones: 

Temperaturas medias: l4', máximas, en los va
lles, y J 1~, mínimas, en los sectores más elevados. 

El verano es caluroso (22'. o más, en el mes de 
julio) en especial en los valles. 

Los inviernos son fríos (enero con medias inferio
res a los 6'). 

En resúmen, es un clima mediterráneo, variedad 
continental. Utilizando la terminologia Koppen, 
un clima Csa, templado, con estación seca en el ve
rano y verano cálido; esta tipificación admite las 
matizaciones siguientes: 

a) dentro de la presencia de lluvias invernales y 
sequía estival, se señala la existencia de dos 
máximos -hacia primavera y otoño
separados por un minimo notable en el vera

no. 

b) junto al verano cálido (el mes más cálido su
pera los 22' ) la temperatura del mes más frío 
queda por debajo de 6', es decir. se observa un 
invierno frío. 

el el máximo pluviométrico del otoño es más 
importante que el de primavera . clara influen
cia de la cercana presencia del Mediterráneo. 

FOTO 7.- (J. GONZALEZ). Toba travertlnica de Letur. 
El carbonato cálcico se ha depositado aprovechando 
materia vegetal. 

2, Los recursos humanos 

El censo de población de 1.981. del Instituto Na
cional de Estadistica, nos da la cifra de 1.960 habi
tanlcs, como población absoluta de hecho del tér
mino municipal de Letur. 

Distribuidos de la forma siguiente: 
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NOTAS PARA LA 
GEOGRAFIA DEL SECTOR 
MERIDIONAL DE LA 
PROVINOA DE ALBACETE 
(EXCURSION GEOGRAFICA 
A LETUR) 

Pobl. de hecho en 1.981 Total Varones Mujeres 

Lelur, capital ................... ... . 
La Dehesa .............. .............. . 
La Sierra .. ............................ . 
La Abejuela ......................... . 

955 
555 
243 
207 

483 
286 
125 
113 

472 
269 
I 18 
94 

Según e l Padrón Municipal de Lelur a recha 
30-6--1.982, se observa una disminución: Letur, 
ténnino municipal, 1.929 habitantes. 

Densidad: 7'41 habitantes por kilómetro cuadra
do. 

(En Albacete provincia: 22'51 habitantes por .ki
lómetro cuadrado). 

Es un area (le vacio demográfico (desertizadas). 

Desde 1.900 podemos observar la evolución de la 
población. 

A~O 

1.900 ................. .. .. 
1.910 .................. .. . 
1.920 ... ................ .. 
1.930 .................... . 
1.940 ................... . 
1.950 ............. .. ..... . 
1.960 .................... . 
1.965 ................. ... . 
1.970 ..............•. 
1.975 .............. . 
1.981 ................ . 

POBLACION ABSOLUTA 

2.153 habitantes 
2.394 
2.750 
3.298 
4.347 
3.798 ,. 
3.577 
2.577 .. 
2.358 
2.131 
1.960 

Hasta 1.940: Etapa de crecimiento. 
Desde 1.940: Decrecimiento. 

El descenso de los efectivo demográficos en el 
ténnino municipal de Letur entre 1.950 y 1.981 ha 
sido generalizado para los núcleos pequeños y para 
los mayores, aunque el proceso ha sido más alto en 
los primeros que en la capital de municipio. 

Letur capital, pierde un 38 % de sus efectivos, el 
resto de las entidades, pierde un 50 %. Incluso se da 
el caso de Almazarán que se suprime como entidad 
singular dentro del Nomenclator de 1.981 . 

En cuanto a los movimientos de la población , 
encontramos una significativa reducción de la vita
lidad demográfica del conjunto de Letur, en com
paración con el conjunto provincial; si ambas son 

n~ 

cifras bajas, en el caso que nos ocupa son tan exi
guas que apenas alcanzan a compensar el ritmo de 
defunciones en su territorio. La emigración es fuer
te, éxodo rural (2 a· 3 personas por cada 100 habi
tantes, cada año). 

2.1 Estructura de la población 

Presentamos tres núcleos en Jos que hemos divi-
dido la población de Letur: 

Lelur (ténnino) 
Letur (capital) 

Letur (pedanías) 

LETUR (Ténnino) 

EDAD VARON MUJER 

0--10 6'11 5'85 
11-20 8'86 9'33 
21-30 6'94 6'42 
31-40 3'78 3'21 
41-50 6'32 7'62 
51-150 7'72 5'44 
61-70 5'90 5'49 

71 y más 5'13 5'80 

TOTAL ........ 50'8 49'19 

LETUR (Capital) 

EDAD VARON MUJER 

0-10 6'50 6'50 
11-20 8'70 10'09 
21-30 7'97 6'08 
31-40 4'40 3'67 
41-50 6'50 7'66 
51--60 6'82 4'72 
61-70 4'61 4'82 

71 y más 4'82 5'77 

TOTAL ........ 50'36 49'63 

TOTALES 

11 '97 
18'19 
13'37 
6'99 

13'94 
13 ' 16 
11 '4 
10'93 

100'00 

TOTALES 

13'01 
19 '09 
14'06 
8'07 

14'16 
11 '54 
9'44 

10'59 

100'00 
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LETUR (Pedanías) 

EDAD VARON MUJER TOTALES 

0-10 5'73 5'22 10'96 
11-20 9'01 8'29 Inl 
21-30 5'94 6'76 12'70 
31-40 3'17 2'76 5'94 
41-50 6'14 7'58 13'72 
SI--óO 8'60 6'14 14'75 
61-70 7'17 6'14 13'31 

71 Y más 5'43 5'84 11'27 

TOTAL ........ 51'22 48'77 100'00 

Según el Padrón de 1.982 . la población munici
pal se elevaba a 1.929 habitantes de los cuales el 
50'80 % eran varones y el 49'19 % restantes, muje
res. Por lo tanto tenemos un índice de masculini· 
dad superior a 100 en lodos los casos. 

lndice de masculinidad (V/ M x lOO). 

Letur ténnino ................................................. . 
Letur capital ................................................... . 
Pedanías de Letu r ......................................... . 

103'26 
101 '47 
105 '04 

Los flujos migratorios inciden sobre las mujeres 
en mayor medida. En cuanto a edades: 

Padrón 1.982 Jóvenes Adultos Viejos 
(0--20) (21--ó0) (6O-más) 

Letur, ténnino .............. .. ..... 30'17 
Letur, capital ...................... 32'10 
Pedaní<\s ................................. 28'27 
Provincia 
Albacete (1.975) ................. 37'72 

47'48 
47'84 
47'13 

46'73 

22'34 
20'04 
24'59 

15 '42 

En la pirámide de edad se observa una disminu
ción en el escalón correspondiente a los 20-40 años 
(proceso emigratorio); como consecuencia, baja na
talidad y un gran índice de dependencia de jóvenes 
y viejos con respecto a las personas en edad activa. 

2,2 Proyecciones demográficas 

Población estimada para 1.986: 1.885 Hab. 
Población estimada para 1.991: 1.873 Hab. 

Estos resultados se preveen si se reduce el flujo 
emigratorio en algún grado y por otra parte se recu
perarán las tasas de natalidad. 

Utilización del suelo 

3.1 D.istribución de la superficie por 
aprovecbamiento 

Ha. 

Superficie agrícola de 
regadío ......................................... 639 
Superficie agricola de 
secano .............................. ........... . 
Superficie forestal de 
regadío ........................................ . 
Superficie forestal de 
secano ................. __ ...................... . 
Improductivo ...... .. .................. .. 

TOTALES ................................ . 

3.2 Superficie agrícola cultivada. 

4.098 

43 

21.321 
329 

26.430 

% 

2'41 

15'50 

0'16 

80'6 
1'24 

100'00 

Distribución de la superficie por cultivos: super
ficie agrícola en regadío 

Regadío de huerta .................. . 
Olivar en regadío ................... .. 
Asociación olivar/ huerta en 
regadío ....................................... .. 
Cultivos herbáceos en 
regad ío ....................................... .. 
Asociación olivar/ cultivo 
herbáceo en regadío 

TOTALES ............................ _ .. 

Ha. 

186 
176 

68 

143 

66 

639 

% 

29'10 
27'54 

10'64 

22'38 

10'33 

100'00 
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OTAS PARA LA 
GEOGRAFIA DEL SECTOR 
MERIDIONAL DE LA 
PROVINCIA DE ALBACETE 
(EXCURSION GEOGRAFlCA 
ALETUR) 

Distribución de la superficie por cultivos: super

fi c ie agrícola en secano. 

Ha. % 

Labor inte nsi'V~ (barbecho 
blanco) ...................................... .. 1.~ 76 5Y5l 
Labor a 1 tercio .................... .. 1~4 Y51 
Ba rbec ho blanco con pino 
carrasco .................................... ,. l' -.> 0'5 1> 
Barbecho blanco con 
almendro .................................. .. 74 1'80 
Olivar .......................... ............... . 436 Ill'6:1 
Almendro .................. .............. .. 163 6'41 
Asociación almendr%li va r IÍ 0'14 
Viñedo ....................................... . 12 O'~9 
Albaricoquero ..................... . 5 OT:! 
Pasti zal 859 ~0'96 

TOTALES .............. : ................. . 4·.098 100'00 

3.3 Superficie forestal. 

Distribución de la superfic ie por aprovechamien
tos: supe rfi cie rorestal. 

Choperas (regadío) . 
Pino carrasco (P. 
Halepensis) ................ . 
Pino negral (P. Pinaslcr) ...... 

84 

Ha. % 

43 

10.427 
61 

0 '20 

48'80 
0'28 

Pino blanco (P. laricio) ....... 
Encinar 
Matorral ........ .. 
Es part iza l ................................ . 
Matorral con enc in as. 
sabin as O enebros 
achaparrados ............... .. 
Matorral con pi no carrasco . 
Asociación mato rralíenebro 
o sabina/ y pino ca rrasco ...... 
Asociación matorral/e nebro 
o sabina!y pino negra l 
Asociación enc ina yenebrb 
con pino negra! .......... , ........... . 
Asociación encina y sabina 
con p ino blanco ................... .. 
Asociación pino carrasco/ 
pi no negra I ................................ . 
Asoc iación pino carrasco/ 
espartizal/matorral ................ . 
A~oc.:iación pino carrasco/ 
pino blanco .................... . 
Asociación pino ca rrascal 
past iza l ..................................... .. 
Asociación pino 
carrasco/e nc inar ..... " ........... . 
Pastiza l con matorral ......... .. 
Espanizallmatorral ............. . 

TOTAL ..................................... .. 

4 
7 

1.032 
41 

3.439 
2.594 

1.084 

59 1 

38 7 

383 

272 

57 

62 

33 

6 
76 1 

79 

21.364 

0'0 1 
0'0:; 
4 "S:; 
0'19 

16'09 
12"14 

5'07 

~ '7 6 

1'8 1 

1'79 

0 '29 

0'15 

0'02 
3 '56 
0'37 

100'00 

Queda asi completado, con estos datos el itinera

rio básico que puede permitir a futuros grupos rea

li za r esta misma excursión. 
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por Ma FUENSANTA CASADO 
MORAGON 

Lda. en Geografía. Opt' de Geografía de la Escuela 
Universitaria del Profesorado de E.G.B. de 
Albacele 

Introducción 

Si bien a nivel nacional, está extendida la opi
nión de que [a investigación y la explotación de las 
aguas subterráneas ha quedado rezagada con res
pecto a otros paises y de que hay carencia de estu
dios comarcales de aguas subterráneas. en nuestra 
opinión, en el caso concreto de [a provincia de A[
bacete observamos un claro contraste entre los es
tudios de aguas superficiales y [os de aguas subte
rráneas, siendo los primeros escasos en relación a 
los segundos. 

E[ Instituto Geológico y Minero de España, 
como organismo que desde su fundación tiene en
comendado un importante papel en e[ estudio, con
servación y desarrollo de [as aguas subterráneas ha 
llevado a cabo una importante actividad, tanto a 
nivel nacional como provincial , ya que se ha inves
tigado la totalidad de [a provincia de Albacete, ha 
publicado estudios que, en parte, quedan plasma
dos en una abundante bibliografía (1 ), 

Frente a esa multitud de trabajos de investigación 
de las aguas subterráneas de la provincia de Alba
cete. nos encontramos con un cierto vacío en cuan· 
to a las supernciales; al menos en lo que se refiere a 
la provincia en conjunto, pues si bien hay estudios 
acerca de las cuatro cuencas que vi erten en ella, és
tos son parciales, faltando por completo una visión 
general co.njunta de la ilidrografia de Albacete, 

Este seria el inicio de un trabajo necesario, que 
está po.r hacer, y queremos plantear la importancia 
que tienen las agua:s supernciales, por una parte 
porque sus aprovechamientos aún no han llegado. a 
puntos límites, y po.r o.tra, porque el estudio. de lo.s 
cursos fluviales se está planteando nuevamente Co.n 
ocasión de las últimas riadas, como una necesidad 
de proteger los terrenos próximo.s a [os mismos, y 
de asegurar o mantener una adecuada capacidad de 
desague, 

Sin embargo la primera tarea es conseguir un su
ficiente conocimiento. del régimen hidráulico, 
apoyado. en datos básicos de aforos y escorrentías, 

Los datos utilizados en esta ocasión proceden de 
los anuarios hidrológicos, (<<Aforos: Cuencas del 
Júcar, Segura, Guadiana, Guadalquivim) editados 
por el Ministerio de Obras Públicas, Dirección Ge
neral de Obras Hidráulicas, que hemo.s po.dido con-
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CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA PROVINCIA DE 
ALBACETE 

Fuente: Fernc1ndez Sánc he z, José- Antonio. "Las aguas 
subterr4neas en la provi ncia de Albacete". I .G.H.E, 
Madrid, 1981. Los dato s numéricos de la distribuci6n 
superficial expuestas en cada una de las cuencas. e! 
tan tomadas de dicha publi cació n. (P~g. 3) 

sultar en la Consejería de Política Territorial y 
Transportes de la Junta de Comunidades de Casti
lla-La Mancha. 

También hemos utilizado, para los referentes a 
los rios Taibilla y Mundo, los que publicó López 
Bermúdez en su obra "La Vega Alta del Segura, 
Clima, Hidrología y Geomorfología» por resultar 
más completos que los que nosotros conseguimos. 

Desgraciadamente no hemos podido subsanar de 
la misma manera la carencia de datos respecto a la 
Cuenca del Guadiana , si bien aventuramos unas 
conclusiones, tras reali zar el estudio con los escasos 
datos con que contamos, provisionalmente. 
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Cuenca hidrográfica del Jócar 

Introducción 

Ocupa una superficie de 7.251 Kilómetros cua
drados en la provincia de Albacete, lo que supone 
un 33 '60 % de su total. . 

El sistema hidrológico de esta cuenca está forma
do por el río lúcar y su anuentes, entre los que des
tacan: el Cabriel. el Lezuza y el Don Juan. 

El Júear nace en Los Montes Universales, entra 
en la provincia por el término municipal de Villal
gordo del JÚcar. En la zona N.E. de la provincia, 
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varios arroyos, como el de Valdemembra o de la 
MotiUeja, el de Abenjibre, y ramblas y cañadas 
como la del Olmo, buscan el nivel debase del Júcar 
por su margen izquierda si bien rara vez sue len ver
ter en él sus aguas; lo mismo ocurre con las ramblas 
que tienen su origen en las altas tierras de Alatoz y 
Careelén (Sierra de la Caballa, Sierra de la Solana) 
que se dirigen hacia el Júcar buscando su margen 
derecha pero tampoco suelen alcanzarle , (Rambla 
de Ayora, Rambla de San Lorenzo , Barranco del 
Mingo ... ). 

El más importante de los afluentes del Júcar es el 
Cabrie!' También nace en los Montes Universales 
se encuentra situado al Norte del Júcar a quien 
afluye por su margen izquierda. Su valle es amplio 
y profundo, excavado sobre las blandas arcillas y 
yesos del Keuper. En él abundan los manantiales 
procedentes, según Panadero Moya (2), de un mis
mo manto freático, pues horadan la montaña a una 
altura constante, 670 metros; son los de Noralla, 
del Amargal, del Agua Salada, etc. También algu
nas ramblas que erosionan sus propios valles dan 
gran animación al paisaje; como vg. la rambla del 
Tollo, el arroyo de la Vid, el arroyo de la Aldea, el 
arroyo de las Parideras, etc. 

Otro colector de esta misma cuenca es el río Le
zuza, según Planchuela Portalés (3), tiene su naci
miento en los términos de El Bonillo y El Balleste
ro, en los derrames orientales de la Cabeza de Vi
lIaverde (1.061 m. de altitud); cruza los lérminos de 
Lezuza y Barrax, con dirección Nordeste y sus 
aguas, aprovechando una red de pequeñas fallas 10-
cales, se abren camino hacia la llanura albacetense, 
en la que termina por desaparecer sin alcanzar el 
cauce principal , el JÚcar. 

Asi mismo de las lomas y estríbaciones de la Sie
rra de Alcaraz, por Peñascosa, nacen una se rie de 
arroyos que forman el río del Jardín, que después 
de recibir otros arroyos procedentes de la Cabeza 
de Villaverde, recibe el nombre de Balazote o Don 
Juan, al penetrar en el llano albacetense. El canal 
de M' Cristina recoge sus aguas, para verter su so
brante al JÚcar. 

Caracteres Hidricos 

El río Júcar lo hemos estudiado en la estación de 

los Fra iles, a 607 m. de altitud. La serie eSludiada 
abarca de 1.912 a 1.970; como tambi';n conlamos 
con la mi sma serie de años para el Cabriel podemos 
hacer un estudio com parativo. 

Abundancia, 

La abundancia o caudalosidad, muestra la canti
dad de agua por segundo que lleva un río. Así, la 
caudalosidad anual o módulo absoluto se expresa 
en metros cúbicos por segundo, como es sabido. 

Los valores del módulo absoluto en el Júcar y el 
Cabriel, sen de 25'1 y 21 '95 metros cúbicos por se
gundo respectivamente. 

De la consideración de esla primera medida po
dríamos sacar, en conclusión , que es más caudalosa 
la cuenca del Júcar; pero ésto no es exacto, puesto 
que para comparar el caudal de distintos ríos hay 
que tener en cuenta la superficie de la cuenca de re
cepción, mediante el correspondiente módulo rela
tivo que se expresa en litros por segundo, por kiló
metro cuadrado de cuenca vertiente 

El módulo relativo del lúcar es 4'60 !.sg/km cua
drado y el del Cabriel 5'61 I.sg/km cuadrado. 

Así observamos que el Cabriel, considerando la 
su perficie de su cuenca resulta se r más caudaloso 
que el lúcar. Un factor que puede determinar esta 
mayo r caudalosidad .son las precipitaciones; en la 
estación de V illaloya, donde se ha estudiado el Ca
bríel, éstas son de 687 mm. y, por lo tanto superio
res a los 573 mm. recogidos en el JÚcar. 

Irregularidad, 

Las variaciones anuales de caudal se expresan 
medianle el cociente que resulta de dividir el cau
dal medio anual más elevado de un período de 
años, enlre el caudal medio más bajo del mismo pe
riodo, el resultado es la irregularidad. 

En el Júcar es de 4'66 lo que significa que en el 
año que más agua llevó, supuso más del cuadruple, 
exaclamente 4'66 veces que el que llevó menos. 

La irregularidad es algo superior en el Cabriel: 
7'93, es decir, que el año que llevó más, el caudal 
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era casi ocho veces superior al que llevó menos. 

Estos valores indican que nos hallamos ante co
lectores relativamente irregulares. 

Variaciones estacionales. 

Dependen principalmente del tipo de precipita
ciones que alimenten al rio y del ritmo de éstas. En 
el Júcar y el Cabriel, a su paso por la provincia de 
Albacete, suelen ser pluviales y se suceden en pri
mavera con mayor abundancia, generalmente. 

Influye también en las variaciones estacionales la 
altitud y la regulación subterránea del rio. 

Para poder comparar las variaciones estacionales 
de ambos ríos se reducen sus caudales medios men
suales a coeficientes de caudal, dividiendo el caudal 
medio del mes por el caudal medio anual. 

En el JiJcar, las aguas altas se suceden desde eoe
ro hasta mayo alcanzándose el máximo en el mes· 
de marzo, sin duda coincidiendo coil el máximo 
pluviométrico primaveral. El factor lluvia influye 
pues, notoriamente. 

Las aguas bajas se suceden el resto de los meses, 
destacando los valores más bajos en octubre con 
0'76; septiembre 0'77 y agosto 0'78. El que no 
coincidan plenamente las aguas más bajas con el 
verano, puede atribuirse a la componente nival de 
su cabecera y a otros factores más complejos, entre 
éstos la permeabilidad del terreno y la regu lación 
subterránea consiguiente. Una intensa permeabili
dad actúa sobre la escorrentía demorándola yequi
librándola y los terrenos que atraviesa el lúcar son 
fundamentalmente calizos con un alto grado de 
permeabilidad. 

En cuanto al Cabriel se observa que tiene seis 
meses con valores superiores a la unidad (de enero 
a junio), registrándose el máximo en marzo con 
1'45, y resultando superior al registrado en el mis
mO mes en el lúcar (que es 1'36); también son su
periores los valores de abril y mayo en el Cabriel 
(1 '24 Y 1'15 respectivamente) que los registrados en 
los mismos meses en el lúcar (1'21 y 1'06). Estos 
índices confirman cuanto se ha expuesto anterior
mente respecto a la caudalosidad de ambos ríos. 

En cuanto a la estación de bajas aguas, el Cabriel 
tiene valores inferiores al Júcar, registrando 0'63 en 
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agosto, frente a los 0'78 que registra el lúcar en el 
mIsmo mes. 

También es sensiblemente inferior el coeficiente 
del mes de julio (0'72) frente al del mismo mes en 
el Júcar (0'88); y el de septiembre (0'72 frente a 
0'77 en el lúcar). 

La conclusión que podemos sacar es que las va
riaciones de caudal siguen también el ritmo prima
veral de las precipitaciones, las cuales son más nu
merosas igwilmente en la r:nisma estación. 

En cuanto a las épocas de bajas aguas, se observa 
(Fig. 1) que éstas son más pronunciadas en el Ca
briel, circunstancia que certifica su mayor irregula
ridad; esta característica es debida, en parte a que el 
factor permeabilidad de los suelos y regulación sub
terránea, que pudiera equilibrarlo no se produce en 
el Cabriel como en el Júcar ya que el primero de 
estos colectores atraviesa terrenos impermeables 
del trías de gran espesor. 

Crecidas y estiajes, 

Aparte de las variaciones estacionales regulares 
que determinan épocas de altas y bajas aguas, exis
ten crecidas y estiajes excepcionales. Estos son fe
nómenos relativamente esporádicos y que pueden o 
na coincidir con la respectiva época de altas o bajas 
aguas, aunque generalmente hay un cierto porcen
taje de coincidencias. 

Las crecidas son fruto de circunstancias meteoro
lógicas especiales que determinan precipitaciones 
de volúmen e intensidad poco frecuentes. Tales cir
cunstancias suelen estar relacionadas con determi
nados tipos de tiempo atmosférico y por tanto darse 
en épocas concretas que se pueden prever con ayu
da de la experiencia. 

En el Júcar, en el periodo estudiado, la crecida 
mayor fue de 143 m. cúbicos por segundo y la fe
cha el mes de abril de 1.963. Coincidió con las altas 
aguas de pri mavera. Del Cabriel no contamos Con 
datos de crecidas. 

En cuanto a los estiajes, dependen del agotamien
to de las reservas hídricas de la cuenca, ello ocurre 
tras una prolongada época de sequía e intensa eva
poración. Normalmente los estiajes más graves se 
dan en agosto -o septiembre. 

• 
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FIGURA I 

En el periodo estudiado (1.912-1.970) el módulo 
del Júcar es relativamente alto (25' I metros cúbicos 
por segundo) y algo más elevado que el del rio Ca
briel (21'96). Sin embargo el módulo relativo del 
Cabriel es mayor, 5'61 1. por sg./km. cuadrado (el 
del río Júcar sólo 4'6 1. por sg./km. cuadrado) lo 
que nos indica que es más caudaloso proporcional
mente, debido entre otras causas a la mayor canti
dad de precipitaciones que recibe y a la menor per
meabilidad de los terrenos que atraviesa. 

En cuanto a la irregularidad, este indicador tiene 
un valor de 4'66 para el Júcar y de 7'53 para el Ca
briel. 

Las variaciones estacionales, reflejan el tipo de 
alimentación de ambos ríos, de componente plu
vial, a su paso por Albacete; tanto en el colector 
principal, el Júcar, como en su afluente, el Cabriel , 
los máximos de caudal se dan en primavera coinci
diendo con los máximos pluviométricos. 

Las crecidas se suelen dar en el periodo de aguas 
altas, aunque ésto no ocurre siempre. Finalmente, 
señalemos que los estiajes son más acentuados en el 
Cabricl que en el Júcar, tal vez debido a la regula
ción subteránea que actúa sobre éste último inten
samente. 

Cuenca del Segura 

Introducción 

Ocupa una superficie vertiente en la provincia de 
Albacete de 4.945 km cuadrados, teniendo en 
cuenta que la superficie total de la cuenca es de 
18.630 km. cuadrados, la extensión de la cuenca en 
nuestra provincia representa el 26'54 %. 

El río Segura, nace en las Sierras de Segura, pro
vincia de Jaén. Como casi todos lar ríos de esta 
200a es en su orígen una confluencia de ramblas y 
arroyos. Comienza a llamarse Segura en Fuentes 
del Segura, que es, según Muñoz Palao (4), donde 
está su principal nacimiento, a una altura de 1.442 
metros sobre el nivel del mar. 

El río corre por la provincia de Jaén en dirección 
Noreste, pasa por Casicas del Segura y Miller. En el 
Cortijo de las Huelgas se le une por la derecha el 
rio Zumeta, lindandó ya la provincia de Albacete. 
Es en el cortijo de Toboso (punto donde concurren 
las provincias de Jaén, Granada y Albacete) donde 
comienza a llamarse Zumeta, éste último aguas 
arriba es «cañada de D. Fernando» y rambla de los 
Cuartos. 

Por su margen izquierda recibe el Segura el cau
dal del río Tus; en su connuencia está el Embalse 
de la Fuensanta. 

El Taibilla, se le une al Segura once Km. más 
abajo del Tus. Se forroa por la reunión de las ram
blas Huebras y Artiñuelo, que recogen las aguas de 
las sierras Calar Blanco, Hornillo y Víboras, todas 
en la provincia de Albacete, y con una altitud (su
perior a los 1.500 m.). 

Entre los arroyos que va recibiendo el Taibilla, 
destacan el de la Aliaga y el de las Fuentes, (en este 
punto se haya Nerpio) y más adelante el arroyo 
Blanco. 
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CUADRO N'! 

REGIMEN V CARACTERES MEDIOS DE LOS CURSOS DE AGUA MAS 
IMPORTANTES DE LA PORvINCIA DE ALBACETE; (V ALORES MEDIOS 
MENSUALES Y COEFICIENTES DE CAUDAL) 

CAUCE 
(Eslllción) 

JUCAR _ .. _._ .. _. __ . 
(Los Frailes) 
CABRIEL ___ .. _. __ .. _ .. 
(ViII.toya) 
LEZUZA ._._._._ ..... _ ....... 
(Tiri .. ) 
DON JUAN ",_. __ . ___ " 
(Balaro!e) 
TAl BILLA ._ .. _ ... _ .. _._ ... __ 
(La Toba) 
MUNDO ._._"""."""._._" 
(Talu,ia) 
MUNDO _._. ___ ._._ 
(CamariUas) 
LAGUNA 
CONCEJA __ . ____ . 

LAGUNA 
SAN PEDRO _ .. ___ ._._ 
GUADALMENA . ___ ._ 
(Llano de la Vela) 

Entra en el Estrecho del Aire y recoge las aguas 
de la Fuente de la Toba. Recibe después otras ram
blas y arroyos, atraviesa pequeñas vegas y poblados 
y desagua en el Segura por la UmblÍa del Mateo 
(5). 

El rio Mundo es el más importante de los afluen
tes del Segura. Nace en la sierra de Alcamz, en el 
paraje de los Chorros; corre paralelo al Segurá, en
tre la Sierra de Alcaraz, y el Calar del Mundo, divi
soria entre su cuenca y la del Segura. Su recorrido 
lo realiza totalmente en la provincia de Albacete; 
pasa por las Fábricas de San Juan de A Icaraz, Ayna 
y Liétor; deja a su izquierda a Hellin, recibe debajo 
de Agramón la Rambla de Minateda, y tuerce rápi
dameme su curso hacia el Sur para buscar el Segu
ra. 

El valle donde tiene su nacimiento el río Mundo , 
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PERlODO O N O E F M A 

1.912-69-70 19"20 21'80 25"00 26'60 32 '24 34'70 30'50 
0'76 0'86 0'99 1 '05 1'29 1 '36 1'21 

1.911-12 17'45 19'93 20'75 23'80 28'67 31 '86 27'31 
1.970-71 0'79 0'90 0'94 1'08 1'30 1 '45 1 '24 
1.973-74 0'16 0'17 0'2 1 0'16 0'18 0'21 0'60 

0'80 0'85 1'50 0'80 0'90 [ '50 3'00 
1.973-74 0'66 0'99 0'62 0'82 0'83 1'65 ['66 

0'86 1'30 0'80 ['07 1'09 2'17 2'18 
1.914-63 2'38 2'46 2'41 2'66 2'82 2'50 2'39 

1'01 1'04 1'02 1 ' 13 1' 19 1'06 1'01 
1.922-68 2'75 3'66 4'58 5'34 6'52 7' 1I 6'48 

0'63 0'85 1'06 1'24 1 '5 1 1'65 1'50 
1.928-70 4'58 4'45 4'63 5"58 6'49 6'79 5'83 

0'87 0'85 0'88 1'07 1'24 ['30 1'[[ 
[ '84 1 '7 1 1'70 1'67 1'70 1'70 1'93 

1.973-74 0'92 0'86 0'85 0'84 0'85 0'85 0'97 
2'48 2'48 2'00 2'50 2'48 2'48 2'60 

1.973-74 0'99 0'99 0'80 1'00 0'99 0 '99 ['04 
1.932-71 2'80 5'64 8'36 [2'20 15'80 15 '40 1['03 

0'39 0'79 1 ' 17 1'72 2'22 2'17 1 '55 

constituye un claro ejemplo de la importancia de la 
karstificación y su papel hidrológico. López Ber
mudez señala cómo <da platafOIma caliza cuajada 
de dolinas reduce la escorrentía superficial y favo
rece la absorción kárstica que asegura una continua 
alimentación del río, aunque en verano disminuye 
al hacerlo el stock kárstico» (6). 

Caracteres Hídricos 

Abundancia 

El caudal medio del Taibilla es de 2'36 m. cúbi
cos por segundo. En cuanto al río Mundo, los valo
res del caudal medio son de 4'31 y 5'23 m. cúbicos 
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MOD. MOD. PREClP. AGUA DE roEFC. DEFln. 
M J J A S ABSI.T. RELAT. MEDIA 

m3/ sg. 1/sg..km2 mm. 

26'7023'70 22'30 19'6019'40 25'10 4'60 573'00 
1'06 0'94 0'88 0'78 0'77 

25'27 22'73 15'93 14'0015 '85 21'96 5'61 687'00 
1'15 1'03 0'72 0'63 0'72 
0'33 0'12 0'09 0' 18 0 '05 0'20 0'94 
1'65 0'60 0'45 0'90 0'25 
0'79 0'56 0'30 0'18 0'16 0'76 0'97 
1'03 0'73 0'39 0'23 0'21 
2'19 2'19 1'79 1'87 2'41 2'36 6'50 
0'98 0 '98 0'76 0'79 1'02 
4'72 3'61 2'42 2'15 2'40 4'31 6'75 555' 10 
1'09 0 '84 0'56 0'50 0'55 
5'22 4'80 4'63 4'75 5'12 5'23 2'20 370'00 
1'000'92 0'88 0 '91 0'98 
2'00 2'00 2'00 1'95 1'95 1'98 4'14 
1'0 1 1'01 1'01 0'98 0'98 
2'60 2'60 2'58 2'58 2'58 2'49 3'47 
1'04 1'04 1'03 1'03 1'03 
6'48 3'68 1'34 0'66 1'80 7'09 5'70 
0'91 0'51 0'18 0'09 0'25 5'70 

por segundo en Taluvia y Camarillas, respectiva
mente. 

Los módulos relalivos para los mismos ríos son 
de 6'50 1. por sg/km. cuadrados en el TaibiIJa y de 
6 '75 y 2'20 1. por sg/km. cuadrados en las estacio
nes de Taluvia y Camarillas respectivamente. 

Irregularidad 

Los valores oscilan entre 3'43 en el Taibilla y 
10'21 Y 3'22 en el Mundo, en las dos eSLaciones es
tudiadas por López Benuúdez; en su opinión , estos 
valores, especialmente en el caso del Taibilla, pare
cen señalar una alimentación pluvionival bastante 
regular. 

Esro ...... ~. Es<on.a<. 
mm. % mm. 

115 '00 0'20 458'00 

167'00 0'24 520'00 

212'00 41'00 303 ' 10 

78'00 21'00 292'00 

Vanaciones estacionales 

En cuanto al TaibiIJa, los valores del coeficiente 
superiores a la unidad se registran desde septiembre 
hasta abril , con el máximo en febrero, y con el mí
nimo en el mes de julio (0'76), debido a la debili
dad de las precipitaciones durante el verano. 

El río Mundo también presente diferenciadas las 
variaciones estacionales, registrando un máximo en 
marzo, coincidiendo. con el periodo lJuvioso prima
veral, y un mínimo en los meses de julio y agosto, 
como en el Taibilla. 

En Camarillas, el Mundo acusa un mínimo en 
noviembre; este débil valor a príncipios del período 
lJuvioso de su cabecera, en opinión de López Ber
múdez, se debe a que las precipitaciones en buena 
parte se dan en fonua de nieve, con 10 que contri-
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CUADRON' Z 

IRREGULARIDADINTERNATURAL 

CURSO ANOS DE CAUDAL MED. CAUDAL MEO. IRREGUL. 
(Estación) OBSERVo ANUALMAX. ANUALMIN. 

m3/ sg. m3/sg. 

JUCAR __ ._. _ __ . __ 54 56'5 12'1 4'66 
(Los Frailes) 
CABRIEL _______ .. _._ 39 44'1 5'56 7'93 
(Vlllatoya) 
TAIBlLLA . __ . ____ . 47 4'57 / '3 3 3'43 
(La Toba) 
MUNDO . ______ . 43 8'70 2'70 3'22 
(Camarillas) 
MUNDO ______ . 47 11'64 1'14 10'1 
(Taluvia) 
GUADALMENA --_._- 38 26'5 0'40 66'4 
(LlIIno de la Vela) 

FUENfE, M.O.P.U. DlRECCION GENERAL DE OBRAS RIDRAULlCAS. ANUARIOS DE AIIOROS 
DE LAS CUENCAS DEL .ruCAR, GUADIANA y GUADALQUIVIR. WPEZ BERMUDEZ 
«LA VEGA ALTA DEL SEGURA. CLIMA, HlDROWGIA y GEOMORllOWGIAo. ELAJIO. 
RAClONPROPIA 

CUADRO N' 3 

CRECIDAS OBSERVADAS y FECHAS EN QUE SE PRODUJERON 

CURSO SUPERFlCIE CRECIDA N'DEVEOS FECHA 
(Estación) Km2 m3/sg. L!Km2/sg. EL MODULO 

JUCAR ____ .. _. __ 5.403 143 26'96 5'6 1.962-63 
(Los Frailes) 
TAIBlLLA 362'6 67'5 186'0 28'60 14-X-1.926 
(La Toba) 
MUNDO _ 637'9 355'6 557'5 82'50 21-IV-4.6 
(Taluvia) 
MUNDO ___ 3.382'0 396'4 liT< 75'8 22-IV-46 
(Camarillas) 
GUADALMENA _ 1.240 538 466' 12 75'8 5-1-47 
(Llano de la Vela) 

. FUENTE: M.O.P.U. DlRECCION GENERAL DE OBRAS HlDRAUUCAS. ANUARIOS DE AIIOROS 
DE LAS CUENCAS DEL .JUCAR. GUADIANA y GUADALQUIVIR. WPEZ BERMUDEZ 
.LA VEGA ALTA DEL SEGURA. CUMA, HlDROWGIA y GEOMORIIOWGIA». ELAJIO. 
RAClON PROPIA 
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Coeficiente d~ caudal CALCE: Talbllla. 

ESTAClClN:la Toba 

MOcu.O. 2""36 rrI3Isg 
PERIOOO 191H%J 

r--~---~-~---~-----==--- -c::.::.::.=--~--- - -

o o , F M 

2 Coe1lclen~ de caudal 

A M A 5 

CAUCE: Mundo 

ESTAQON: Camarillas 

MODULO: 5'23m3/sg 

PERIODO 1918 -1970 

I - - ---- - - -- - - ------ ----- - --- - - -~--=--c:.--=---::.:-:..:-:.:-.:.-::.:--"'-~-= 

o D , F M 

eoeflclenle de caudal 

A M A s 

CAUCE: Mundo 

ESTACION: TallJYia 

MODULO: 4"31m3fsg 

PERIODO: 19Z1-I96B 

,----- ---------------------- ---------------

A S 

SEGUN LOPEZ 8ERMUDEZ 

FIGURA 11 

experimentan grandes variaciones, y esta regulari
dad traduce su carácter pluvioniva1. 

Observamos cómo el Taibilla es más regular, 
por el mayor número de meses con coeficienete 
cercano a la unidad que presenta_ 

buyen a nutrir las reservas y no participan más que 
débilmente en la escorrentía_ 

Crecidas y Estiajes. 

El máximo instantáneo registrado en el Taibilla 
fue de 67'5 metros cúbicos por segundo lo que re
presenta 186 1. por sg/km. cuadrado siendo 77 ve
ces superior al módulo absoluto. Los estiajes no son 
muy acusados y a diferencia de lo que ocurre en los 
ríos de régimen mediterráneo en ningún mes ha de
jado de llevar agua el río. 

En el río Mundo, las crecidas de mayor intensi
dad observadas tuvieron lugar en abril de 1.946 con 
módulos instantáneos de 335'6 y 396'4 m. cúbicos 
por segundo en Taluvias y Camarillas respectiva
mente. Estos valores representaron 82'5 y 75'8 ve
ces el módulo. 

Los estiajes tampoco son aquí muy acusados y 
coinciden con los meses de verano, julio y agosto. 

Resumen 

Las conclusiones que podemos sacar son las si
guientes: 

Los caudales absolutos no son muy elevados: 
2'36 m. cúbicos por segundo en el Taibilla, y 5'23 
y 4'31 m. cúbicos por segundo en el Mundo, en sus 
dos estaciones, presentan la característica de estar 
muy próximos al nacimiento y no haber recibido 
grandes colectores que le aumenten el caudal. 

Proporcionalmente a su cuenca, es decir conside
rando el caudal relativo, se puede observar que el 
río Mundo, en la estación de Taluvia, es más cau
daloso, con 6'75 1. sg/km. cuadrado. Podemos con
siderar a tal fin, la influencia de una más elevada 
precipitación (555 mm. frente a 370 mm. en Cama
rillas), como el factor determinante de la caudalosi
dad. 

La regularidad de la cuenca en el período consi
derado, viene dada en los siguientes valores: 3'43 
para el Taibilla, 3'22 para el Mundo en Camaríllas, 
y 10'21 para el Mundo en Taluvia. Son ríos muy 
regulares; en el rítmo anual, los caudales medios no 
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Las variaciones estacionales presentan máximos 
en primavera, pero, especialmente en el Mundo, 
también hay concentración de caudales en invier
no. 

Las crecidas no son tan intensas como en los 
otros tramos de la Cuenca del Segura que López 
Bermúdez ha estudiado. En cuanto a los estiajes 
tampoco son muy acusados (siempre con valores 
superiores a 0'5). 

Cuenca del Guadiana 

Introducción 

La cueDca del GuadiaDa ocupa una superficie en 
la provincia de A,lbacete de 1.894 km. cuadrados lo 
que supoDe e13'16 % de su total solamente. 

El rio Guadiana, nace eD la plataforma estructu
ral del Campo de MODtiel, donde surgen numerosos 
manantiales que lo van formando. Según Planchue
lo Portalés (7), el· alto Guadiana parece CODtinua
ción del río Pinilla, cuando después de grandes pre
cipitaciones, corre este río, en dirección NO ver
tiendo su caudal en la Laguna Blanca; pero general
mente no sucede así, pues este pequeño río suele 
perder su caudal antes de llegar a las Lagunas de 
Ruidera. 

El río Pinilla Dace en el término de Viveros, (AI
bacete) en una serie de manantiales entre los que 
destacan el Ojuelo, (985 m.), el Borbotón (975 m.), 
y finalmente el Zampoñones (895 m.), que es el 
más importante de todos y prácticamente el último 
del que recibe aportaciones antes de desaguar en las 
Lagunas de Ruidera. 

Esta serie de Lagunas, escalonadas, con un desni
vel de 120 m., perteneceD a los llamados lagos de 
origen tectónico, de tipo abierto. Se deben esencial
mente a resurgencias de aguas freáticas proporcio
nadas por un potente espesor de calizas y dolomias 
del trias superior que forman el Campo de Montie!. 
Estas capas mes020icas se depositaron horizontal
mente y en discordancia angular, sobre los terrenos 
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paleozoicos, el desplome de las calizas del tramo 
superior del trias, en grandes embudos de hundi
miento o torcas, a causa de la disolución de los ye
sos infrayacen tes, ha sido la causa de la formación 
del complejo de Ruidera, según la teoría del profe
sor Hemández Pacheco. 

De la laguna Blanca, donde vierte el Pinilla, par
te un arroyo o emisario superficial, con una longi
tud próxima a los 4 km., para verter las aguas so
brantes de esta laguna en la segunda, denominada 
Conceja, primera del tramo de las grandes lagunas, 
y pertenec iente a la provincia de Albacete. 

La laguna Conceja, que junto. con la llamada To
milla aparenta se r una sóla, constituye un reservo.
rio. doble, siendo dos separadas por un muro de ca
lizas travertínicas a través del cual se comunican 
entre sí. La primera es mayor que la segunda, pues 
su longitud viene a ser de unos 2.000 m. por unos 
300 m. de anchura, posee orillas onduladas. 

La laguna de San Pedro, tiene forma irregular; su 
longitud es aproximadamente de 1.700 m. y sus an
churas v.arían entre los 100 y 400 m., es inmediata 
a la llamada Tinaja, por su forma de unos 700 m. 
de longitud y 150 m. de anchura. 

A trescientos metro.s de la de San Pedro, está la 
Redondilla, con dimensiones sensiblemente inferio
res, unos 250 m. en su parte más ancha y 150 m. en 
la más estrecha; es frecuente que se encuentre sin 
agua en época de sequía. 

La Lengua o Alargada, es la siguiente, con UDo.S 
1.350 m. de longitud y unos 250 m. de anchura, sus 
orillas son escarpadas. 

La Salvadora y las Batanas -<¡ue son do.s: la Ba
lana y la Morcilla-, forman un grupo homogéneo., 
las tres son de dimensiones reducidas, alrededor de 
450 m. de largo por 250 m. de aDcho, y siendo la 
Morcilla aún menor. 

La Colgada, 'separada de la anlerior por un esca
lón de calizas, es mayor que las anteriores. Dentro 
de la provincia de A1bacete tiene una longitud de 
unos 1.500 m. y unas anchuras muy variables que 
oscilan entre los 800 m. y los 100. 

La laguna del Rey, está separada de la anterior 
por un estrecho muro de calizas, posee unos 950 m. 
de longitud y uno.s 350 m. de anchura; es la última 
de las laguDas grandes del tramao medio.. 

• 
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Caracteres Hídricos. 

Los datos de aforos que hemos podido obtener 
para la cuenca del Guadiana se reducen al periodo 
1.973-74; las mediciones se han efectuado en el 
alto Guadiana, en dos estaciones: la laguna Conceja 
y la laguna San Pedro. 

Lo limitado . de la serie nos impide efectuar un 
análisis completo de sus caracteres hidricos, ya que 
para ello es preciso disponer de periodos más ex
tensos de observación; no obstante vamos a sacar 
algunas conclusiones con los datos que contamos, 
provisionalmente. 

Abundancia. 

El módulo absoluto de la Laguna Conceja es 1'98 
metros cúbicos por segundo yen la Laguna San Pe
dro es de 2'49 metros cúbicos por segundo. 

En cuanto a los módulos relativos, son: 4'14 IIsg. 
km. cuadrados eO.la Conteja y 3'47 I/sg. km. cua
drados en la de San Pedro. 

Comparando estos módulos relativos con los de 
los ríos Lezuza y Don Juan, en el mismo periodo, 
0'94 I/sg. km. cuadrados y 0'97 I/sg. km. cuadrados, 
respectivamente, observamos, una notable diferen
cia; son más elevados los Altos del Guadiana. La 
explicación podría estar, entre otras causas, en que 
la estación de las lagunas está en la cabecera del río 
y es sabido que, a falta de relives importantes y de 
fuertes precipitaciones, el Alto Guadiana adquiere 
un cierto nivel de base gracias a la regulación cárs
tica y a los potentes manantiales que lo alimentan 
en su comienzo. Por el contrario, en los ríos Lezuza 
y Don Juan la infiltración y evaporación es muy in
tensa, posiblemente más elevada que en el Alto 
Guadiana, pero la regulación cárstica es más eficaz 
en las Lagunas. 

En el Alto Guadiana no se presentan estos máxi
mos y mínimos tan acusados. En ésta última sub
cuenca los valores apenas difieren; es decir, prácti
camente tienen todo el año el mismo coeficiente de 
caudal pues los valores oscilan entre 0'80 y 1'04, en 
la Laguna San Pedro, y 0'84 Y 0'0 I en la Laguna 
Conceja, repitiéndose el mismo coeficiente varios 
meses. 

Variaciones estacionales. 

Como ya hemos expuesto anteriormente, depen
den del tipo de precipitaciones que alimenten al río 
y del ritmo de éstas.' Pero también d'ependen de la 
regulación subterránea del río y es precisamente 
este factor el que más influencia tiene en el curso 
del Alto Guadiana. 

Las curvas de variaciones de caudal (ver gráfico 
3) presentan diferencias notables entre los afluentes 
del Júcar y el Alto Guadiana: mientras que en el 
río Don Juan yen el Lezuza reflejan claramente un 
periodo de crecida que coincide con la primavera, 
con un máximu en abril (de coeficiente 3 en Lezu
za, y 2' 18 en el Don Juan), y unos marcados estia
jes coincidentes con el periodo estival (con coefi
cientes en el mes de julio de 0'45, en el Lezuza, y 
de 0'39 en el Don Juan) y aún más bajos a finales 
de verano (en septiembre, 0'25 y 0'21 respectiva
mente). 

La Morenilla, Coladilla y la Ceganosa pertenecen 
al grupo de las bajas, pequeñas de dimensión y de 
poca profundidad; pertenecen a la provincia de 
Ciudad Real y están muy próximas a la localidad 
de Ruidera. 

Otro río de la cuenca del Guadiana que avena a 
la provincia de Albaeete, es el Córcoles; este peque
ño colector nace al Noroeste del término de Boni
llo, cerca de Munera. Se forma por las aportaciones 
de los arroyos Córeoles y Ojuelo. Estos dos arroyos 
unen sus aguas, en las proximidades de Munera y 
ya en el resto de su curso recibe el nombre de rio 
Córeoles; siguiendo la di rección Noroeste este pe
queño río, se une con el arroyo Sotuélamos, y con
tinuando por la llanura manchega hacia Socuélla
mOS, vierte en los años lluviosos en el Záncara (8). 

Crecidas, Estiajes y la Irregularidad. 

Obviamente no podemos hallar estos caracteres, 
pues se necesitan para su determinación periodos 
de observación mucho más largos que con los que 
contamos. 
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CAUCE, LezuzCl 
3 Coeficiente de caudal ESTAOON: Tiriez 

MODULO- 0'20 m3 / 5g. 

1973· 74 

RELATI...o: 0'94 L/ sg. Km2 

1 ------

o ." o E F M A 

COI!.lIciente de' caudal 

2 

o N'" O E M A 

Cuenca del Guadalquivir 

Introducción 

M 

CAUCE Oon Juan 

ESTAOON· 6alazo{e 

MODULO: O'1Srri3/'S9 

PERI()JO 1973·7t. 

A s 

MOOULO RElATIVO: 0'27 L/59 .K,nl 

" A s 

Ocupa una superficie en la provincia de Albacete 
de 768 Km. cuadrados, representando esta cifra 
sólo el 1'22 % del total de su cuenca. 

El río más importante de la cuenca del Guadal
quivir, dentro de la provincia de Albacete, es el 
Guadalm€na, que nace en la sierra de Alearaz; allí 
se forma primero el río Alcaraz, el cual, acrecenta
do con las aguas de los ríos Horcajo y Povedilla re
cibe el nombre de Guadalmena. 

El Horcajo nace en las proximidades de la aldea 
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FIGURA 111 

2 Coetlclme de caudal 

o " E F M A 

CAuce: Alto Guodlono 

ESTACION: La.guna San Pedro 

MODULO: 2'48m3/sg 

PERIOOO: 1973 -74 

M A 

CAUCE. Alto Gu:Jdiana 

ESTACICf'I' Laguna Conceja 

MODULO: f98 rñ3fsg 
PERIODO 1973-7t. 

s 

MODULO RELATIVO: l.'li. L!sg.Km2 

,- -::.:.::.--====~---

o N E F M A M A 

llamada por este nombre y luego, reforzado por las 
aguas de arroyo Solanilla, vierte por la orilla dere
cha en el río que procede de Alearaz. 

El Povedilla, también afluente por la derecha, 
nace a unos 4 km. al Noroeste del pueblo que tiene 
ese nombre, en la Fuente de la Toba (a 975 m); va a 
recibir importantes aportaciones de numerosos ma
nantiales, como el Borbotón y la Fuente del Arca. 
Después de aumentar su caudal gracias a estas y 
otras numerosas fuentes, vierte al Guadalmena, a 
unos 6 km. al Sur del municipio de Povedilla (9). 

Al Guadalmena vierten también sus aguas el río 
Salobre y, aguas más abajo, el río de la Mesta y el 
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En el Alto Guadial1a no se presentan estos máxi
mos y mínimos tan acusados. En ésta última sub
cuenca los valores apenas difieren; es decir, prácti
camente tienen todo el año el mismo coeficiente de 
caudal pues los valores oscilan entre 0'80 y 1'04, en 
la Laguna San Pedro, y 0'84 y 0 '0 I en la Laguna 
Con ceja, repitiéndose el mismo coeficiente varios 
meses. 

Crecidas, Estiajes y la Irregularidad. 

Obviamente no podemos hallar estos caracteres, 
pues se necesitan para su determinación periodos 
de observación mucho más largos que con los que 
contamos. 

FIGURA 111 

2 Coefrc',tf11e de caudal 

CAuCE : Alto G",odklno 

ESTACION: Laguna Soro ~ro 

MODULO: 2'1.8 m3f S9 

f?ERIOOO: 1973·74 

MOOULO RELAT¡;o' 3'" L/s9 ,Krrf 
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Z CoeOc~ntf de CGodol 
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Cuenca del Guadalquivir 

Introducción 

M A 

CAUCE , AIIO GUlx hono 

ESTAC)()\I . lo.9vf"() Concejo 

MODULO' r98 rnJl sg 
PERIC()O: 1973·74 

MCOJLO RELATIVO: t..' \l. L 159 ·Km2 

Ocupa una superficie en la provincia de Albacele 
de 768 Km. cuadrados, representando esta cifra 
sólo el 1 '22 % del total de su cuenca. 

El río más importante de la cuenca del Guadal
quivir, dentro de la provincia de Albacete, es el 
Guadalmena, que nace en la sierra de Alcaraz; allí 
se forma primero el río Alcaraz, el cual, acrecenta
do con las aguas de los ríos Horcajo y PovedilJa re
cibe el nombre de Guadalmena. 

El Horcajo nace en las proximidades de la aldea 
llamada por este nombre y luego, reforzado por las 
aguas de arroyo Solanilla, vierte p.or la orilla dere-
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cha en el río que procede de Alcaraz. 

El Povedilla, también afluente por la derecha, 
nace a unos 4 km. al Noroeste del pueblo que tiene 
ese nombre, en la Fuente de la Toba (a 975 m); va a 
recibir importantes aportaciones de numerosos ma· 
nantiales, como el Borbotón y la Fuente del Arca. 
Después de aum~ntar su caudal gracias a estas y 
otras numerosas fuentes , vierte al Guadalmena, a 
unos 6 km. al Sur del municipio de Povedilla (9). 

Al Guadalmena vierten también sus aguas el río 
Salobre y, aguas más abajo, el río de la Mesta y el 

Vanaciones estacionales. 

Como ya hemos expuesto anteriormente, depen
den del tipo de precipitaciones que alimenten al río 
y del ritmo de éstas. Pero también dependen de la 
regulación subterránea del rio y es precisamente 
este factor el que más influencia tiene en el curso 
del Alto Guadiana. 

Las curvas de variaciones de caudal (ver gráfico 
3) presentan diferencias notables entre los afluentes 
del Júcar y el Alto Guadiana: mientras que en el 
río Don Juan y en el Lezuza reflejan claramente un 
periodo de crecida que coincide con la primavera, 
con un máximo en abril (de coeficiente 3 en Lezu
za, y 2'18 en el Don Juan), y unos marcados estia
jes coincidentes con el periodo estival (con coefi
cientes en el mes de julio de 0'45, en el Lezuza, y 
de 0'39 en el Don Juan) y aún más bajos a finales 
de verano (en septiembre, 0'25 y 0'21 respectiva
mente). 

La Morenilla, Coladilla y la Ceganosa pertenecen 
al grupo de las bajas, pequeñas de dimensión y de 
poca profundidad; pertenecen a la provincia de 
Ciudad Real y están muy próximas a la localidad 
de Ruidera. 

Otro río de la cuenca del Guadiana que avena a 
la provincia de Albacete, es el Córcoles; este peque
ño colector nace al Noroeste del término de Boni
llo, cerca oc Munera. Se forma por las aportaciones 
de los arroyos Córcoles y Ojuelo. Estos dos arroyos 
unen sus aguas, en las proximidades de Munera y 
ya en el resto de su curse recibe el nombre de río 
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Córcoles; siguiendo la dirección Noroeste este pe
queño río, se une con el arroyo Sotuélamos, y con
tinuando por la llanura manchega hacia Socuélla
mas, vierte en los años lluviosos en el ancara (8). 

Caracteres Hídrlcos. 

Los datos de aforos que hemos podido obtener 
para la cuenca del Guadiana se reducen al periodo 
1.973-74; las mediciones se han efectuado en el 
alto Guadiana, en dos estaciones: la laguna Conceja 
y la laguna San Pedro. 

Lo limitado de la serie nos impide efectuar un 
análisis completo de sus caracteres hídricos, ya que 
para ello es preciso disponer de periodos más ex
tensos de observación; no obstante vamos a sacar 
algunas conclusiones con los datos que contamos, 
provisionalmente. 

Abundancia. 

El módulo absoluto de la Laguna Conceja es 1 '98 
metros cúbicos por segundo y en la Laguna San Pe
dro es de 2'49 metros cúbicos por segundo. 

En cuanto a los módulos relativos, son: 4'14 l/sg. 
km. cuadrados en la Conceja y 3'47 I/sg. km. cua
drados en la de San Pedro. 

Comparando estos módulos relativos con los de 
los ríos Lezuza y Don Juan, en el mismo período, 
0'94 l/ sg. km. cuadrados y 0'97 IIsg. km. cuadrados, 
respectivamente, observamos, una notable diferen
cia; son más elevados los Altos del Guadiana. La 
explicación podría estar, entre otras causas, en que 
la estación de las lagunas está en la cabecera del río 
y es sabido que, a falta de relives importantes y de 
j\Jertes precipitaciones, el Alto Guadiana adquiere 
un cierto nivel de base gracias a la regulación cárs
tíca y a los potentes manantiales que lo alimentan 
en su comienzo. Por el contrario, en los ríos Lezuza 
y Don Juan la infiltración y evaporación es muy in
tensa, posiblemente más elevada que en el Alto 
Guadiana, pero la regulación cárslica es más eficaz 
en las Lagunas. 
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Turruchel, que descienden por fuertes pendientes 
con escaso recorrido (la). 

Caracteres Hídricos 

Hay que señalar que la estación escogida paTa 
este estudio es la del rio Guadalmena en el Llano 
de la Vela, provincia de Jaén , ya que no hemos en
contrado estaciones de aforo en la provincia de AI
bacete. Por otro lado, hemos considerado que pue
de ser interesantc su estudio en cuanto que la 
mayor parte de ese rio transcurre en la provincia de 
A Ibacete, y aunque el embalse en que está situada 
la estación puede transformar el significado de al
gunos datos, nos es vá lido por cuanto que recoge 
todas las aguas que salen de nuestra provincia . 

Abundancia 

El periodo estudiado va desde 1.932 - 33 a 
1.970 - 71. 

El módulo absoluto es de 7'09 metros cúbicos 
por sg. y el módulo relativo de 5'71 IIsg. km. Cua
drados. 

Comparándolo con el rio Mundo en Taluvia y 
con el Júcar en Los Frdiles observamos: 

al Mayor semejanza entre el Mundo y el Gua
dalmena; los módulos absolutos difieren algo : 7'09 
m. cúbicos por segundo, el Guadalmena y 4'3 ill. 

cúbicos por segundo el Mundo. Esto nos puede in
dicar que la estación del Mundo, en Taluvia, está 
más cerca del nacimiento del río que la estación del 
Llano de la Vela , lo está del nacimiento del río 
Guadalmena, ya que los caudales absolutos de los 
ríos aumentan con la distancia al o.rígen por cuanto 
avenan mayor cantidad de agua; así tenemos que el 
módulo absoluto del Júcar en los Frailes es de 25'1 
m . cúbicos por .segundo. Entre otras causas, esta ej. 
fra más elevada que la del Guadalmena y Mundo, 
nos indica que la estación está más alejada del naci
miento del río. Sin embargo comparando los módu
los relativos vemos que el módulo relativo del Ju
car es 4'6 I/sg. km. cuadrado, inferior al Mundo. en 
Taluvia que es de 6'75, y al del Guadalmena en ta 
estación de aforo, que es de 5'71 I/sg. km. cuadra-

do. Los módulos relativos van disminuyendo con
forme se alejan del origen al introducirse en zonas 
de menor precipitación. 

Irregularidad 

Las variaciones anuales de caudal las expresamos 
mediante el coeficiente que resulta de dividir el 
caudal medio anual más elevado de un período de 
años entre el caudal medio más bajo en et mismo 
periodo; el resultado de este coeficiente es la irregu
laridad, 

En el caso del Guadalmena, considerando. un pe
ríodo de 38 años de observación, el caudal medio 
máximo fue de 26'59 m. cúbicos por segundo y el 
caudal medio mín imo de 0'40 m. cúbicos por se
gundo, lo que no.s proporciona tina irregularidad de 
66 '4. Así pues el año que llevó más agua superó 
más de 66 veces al que llevó menos. Este coeficien
te nos da idea de la elevada irregularidad del Gua
dalmena, sobre todo al compararle con la que co
rresponde al Júcar, que a su paso por Albacete es 
de 4'66 y con el Mundo., en Taluvia, que es de 
10'2. 

El va lor de 66'4 que presenta el Guadalmena es 
bastante elevado, y si n duda, entre otras causas, de
bido a presentar entre sus módulos mensuales valo
res por debajo de la unidad, y a que se acerca a cero 
el caudal de agua que circula por su cauce en algún 
año extremadamente seco. 

Variaciones estacionales 

Para estudiar las variaciones estacionales consi
deramos los coeficientes de caudal comprobando 
que en el Guadalmena son cinco los meses de aguas 
altas, es decir, con coeficiente por encima de la uni
dad; son los meses de diciembre, enero, febrero , 
marzo. y abríl. 

Los factores que inDuyen en las varíaciones esta
cionales son, esencialemente, el tipo de precipita
ciones que alimentan a este río en su cabecera, ca
racterizadas co.mo de tipo nival o pluvionival. 

Las aguas bajas se suceden desde mayo hasta oc
tubre, registrando un acusado mínimo en agosto, 
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con 0'09 , estiaje que es muy notable en compara
ción al de otros ríos en ese mismo mes; por ejem
plo, el Júcar en los Frailes que para el mes de agos
to registra 0'78 y el Mundo, que también en ese 
m ismo mes, registra 0'50. 

Coeficiente' de c:cudo.l 
CAt...(; ( : Jl.ICXlI' 

ESTAQON: Los Froiln 

t.«XlULO A , 251 tTJI s9 

...o::u..O RElATIVO: (.'6 L/ sg.1I,m2 

I --- ---_--=---- -- ----------- ----- - -------. 

o N o E F 

2 Co~lc~e de aludal 

A M 

CAUCE: Mundo 

ESlACION: ToJ uvIQ 

MOJULO: {.'l l,nJ¡ '9 

A 5 

MlD.JLO RELATNO' 6"?S L / sg. M.rOl 

1 ---- - ------------- - - - - -- - ------ -- -- ---- -

o N o E F 

, ¡ 
Coeflciel'\~ o. eoudol 

M A M A 
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E5TAClOtt Llano <11: Velo 

MOOl.l.O A: 109 mJISJ¡ 

5 

MODlA.O RB...ATI YO: 5'11 L/sg · ",m2 

1---- - ------------------- - ------- --- -- - ---

o N o E F M A M A 5 

FIGURA IV 

.... 

Crecidas y estiajes 

La crecida más importante del Guadalmena, en 
la estación del Llano de la Vela y en el periodo es
tudiado, tuvo lugar el 5 de enero de 1.947, y fue de 
578 m. cúbicos por segundo. C omo ya hemos co
m.entado, las crecidas son fruto de circunstancias 
meteorológicas especiales que determinan precipi
taciones de volúmen o intensidad poco frecuente ; 
en este caso, también entre las causas, puede atri
buirse a una súbita fusión de nieve, circunstancia 
que en este río no descartamos totalmente, pues ya 
dijimos que el Guadalmena es susceptible de recibir 
innivación en su cabecera. 

Resumen 

El Guadalmena puede calificarse como un río re
lativamente caudaloso, irregular, con variaciones 
estacionales acusadas y con siete meses de caudal 
por debajo de la media. 

Conclusión 

Como advertíamos al principio, faltan datos para 
poder presentar unas conclusiones definitivamente 
válidas y significativas acerca de la hidrología su
perficial de Albacete; haría falta mayor número de 
estaciones de aforo y más años estudiados, puesto 
que, como es sabido para la comparación de datos 
hidrológicos las series han de ser largas, superiores 
a los 30 años y todas del mismo periodo, y estas cir
cunstancias no se han producido. 

No obstante, con los escasos datos que hemos po
dido obtener y siempre presentando conclusiones 
que pretenden aportar sólo una aproximación a la 
hidrología de Albacete, observamos: 

al Mayor caudalosidad, teniendo en cuenta los 
módulos relativos, en las cuencas del Guadalquivir 
y Segura frente a las del Júcar y Guadiana. El me
dio fisico, en especial la pluviosidad constituye el 
factor detetminante de la diferenciación. 
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h) Mayor regularidad, en la cuenca del Guadia
na, concretamente en las lagunas estudiadas, como 
consecuencia "de una regulación cárstica muy im
portante. 

e) La exi stencia de crecidas importantes, pero no 
de la magnitud de los ríos levantinos, en todos 
nuestros colectores. 

NOTAS 

(1) En ella desult.:an : « El sislC'ma Hidrogeolágico de Albaceu.'" . 
<d..as aguas s/.lbt(!rrOlIea.~ en la pnH'inC'ia de Afbacere}}, ((/n
l'or(<<,aciol/C'J Hidro¡;:f!oJúgi('(1s de fa Cu('nca Affa de Jos rios 
JÚCQr y 5ieguro», «Esrudio Hidropeoláxico de las comarcas 
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ro."). Cuenca AIra del Júwr», entre otros. ' 

(2 ) PA NADERO MOYA. M. «((?{ ¡-iu hicar y su ('l/enea en la 
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PROBLEMAS DEL ESPACIO 
RURAL EN 
CASTILLA-LA MANCHA (*) 

JOS E CARPIO MARTIN 

(Geógrafo) 

Introducción 

En Castilla-La Mancha es muy frecuente la de
fensa del planteamiento de que el sector primario 
tiene un papel importante en el desarrollo de la re
gión y que el posible desarrollo industrial ha de ba
sarse en la potenciación y promoción de pequeñas 
y medianas empresas, básicamente transformadoras 
de las materias primas regionales. 

Este planteamiento se considera lógico, porque el 
sector agrario significa el 23' 16 % en la estructura 
de la producción bruta regio"al (en España es del 
8'9 %). En el sector primario, está el 35'6 % del em
pleo, frente al 11 '34 en la industria, 11 '24 % en la 
construcción y el 33'8 % en los servicios. 

Este trabajo, 'para plantear los aspectos básicos 
del sector y del espacio rural, en una primera parte 
considera los grandes procesos territoriales y so
cio--económicos y algunas relaciones y efectos en el 
espacio rural de Castilla-La Mancha; en una segun
da parte que es el núcleo de este trabajo, se estable
ce el análisis y diagnóstico de los componentes del 
sector primario y, por último, se ofrecen unas lí
neas de actu'lción como posible marco de integra
ción de las medidas que deben ser estructuradas 
para una racionalización, social y económica) de 
nuestro campo. 

Como cualquier análisis, este trabajo quiere ofre
cer sugerencias para Que nuestros politicos y los 
técnicos tengan otro documento más a la hora de 
establecer sus decisiones. Este trabajo sólo pretende 
ser, una modesta aportación a la consolidación de 
Castilla-La Mancha. 

Los procesos de transformación en el 
espacio rural de Castilla-La Mancha 

Los modos de vida y los sistemas de cultivo se 
han basado tradicionalmente en el cultivo de cerea
les en rotación con diversas leguminosas (ej. lente
jas, garbanzos, yeros), en explotaciones familiares, 
con la mayoría de la producción dirigida a la satis
fación de' las necesidades alimenticias familiares y 
del ganado de labor, aunque también han existido 
históricamente grandes propiedades agrarias. 
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Desde la segunda mitad del siglo XIX, se rotura
ron extensas superficies de monte bajo, y se amplió 
la superficie del olivar y del viñedo, que se vió fa
vorecida por la crisis de la filoxera, y por la cons
trucción de los ferrocarriles, que posibilitaron la 
ampliación de los mercados. 

En los últimos decenios, en el ámbito de los cam
bios estructurales que se han producido en las re
giones españolas, el espacio rural ha sido influen
ciado y configurado por dos procesos cronológica
mente coincidentes: la crisis de la agricultura tradi 
cional y el proceso de urbanización del espacio ru
ral. 

Crisis de la agricultura tradicional 

El modelo de desarroll o español de los años 60 
está influyendo sobre el espacio rural con diversos 
efectos sobre la estructura de las exp lotaciones 
agrarias y los sistemas de cultivo. 

En las explotaciones agrarias se producen diver
sos cambios por 'Ia elevación permanente de los 
umbrales de viabilidad económica. consecuencia, a 
su vez, de problemas derivados de la política de 
precios de las, producciones agrícolas y la depen
dencia creciente de los circuitos económicos exter
nos (mercado de fertilizantes, semillas, maquinaria 
agrícola, etc.). Estos efectos son distintos según los 
tipos de explotaciones agrarias, porque como es 
muy conocido en la región, hay diferencias impor
tantes en la estructura de las explotaciones agrarias. 
En las provincias de Albacete, Ciudad Real y Tole
do hay extensas explotaciones agrarias. 

En las grandes explotaciones agrarias. ante la ele
vación de los salarios, la tendencia generali zada se 
ha dirigido a la ampliación de las superficies ocu
padas por cultivos extensivos, la mecanización de 
las labores agrícolas y la desaparición de empleos, 

Por otra parte, también los sistemas de cultivo 
han sido afectados de muy diversas fonnas. Los in
dicadores mas significativos de la evolución son los 
siguientes: 

- Disminución de la superficie cultivada, princi 
palmente en las provincias de Cuenca y Guadala
jara por causa de la despoblación intensa y la 
existencia de pequeñas explotaciones agranas 
con un grado elevado de parcelación. 
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- Tendencia a la existencia de especializaciones 
'productivas por comarcas: olivar en algunas co
marcas de Toledo y Sierras, vi no en Méntrida, 
etc. 

- Un proceso limitado de concentración espontá
nea de e~plotaciones agrarias y de concentración 
parcelaria. 

- Aumento de las superficies de regadío, especial
mente en la cuenca del río Tajo, loca lizados prío
ritariamente en las grandes explotaciones. 

- Evolución de los cultivos: 

Crecimiento de las superficies de viñedo y, en al
gunas comarcas, del olivar. 

Estancamiento de las superficies ocupadas por el 
trigo, incremento de la cebada. 

Desaparición de cultivos que se utilizaban para 
finalidades que han sido sustituidos por procesos 
quimicos (zumaque , etc.). 

Desaparición de cultivos dirigidos a la alimenta
ción del ganado de labor (escaña, etc). 

Desaparición y reducción de cultivos dirigidos a'l 
abastecimiento familiar y de muchos productos 
hortícolas, 

Reducción de cultivos que no admitan la meca
nización en todas las labores (lentejas, olivar, 
etc.); en general , reducción de superficie ocupada 
por cu ltivos que necesitan mano de obra (aza
frán). 

Mantenimiento de cultivos tradicionales muy lo
calizados como la berenjena (en Almagro y mu
nicipios pró~imos) el mimbre (en la Alcarria y 
Priego), melones (en Argamasilla de Alba, Quin
tanar de la Orden, Tomelloso, etc.) y aumento de 
la superficie ocupada por el ajo. 

E~tensión de cultivos industriales (especialmente 
oleaginosas, girasol y remolacha azucarera). 

Extensión de variedades de cereales de orígen 
americano que alcanzan importantes produccio
nes, derivándose problemas, a CO[to plazo, de 
inadaptación natural. 

Aumento de las superficies ocupadas por cu ltivos 
de destino ganadero como distintas variedades fo
rrajeras, como la alfalfa. 

Aumento de las superficies ocupadas por las 
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plantas aromáticas, especialmente en Guadalaja
ra, 'que suelen ocupar las superficies de monte 
bajo. 

Entre los problemas estructurales, aún después 
del proceso de concentración espacial de las explo
taciones, sigue existiendo un excesivo grado de par
celación (especialmente en Guadalajara y Cuenca). 

CUADRO 1 

Empresarios Parcelas Parcelas por 
Provincia (1.972) (1.972) empresario 

Albacete ............... 36.930 250.874 6'79 
Ci udad Real ....... 61. 1 05 380.252 6'22 
Cuenca .: ............... 48.069 931.013 19'36 
Guadalajara ........ 25.901 925.615 35'73. 
Toledo ................. 53.043 499.667 9'41 

RJENTE: Anuario de EstadíSlica Agraria 1.981 M· de Agricul· 
tura 

También, problema fundamental de la estructura 
agraria es la elevación contínua de los umbrales de 
viabilidad económica de las explotaciones que afec
ta especialmente a las pequeñas y medianas explo
taciones que están abocadas a su desaparición y, en 
consecuencia, al éxodo o al descenso de las condi
ciones materiales de vida de los agricultores. Por 
esta causa, la problemática de las explotaciones fa
miliares debe ser prioritaria en cualquier plantea
miento' serio de la economía regional. 

El mismo proceso emigratorio ha producido el 
envejecimiento y la falta de relevo generacional de 
la población agraria, haciendo problemático el de
sarrollQ agrícola y produciendo cambios decisivos 
en el sistema espacial de distribución (1). 

Las causas del éxodo de los jóvenes son diversas, 
sin embargo, deben considerarse adecuadamente las 
costumbres y leyes de transmisión de las explota
ciones de padres a hijos y la organización patriarcal 
en la toma de decisiones. Nonnalmente los empre
sarios agrarios conservan la propiedad muy avanza
da. Esta situación plantea problemas de sucesión 
entre hennanos, y de sucesión, con edad madura, 
en las explotaciones sin la adecuada preparación. 
Los titulares de explotaciones se agrupan , por la 
edad, de la forma que recoge el cuadro 2. 

CUADRO 2. Distribución de los Empresarios 
Agrarios, por edad. 

Edad tito lar de la 
explotación 

30 -40 años 
40- 50 años 
50- 60 años 
60-70 años 
70 - 80 años 

FUENTE. SEA, 1.979 

Urbanización del espacio rural 

Porcentaje de 
explotaciones 

2'4% 
17'3 % 
33'7 % 
27'7 % 
18'8 % 

La urbanización del espacio rural, el aumento 
creciente de la demanda de usos urbanos sobre el 
espacio rural (actividades recreativas y de ocio, de 
residencia secundaria, etc.) afecta desigualmente a 
las distintas provincias de la región, en relación di
recta con la proximidad de las grandes áreas urba
nas. 

Los efectos más importantes sobre el espacio cu
ral son: 

- Ocupación de superficies de gran potencial pro
ductivo por urbanizaciones de segunda residen
cia: vegas y zonas de regadío. 

- Connictos con el uso del suelo y aumento de los 
sitemas extensivos., del cultivo en barbecho. 

Este proceso en Catilla~La Mancha está determi· 
nado por la innuencia del área valenciana y princi
palmente de Madrid . Castilla-La Mancha es el área 
de expansión y uso recreativo del área madrileña. 
La isocrona de los excursionistas madrileños en los 
fines de semana está entre las 2 y 3 horas que, en el 
relieve de Castilla-La Mancha supone hasta una 
distancia de 300 km., basta el piedemonte de Sierra 
Morena. 

El proceso de las residencias secundarias afecta 
especialmente al Valle del Alberche, del Tajo y del 
Tajuña y a las zonas de los embalses. Al mismo 
tiempo, hay una demanda de viviendas abandona
das y de ocupación de algunos núcleos rurales. 

pos 
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Deben ser resaltadas por la amplitud de sus efec
tos, las demandas recreativas y especialmente, la 
caza (2). La caza ha sido una actividad tradicional ; 
la aristocracia y la burguesia urbanas han compra
do, desde a ntiguo, fincas para una utili zación casi 
excl usiva de esparcimiento (en los Montes de Tole
do, Sierra de Madrid, etc.). 

En los últimos tiempos. hay una manifestación· 
de la caza y de la pesca y un aumento de su ámbito 
espacial. Los Montes de Toledo, el Campo de 
Montiel , la provincia de Guadalajara, etc. y en ge
neral , el espacio regional se ha convertido en un 
gran cazadero. El pago de precios desorbitados por 
amendos y subamendos por fin cas y pu estos en ca
cerías y monterías, el flete de aviones, son indica
dores de la importancia del fenómeno . Este fenó
meno que demanda un profundo diagnóstico está 
produciendo en muchas comarcas, subutilización 
del suelo agricola y foreslal y, perjuicios en explo
taciones agrarias. y núcleos rurales, al mi smo ticm- . 
po que a ltera los ecosistemas tradicionales. 

Lógicamente la ~ituación actual del espacio rural, 
está determinada por los efectos generales de los 
procesos señalados, y por la existencia de un despo
blamiento masivo en muchas comarcas y una ten
dencia regresiva de la evolución demográfica, con 
descenso contínuo de la población activa en el sec
tor primario, de los pequeños empresarios agra.rios 
y de jornaleros (62'56 % eotre 1.955 y 1.977). Así, 
en la mayoría de los municipios, ha desceodido su 
población; incluso algunos Illicleos han sido aban
donados, produciendo un grave proecso de regre
sión demográfica, envejecimiento y abandono de 
recursos naturales, principalmente localizado en las 
provincias de Guadalajara, Cuenca y las áreas de 
montaña. 

A nálisis General 

Agricultura 

La agricultura es fundamental en el sector prima
rio y, como ya se ha afinnado, la participación de 
la agricultura regional en la agricultura española es 
superior a su participación demogrMica, especial
mente en el sector cerealistico, vinicola, de cultivos 
industriales, etc . 

JO," 

Hay grandes probabilidades de aumento de la 
producción de cultivos forrajeros, que dependen de 
la ampliación de los regadíos. Actualmente los re
gadios ocupan poca superficie (es la región españo
la con menos regadíos en relación con su supern
cie) por dos causas fundamentales: en primer lugar 
la dependencia históríca de las zonas de huelÚl, en 
las cuencas del Júcar y Segura, que limita el apro
vechamiento regional de las aguas de estos rios y 
más recientemente del río Guadiana. Ultimamente, 
las demandas de agua del área metropolitana de 
Madrid se centran sohre la cuenca del Tajo. En los 
últimos meses ha entrado en funcionamiento el 
trasvase Tajo-Segura que, en principio, ha reduci
do las posibilidades de ampliación futuras de rega
dio y ha retrasado los planes previstos en la provin
cia de Toledo, al mismo tiempo que está condicio
nando los aprovechamientos de las aguas subterrá
neas en la provincia de Alhacete. Por otra parte, 
han faltado las adecuadas investigaciones bidrogeo
lógicas dirigidas a la captación de aguas subterrá
neas. También hay reducción de superficies de re
gadío por la paulatina y creciente ocupación de ur
banizaciones secumJarias. 

También la importancia y el vo lúmen Jinal de la 
producción agraria está reducida y constreñida por 
los problemas de comerciali zación , ya que la mayo
ría de las producciónes de la región tienen proble
mas de com ercialización o dejan la mayor parte de 
su valor añadido en otras regiones. Este hecho de
terminó que, a partir de los años 50, se multiplica
sen las cooperativas dé transfonnación y comercia
lización de vinos, para superar la dependencia de 
grandes bodegueros. Las cooperativas han raciona
lizado la producción ; sin embargo, no se ban so lu
cionado los problemas de comercialización de las 
producciones obtenidas. 

Como se ha seña lado anteriormente, hay proble
mas importantes en la comerciali zación del vino. 
Junto a la existencia de excedentes en las últimas 
campañas, hay falta de aprovechamiento del valor 
añadido que se deriva de la crianza y embotellado y 
de una discutible política dc conversión en alcoho
les. 

El problema se hace más complicado en los culti
vos que son irregulares por su producción anual y 
que normalmente se localizan en explotaciones ia-
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miliares sin capacidad importante de almacena
miento, produciéndose situaciones graves de CO~ 
mercialización en temporadas de mucha produc
ción (ajos en la provincia de Cuenca, patata en 
Guadalajara, etc.). 

También hay problemas importantes derivados 
de la evolución de los factores productivos y la ralta 
de una estructura de compra y distribución de estos 
factores, y de selección e investigación de semillas 
de especies autóctonas. 

Algunos de estos problemas podían ser solucio
nados si se localizasen y crearan industrias de trans
fonnación de los recursos agrarios (fáb'ricas de pien
sos, tratamiento y envasado de legumbres eic.). 

Analizada la problemática general, se analizan 
las producciones, así como los pri nci pales rasgos de 
los cultivos más caracteristicos de la región. Se tra
tarán aquellos productos agricolas que son suscepti
bles de una transformación industrial y que tienen 
importancia dentro del conjunto regional y de la 
producción nacional. 

El cultivo del trigo constituye sin duda uno de los 
principales aprovechamientos de la tierra labrada 
en la región (detrás del viñedo y la cebada), de la 
que ocupó 486.239 Ha. en la campaña 1.98(}-S l. 
La región Castellano-Manchega alcanzó en la cam
paña del mismo año 504.021 Tm. que representa el 
14 '7· % de la producción total nacional. Por provin
cias, Cuenca produce el 25' 17 % de la producción 
regional, seguida de Guadalajara 21 '32 %, Toledo 
23'17 %, Ciudad Real 22 '28 % Y finalmente Alba
eete 8'07 %. 

El incremento del cultivo de los cereales-pienso 
se ha debido íntegramente a la cebada, habiéndose 
producido también un incremento del maíz, dentro 
del sector de los cereales de verano. El maíz se cul
tiva exclusivamente en regadío y la superficie ocu
pada es aún un poco significativa. El maíz está en 
expansión, siendo más frecuente en Albacete, Ciu
dad Real y Toledo, mientras en Cuenca y Guadala
jara apenas es cultivado. 

Es, por tanto, la cebada el cultivo caracterislico 
de cereales-pienso de la región, ocupando unas 
740.285 Has.; lo que supone cerca del 80 % del to
tal de cereales para piensos. La producción en lare
gión 1.981 fue de 1.026.193 Tm. que representa el 
21'5 % de la producción nacional. La distribución 

provincial de la producción fue la siguiente: Alba
cete 24'59 %, Toledo 28'82 %, Cuenca 13'14 %, 
Ciudad Real 18 '46 % y Guadalajara 14'99 OJo. 

De otros cereales como el sorgo (cultivo en rega
dío) se producen en la región 1.739 Tm. aproxima
damente el 1'2 % de la producción nacional. 

La producción nacional de judías secas superó en 
1.981 las 78.000 Tm. la producción regional fue de 
2.922 Tm. representando el 3 '7 % de la producción 
nacional. Las provincias con más producción de la 
región son Cuenca, Guadalajara y Toledo. 

En el ano 1.981 se obtuvieron en la región 
16.734 Tm. de lemejas, represe,itando el 77'1 % de 
la producción nacional siendo la provincia de 
Cuenca la principal productora, con unas 7.000 
Tm. que representan el 41 ' 1 O % del total de lente
jas, producidas en la Región y A lbacete con algo 
más de 6.259 Tm. (37'40 %) totalizan. prácticamen
te la producción en la Región. 

Esta leguminosa tiene una gran significación en 
la región por la incidencia de este cultivo en las pe
queñas explotaciones, ya que repercute como ab
sorbente de la mano de obra familiar y como deter
minante en las economías familiares. En las gran
des explolaciones, la escasez de mano de obra even
tual o de técnica adecuada a la época de escarda o 
recolección es lo que estabiliza o impide la expan
sión de este cultivo. Las variaciones de precio den
tro de la campaña son debidas a los costes de alma
cenamiento, a la rigidez de la oferta y a las restric
ciones de la demanda, y en los últimos anos. la dis
cutible política de importaciones. No hay mercados 
donde se reunan oferentes y demandantes para rea
lizar transacciones. Sólo en Valencia , Barcelona y 
Albacete existen lonjas de formación de precio. Los 
productores no tienen ninguna participación en el 
proceso comercial de este producto y sólo en algu
nos casos actuan como simples concentradores de 
oferta. 

El periodo de mayor producción de garbanzo en 
la región fue de 1.972 con 15.574 Tm. llegándose 
en 1.981 a 3.401 Tm. que indica una bajada en la 
producción muy considerable. La provincia más 
productora fue Toledo 970 Tm. en 1.981, seguida 
de Cuenca 944 Tm. y Guadalajara 663 Tm. 

Las provincias castellano-manchegas han produ
cido también en el año 1.981, 1.309 Tm. de habas 
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secas. clIanlia equivalenle al 2'77 % del total de la 
nrnducción (47 . 100 Tm) nacional, habiendo ,ido 
Toledo y Ciudad Real las provincias mús producto
ra , en el a1io 1.981. 

Los guisantes secos representan el 7'83 % (282 
Tm) de la producción nacional , siendo Toledo y 
Albacele las provincias mas productoras. 

La producción de veza es de 4.400 Tm. que re
presentan el 18'33 de la producción nacional; la 
provincia de mayor incidencia en la producción re
gional de e'te producto es Toledo, seguida de Alba
cete, a gran distancia de las otras provincias. 

De un total de 5'4 millones de toneladas de pata
ta producidas en España, cerca de 273.009 Tm. co
rresponden a la región Castellano-Manchega que 
representa el 4 '99 % de la producción nacional. Les 
rendimientos obtenidos en el cultivo de la patata 
son hastante diferentes en secano o regadío. En re
gadío, la difcrencia negativa con el rendimiento 
medio nacional sc reduce notahlemente; así en 
/.981 los rendimientos alcanzados fueron 15.517 y 
16.000 kg/Ha. en la región y el conjunto nacional 
respectivamente. Las provincias más productoras 
de la región fueron Albacete 27'52 'Yo, Ciudad Real 
21 '32 'Yo, Toledo 20'98 %, por este orden. 

La remolacha azucarera de la región se produce, 
prácticamente en su totalidad, en regadío. La pro
ducción en la región en 1.981 fue de 618'8 miles de 
Tm. que representa el 7'8 % del total producido a 
nivel nacional. La provincia de mayor producción 
fue Ciudad Real con el 81 '6 % (505.048 Tm) de la 
producción regional. Le siguen a gran distancia Al
hacete (48.661 Tm) y Toledo (42.701 Tm) y final
mente Cuenca y Guadalajara coh cantidades que 
llegan a 22.367 Tm. 

El girasol es una planta oleaginosa cuyo producto 
se encuentra en franco auge, aunque. no suficiente
mente explotado ni convenientemente ordenada su 
producción. Las variedades que se cultivan son pre
dominantemente híbridos resistentes al mildiu, 
poco expe rimentadas, Los rendimientos medios en 
las provincias de ambito regional fueron en 1.98 I 
los sigui~ntes: 

CUADRO 3. Producción de girasol en Caslilla-La 
Mancha (1.981). 

Albacete ....................... ... . 
Ciudad Real .................. . 
Cuenca ... .... ... ..... .. .. ........ .. 
Guadalajara ................... . 
Toledo ............................ .. 
Totlll región ............ __ .. 
Total nacional ............... . 

Producción Rendimiento 
(Tm.) 

13.638 
4.037 

82 .1 99 
5.622 
4.499 

1l0.OOS 
299.600 

800 
700 

1.250 
600 

1. 163 

4.100 

FUENTE: Anuario de ESladistica Agraria . 

Castilla-la Mancha representa el 36 '62 % de la 
producción nacional de girasol , siendo la provincia 
de Cuenca la mayor productora de la región con el 
74 '72 % de la zona; las otras cuatro provincias tie
neD producciones inferiores. 

El azafrán es casi exclusivamente un cultivo Cas
tellano-Mancbcgo, ya que los 25.059 kg. produci
dos en España en 1.981, 17.796 kg. eran de origen 
castellano-manchego, que reprenta d 71 '02 %. Las 
provincias de mayor producción son Albaceie con 
el 42'21 % de la región, Ciudad Real 25'08 %, To
ledo 21'57 % y Cuenca con el 11'14 % del azafrán 
producido en la zona. 

La producción hortícola de la Región tiene una 
importancia reducida dentro del conjunto nacional, 
debido a la poca proporción de tierras en regadío 
existentes en Castilla-La Mancha y a los condicio
nantes climáticos, que limitan notablemente la va
riedad de productos para cultivar y hacen coinc'idir 
la época de recolección con la máxima producción 
en el país, por lo que los precios resultantes son 
poco atractivos pam fomentar el cultivo. 

Sin emhargo hay dos hechos que aetuan positiva
mente sobre la producción hortíeola regional y que 
deberían aprovecharse para una posible potencia
ción de estos cultivos. En primer lugar la proximi
dad a Madrid. Y, en segundo lugar, las favorahles 
condiciones que en la provincia de Cuenca se dan 
para el cultivo del ajo, por tratarse de un producto 
que admite un periodo de conservación más dilata-
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do que las hOrlaliza~ típicfi S y porque tiene una 
buena aceptación ¡,;n los mercados exteriores. 

De l o~ culti vos. horticolas más frecuentes en Cas
till a-La Mancha, los cultivos más significati vos son 
los siguientes: 

- El m~lón: se encuentra preferentemente en la 
provincia de Ciudad Real (53'29 % de produc
ción de la región, Que es de 170.76 7 Tm). seguida 
de la provincia de Toledo (3~ '72 %)y Guadalaja
ra (3'94 eyo). La principal zona prodw,:,ti va se loca
liza en la provincia de Toledo, en el valle del 
Tajo , en superficies de regadío. Un segundo nú
cleo productor, también en la provincia de Tole
do. es el formado Villacañas, Puebla de Almora
die!. Ocaña y Corral de Almaguer, con cultivo 
casi siempre en secanu. Junto a· éste se encuentra 
la primera zona de Ciudad Real, compuesta por 
los términos municipales de Aldlzar de San 
Juan . Ca mpo de Criplana , Soeuellámos, Tomc
lioso. Argamasilla de Alba y Man zanares. 

- La sandía: se cultiva prererentemente en Toledo, 
con una producción de 20.350 Tm: (63'52 % de 
las 22.037 Tm. de la producción regi onal). En es
tos años es un cultivo en regresión en toda la Re
gión. 

- El pimiento: en la provincia de Toledo el CUllivo 
del pimiento alcanz. su mayor extensión (el 7')''} 'Yo 
de la producción regional que es de 66.704 
Tm ., siguiéndole Ciudad Real, con el 1I '7 1 0/0). 

- El tomate. co mo "<o si todas las hortaLIzas, es en la 
provincia de Toledo de donde se obtiene 1" 
mayo r producción con 105.999 Tm., represen
tando el 71' 12 % de la producción de la Región 
en 1.9R I (149.051 Tm.). En segundo lugar se en
cuentra Albaeete con el 12'33 %. Se 10cali7.a el 
cultivo en las vegas de los ríos de la provincia de 
Toledo y Ciudad Real , siendo las principales zo
nas productoras a nivel regional las vegas del 
Tajo y del Alberchc. La evolución .regi strada por 
este cultivo en los últimos años ha sido clara
mente ascendenre. 

- Entre las legumbres consideradas como cu ltivo 
de huerta , se encuentran las judías. 'guisantes y 
habas, para el consumo en ve rde. Su reparto en 
la región es desigual , pues mientras, el guisante 
está centrado casi en su totalidad en Toledo, las 
judias verdes en Toledo y Albacete, en la provin-

cia de Toledo .se localiza la mayor producción de 
habas verdes (1.555 Tm.) y en Albacete (1.1 73 
Tm.). Los cultivos se realizan fundamentalmente 
en regadío para las judías, alternando los secanos 
y regadíos en los guisantes y cultivándose las ha
bas en secano, principalmente dentro de la pro
vi ncia de Cuenca. 

- El cultivo de champiñón tiene las principales zo
nas productoras en las provincias de Cuenca y 
Albacete , habiéndose producido en e l año 1.978 
un total de 16.450 Tm. que representa el 46 '30 % 
de la producción nacional. Es un cultivo que ha 
evolucionado favorablemente en estas dos pro
VinCIas. 

- El ajo es actualmente la planta más carasterística 
del grupo de hortalizas en la Región, ya que 
cuenta con una producción de 51.324 Tm. en 
1.9& 1, algo más del 33'50 % de la producción na
cional. 

Cuenca es la primera provincia productora de 
España con cl61 '54 % de la producción . La zona 
ca racterística de este producto se localiza en los 
municipios de El Provencio y las Pedroñeras, 
aunque hay un proceso de difusión espacial y de 
aumen to de la producción potenciado por el con
línuo aumento de la exportación que ba experi
mentado esle producto en los mercados ainerica
no y bmsileño y por la apertura de nuevos mer
cados en los países del Este de Eufopa. 

El viñedo ocupa una extensa superficie en la Re
gión (aprox. 700.000 Has.). Las comarcas vinícolas 
de la regi ón son muy heterogéneas, con diferencias 
en las caraeterist';cas y calidades de sus caldos, las 
variedades de uva y las condiciones edáficas y cli
mática~. En la provincia de Ciudad Real, se pueden 
considerú cinco zonas más relevantes. Estas zonas 
son: La Mancha, Campo de Calatrava, Campo de 
Montiel, Los Montes y Montes del Sur, que agru
pan en su· totalidad más de un cuarto de millón de 
hectáreas de cultivo. En la provincia de Toledo los 
majuelos se detectan por toda la provincia. aunque 
las zonas con mayor densidad de viñas son La Sa
gra , el valle del Alberche y la zona Sureste (zona de 
denominación de orígen de Méntrida). En la pro
vincia de Albacete el viñedo se concentra princi
palmente en la zona septentrional y en la comarca 
Sureste. En la provincia de Cuenca, los viñedos 
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ocupan principalmente la zona Sur y occidental, 
aunque también sc cultiva en zonas como las de La 
A learria y la Sierra. En la provincia de Guadalajara 
apenas tiene importancia la superficie ocupada por 
el viñedo. 

Existen numerosas zonas amparadas bajo deno
minación de origen, cuya superficie rebasa el medio 
millón de hectáreas. Las citadas denominaciones 
son Valdepeñas, Mancha, Manchuela, Méntrida, 
Almansa y Jumilla. 

En .uanto a distribución de la producción de uva 
con destino a transfonnación, la participación por
cen tual . de la producción en la Región en 1.981 , 
por provincias, es la siguiente: 

CUADRO 4. DISTRI)3UCION PROPORCIONAL 
DE LA PRODUCClON DE UVA 

Albacete ....................................................... . 
Ciudad Real ............ ................................... . 
Cuenca ......................................................... . 
Guadalajara ..... ............. .. ............................ . 
Toledo ... .. ................................. .... , ...... ,." .... .. 

Total .. __ .................. _ ........ __ ......... _ ...... .. 

18'64 % 
38'63 % 
19'65 % 
0'25 % 

22'83 % 

100'00 % 

F1JENTE: ANUARJO DE ESTADISTICA AGRARIA 1.981. 

La producción de uva de translonnación en Cas
tilla-La Mancba representa el 46'97 % de la pro
ducción nacional. 

Respecto a la producción de vino, en la región se 
elavoran mayoritariamente vinos comunes, con 
una escasa tipificación. La elavoración de vinos fi
nos de mesa es una actividad apenas desarrollada 
en la región, aunque en los últimos años, hay un 
aumento de la capacidad de embotellado y de mar
cas que están adquiriendo paulatinamente un justo 
p.restigio. 

Además. hay que plantearse que La Mancha es 
básicamente productora de vinos blancos (produce 
un 70 % de los vinos blancos de España) , cuando el 
consumo de vinos tintos es superior al de vinos 
blancos y además en la C.E.E. la producción de vi· 
nos blancos eS superior a la de tintos. 

En España, Castilla-La Mancha abastece de vi
pos a otras zonas (Rioja, Tarragona, Jerez. Cariñe
. na, etc.) que tienen mercados muy definidos. Lógi-

camente en los años de mucha cosecha hay menos 
demanda y solamente la intervención de la Admi
nistración retirando los excedentes para destilación 
impide el hundimiento de los precios. 

En consecuencia, por estas caracteristicas descri
tas, es necesario plantearse la elevación de calidad 
y la tipificación; también es recomendable la auto
regulación <le la oferta mediante el almacenamiento 
comunitario de una cierta parte de la producción, 
con lo que claramentese evitaría el hundimienlo de 
los precios en años de buena cosecha. Esto penniti
ría además la regulación del mercado en cuanto a 
importaciones y exportaciones y evitaria la necesi· 
dad de que la Administración tuviese que interve
nir para compra de excedentes. Sin embargo, cada 
cosecha hace más urgente plantearse seriamente la 
reestructuración del sector vitivinícola. (3) 

El olivar es el tercer tipo de aprovechamienlo, 
por superficie ocupada tras los cereales y el viñedo. 
Las comarcas más destacadas de cultivo en la re· 
gión forman una franja zonal que se extiende de 
Norte a Sur, desde la ciudad de Toledo hasta las es
trihaciones de Sierra Morena, alravcsando la pro
vincia de Ciudad Real. Una segunda zona es la co· 
marca de La Jara y de los Montes y cuyos principa· 
les núcleos son: Navahermosa, los Navalmorales, 
los Navalucillos y Horcajo de los Montes (provin
cia de Ciudad Real). 

Areas olivareras de menor importancia son las si
tuadas al Norte de la provincia de Toledo, como 
Méntrida, Casarrubias del Monte, Fucnsalida y las 
Sierras de Alearaz y del Segura, en la provincia de 
Albacete. En las provincias de Cuenca y Guadala
jara, no ruede hablarse propiamente de zonas oli
vareras, por la gran dispersión espacial con que se 
localiza este cultivo leñoso. 

CUADRO 5. DISTRIBUClON (%) DE LA 
PRODUCCION DE ACEITUNA (1.981) 

Albacete ...... ........ " .................... ................ . 
Ciudad Real ....... """ ............................... .. .. 
('ucnca ............. ...................................... "". 
Guadalajara ..................... " .. " "" ................ . 
Toledo " ......................... "" ...... " ... " .......... . 

Total ......... " ..... _ ......................... _ ................. . 

FU ENTE: Anuarió de Estadistic¡¡ Agrari<t. 

3'99 % 
39'15 % 
12 '47 % 
6'42 % 

37'97 % 

100'00 
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Otro cultivo especifico de Castilla-La Mancha, 
aunque muy localizado, es el mimbre. En España 
se cultivan 1.500 Has. de las que 1.400 Has. se lo
calizan en la comarca de Priego con una produc
ción de 17.038 Tm, de producto verde. 

La importancia social de este cultivo se deriva de 
los puestos de trabajo que genera en la comarca; 
1.200 explotaciones familiares son cultivadores de 
mimbre, con una superficie media inferior a 1 Ha. 

Los principales problemas del mimbre están rela
cionados con la comercialización, De los 5.400.000 
kg. de producción de mimbre pelado y seco sólo 
unos 250.000 kg. se manufacturan en la comarca y 
quizás otros 200,000 kg. en la provincia 'de Cuenca. 
Es lógico considerar que esta producción si se ela
borara totalmente en la provincia O en la región po
dria posibilitar la creación de 2.000 puestos de tra
bajo. 

Por último, un sector productivci que está cre
ciendo en la región son las plantas aromáticas y 
medicinales, aunque también hay problemas de di
verso tipo. 

Hasta los últimos años, los aceites esenciales se 
obtenían del aprovechamiento de la llora silvestre, 
con recolección manual y destilación arcaica con 
escasos rendimientos. La elevación de los salarios 
ha inlluído en la mecanización e introducción de la 
destilación industrial. En esta ·coyuntura Castilla
La Mancha posee una abundante y variada llora 
aromática junto con extensas superficies marginales 
para otros cultivos pero que presentan condiciones 
adecuadas para el cultivo de las plantas aromáticas. 
En Castilla-La Mancha se obliene el 80-90 % de la 
producción nacional de esencia de espliego, el 50 % 
de la esencia de romero y el 50 % de la salvia, espe
cialmente en las provincias de Cuenca y GuaJalaja
ra, existiendo posibilidades de ampliar el cultivo en 
aIras provincias como Albacclc. 

Los principales problemas se concretan en la es
pecialización del cultivo y la comercialización de 
los productos finales que está controlada por inter
mediarios. 

Ganadería. 

La ganaderia en Castilla-La Mancha es poco sig
nificativa si se compara con las macromagnitudes 

de la economía primaria española y, en la Región, 
tiene menor importancia económica que la agricul- . 
tura. 

Sin embargo, esta primera consideración debe ser 
concretada por la importancia histórica y aClual de 
algunas especies ganaderas y las posibilidades que 
se puedan derivar para la economía regional, de 
una adecuada integración de los potenciales de 
api"ovecharnientos ganaderos, con la cuidada selec
ción y distribución de las distintas especies ganade
ras y la idónea transformación y comercialización 
de los productos ganaderos. 

Por aIra parte, hace muchos siglos, la ganaderia 
de ovino y caprino ha configurado los modos de 
vida y la ocupación del espacio regional y tradicio
nalmente, ha tenido una gran importancia la trans
humancia (Valle de Alcudia, etc.). 

Todavia, en 1.981, Castilla-La Mancha es pre
ponderante en ganado ovino (aproximadamente el 
18 % del lotal nacional) y caprino (aproximada
mente el 17 % del total nacional). 

En los últimos decenios, ha habido una tendencia 
generalizada al aumento de la cabaña ganadera, 
principalmente de vacuno, ovino y porcino. Tam
bién ha habido un proceso lógico del descenso del 
ganado de labor. En los años más recientes ha habi
do oscilaciones básicamente derivadas de la politica 
de precios de los piensos y de los productos ganade
ros. Incluso entre 1.980 Y 1.981 ha habido una evo
lución negativa del ganado ovino (un 18 %). Este 
proceso, si se mantiene, puede ser grave, porque, 
entre otros efectos, el abandono de grandes áreas 
por el ganado ovino y caprino, al no haber otra es
pecie ganadera de sustitución y, al ocupar espacios 
sin ocupación agrícola, continua el aumento de las 
zonas Sin nmgún aprovechamiento de los recursos 
naturales. 

También hay un crecimiento de explotaciones 
ganaderas con unicultura y aves, en todas las pro
vincias. Los problemas conocidos de estas explota
ciones están en relación con la sanidad y la depen
dendia comercial y tecnológica. 

También ha disminuido la producción de leche 
de ovino desde los 91.41 1.000 litros producidos en 
1.965, hasta los 63.760.000 litros (1.978), y los 
62.750.000 litros en 1.981 .debido fundamental-
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mente a la escasez y carestía de la mano de obra 
cu"liGcada. En los últimos años, la división de pro
cedimientos mecánicos de ordeño junto a la reaclÍ
vación del sector quesero, posib i litan el aumento de 
la producción lechera. 

En general hay dos orientaciones productivas 
principales. El 40 % de los efectivos ganaderos se 
dedican a la producción de leche y came, guardan
do ambas cierto equilibrio en las explotaciones con 
más de 300 cabezas y dedicándose más a leche en 
las pequeñas. El 60 % restante de la cabaña, se ex
plota para producir exclusivamente carne . 

Existen dos zonas perfectamente diferenciadas en 
cuanto a razas y aptitudes. Las explotaciones ded i
cadas a la producción lechera , utilizan ovejas de 
raza «manchega» (coo mayor o menor grado de pu
reza) y se localizan fundamentalmeote en las lOnas 
llanas de la región. 

y en las otras zonas hay predominio de explota
ciones de ovino de aptitud cárnica. En las zonas de 
predominio de la producción lechera , hay tres tipos 
de explotaciones ganaderas (4) claramente diferen
ciadas en cuanto a estructura, sistema de produc
ción, prohlemática y viabilidad. 

En primer lugar, las explotadones agropecuarias 
representan aproximadamente el 20 % de las explo
taciones existentes en la región, generalmente en 
estas explolaciones tiene mayor peso la producción 
de came que la de leche. 

Se trala de explotaciones con base agrícola, 
orientadas sólo parcialmente a la transformación de 
los productos agrícolas y ganaderos. El tamaño del 
rebaño, sucle ser superior a 300 ovejas y con mano 
de obra asalariada. 

Estas explotaciones ganaderas presentan muchas 
deficiencias de falta de ordenación de recursos, ín
dices produclivos bajos, de sanidad y en la comer
cialización. 

En segundo lugar, las explotaciones de agriculto
res ganaderos. En eSlas explotaciones la ganadería 
está bastante independizada de la explotación agri- . 
cola. Son alrededor del 25 % de las explotaciones 
ganaderas exislentes en la regió n. El tamaño del re
baño osci la eDlre 100--150 cabezas, con mano de 
obra asalariada. 

Tiene.n todos los problemas de las explotaciones 

agropecuarias anteriormente descritas, pero además 
por su independencia de la explotación agrícola tie
nen que adquirir la mayor parte de los "limenlos, 
coneentmdos: razones que hacen que este tipo de 
explotaciones esté en regresión tendiendo a pasar 
los efeelivos ganaderos a manos de los pastores asa
lariados, que se independizan. 

En tercer lugar las explolaciones de pastores ga
naderos. Este tipo de explotaciones representa el 55 
% de las explotaciones existente-s. Sus propietarios 
son pastores que en la mayo.ria de los casos fueron 
asalariados y después se independizaron. El trabajo 
es familiar y el tamaño del rebaño suele ser aproxi
madamente de WO cabezas. No tienen base agríco
la, siendo arrendados los pastos y en algunos casos 
también los apriscos. 

Suele juzgarse como un sector con poca viabili
dad fulura , sin embargo representa la fonna de vida 
y los ingresos de un elevado número de familias. 

Como ya se ha señalado. las comarcas más peri
fericas de la región, (Sierra y áreas deprimidas) son 
las áreas con predominio del ovino de aptitud cár
n.i ea . En las explotaciones localizadas en estas zo
nas se utilizan distintas razas (Segureña, Alcarreña, 
Talaverana. etc). 

También se pueden distinguir dos tipos generales 
de explotaciones (explotaciones semi-intensivas y 
explotaciones extensivas). 

Las explotaciones semi-intensiva$ representan 
aproximadamente el 15 % de las explotaciones 
existentes, habiendo evolucionado en los últimos 
años con un ligero aumento. 

El tamaño del rebaño tipo es alrededor de 400 
ovejas, siendo también frecuentes los rebaños con 
700 y 800 cabezas, dc agrupaciones de ganaderos 
en Guadalajara y de grandes explotaciones en el 
Valle dc Alcudia en Ciudad Real. 

Los problemas de estas explotaciones se produ
cen porque nonnalmente la base. territorial suele 
ser insuficiente, excesivamente parcelada, incluso 
con arrendamientos sin contrato, situación que difi
culta las posibles mejoras; también las prácticas de 
la quema de rastrojos y las extensas zonas de pasto
reo de montaña que tienen un heterogéneo ~islema 
de propiedad hace n dificil el régimen de pastoreo, 
la mano de obra es escasa, hay deficienc ias san ita-
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rias y los j ndices de producción son bajos. La co
mercialización se reduce a las compras en las mis
mas explotaciones. 

Las explotaciones extensivas son explotaciones 
con menos de 300 cabezas, siendo el rebaño más 
rreéuente el de 100 a 150 ovejas, con trabajo fami
liar. Representan el 85 % de las explotaciones exis
tentes en la Región. Como consecuencia de la mala 
alimentación y de los destetes tardíos la producción 
suele ser baja. Son explotaciones con una evolución 
regresiva, en manos casi siempre de empresarios ya 
envejecidos, si n sucesión y que desaparecen cuando 
se jubilan sus propietarios. 

Otro sector ganadero que suele ser considerado 
de interes, es elganado ·vacuno de carne en sistema 
extensivo, porque como los recursos forrajeros de 
prados naturales, montes y dehesas .están subem
pleados o totalmente desaprovechados, las razas 
autóctonas de vacuno dos la producción· suele ser 
baja. Son explotaciones con una evolución regresi
va, en manos casi siempre de empresarios ya enve
jecidos, s-in sucesión y que desaparecen cuando se 
jubilan sus propietarios. 

Otro sector ganadero que suele ser considerado 
de inte rés, es el ganado vacuno de carne en sistemá 
extensivo, porque coÍno los recursos forrajeros de 
prados naturales, montes y dehesas están subem
pleados O totalmente desaprovechados, las raza, 
autóctonas de vacuno de carne pueden asociarse 
perfectamente para un aprovechamiento integral de 
los mismos recursos, y porque es una actividad ga
nadera en que las inversiones en instalaciones son 
inferiores a otros tipos de explotaciones, mientras 
que sU rentabilidad media suele evaluarse como 
aceptable. 

El ganado vaCUno de carne se I.ocaliza fundamen
talmente en las Sierras de las provincias de Guada
lajara y Cuenca, donde es frecuente la explotación 
de pastos en comunidad en la zona de dehesas de 
Los Montes, en el Oestc de Toledo y Ciudad Real. 

En las sierras, el 90 % de las explotaciones tienen 
menos de 20 vacas, que nonnalmente pastan en 
prados comunales desde marzo a octubre y el resto 
del año en prados particulares con alimentaciÓn 
complementaria. 

En la zona de dehesas de Toledo y Ciudad Real, 
son menos frecuentes los prados comunales; las ex-

plotaciones son mayores, con 30 y 40 vacas. El pro
blema común de estas explotaciones es su baja pro
ducción. 

Por último, .es muy importante el ganado capri
no. En Castilla-La Mancha hay el 16'3 % del gana
do caprino del país. Las razas están muy mezcla
das, aunque hay una cierta preponderancia de la 
raza murciano-granadino para leche en explota
ción extensiva en la Serran ía. 

Los problemas que afectan a· estas explotaciones 
son de mano de obra ya que los cabreros están en 
regresión, tendencia que se mantendrá por la avan
zada edad actual de los mi smos. También hay pro_o 
blemas de pastos. porque la reducción del censo ca
pnno, la política forestal marginando a la cabra 
como animal de pastoreo. y la desaparición casi del 
carbón vegetal está produciendo el cierre del monte 
bajo y del soto bosque. 

Sin embargo. muchos experto, consideran este 
ganado como muy apropiado para pastorear am
plias zonas, por sus hábitos alimentarios y por ser 
el rumiante con mayor capacidad para asimilar fi
bra bruta. Es un ganado que junto a su capacidad 
de reproducción tiene gran capacidad de produc
ción de carne y leche, y por otra parte, necesita es
casa inversión_ 

De todas [onnas después de analizar brevemente 
los distintos ganados hay problemas generales del 
sector que tienen que analizarse en relación con los 
cambios -en ocasiones, especialmente perturbado
res- de la política de precios sobre piensos, de im
portación, primas o subvenciones y los muchos 
condicionantes de la política económica. También 
son generales los problemas relacionapps con la sa
nidad ganadera. 

Sin embargo, es calificador el an¡¡lizar el sector 
ganadero relacionado con la organización de la co
mercialización. de los productos agropecuarios. 
Para solucionar este problema se han fonnado dis
tintas cooperativas de fabricación de queso (c. 
Real , Orgaz, Huete, Alberca de Záncara) que se en
cuentran con diversos problemas. 

Por otra parte, la comercialización de la carne 
está configurada, en las zonas de producción yofer
ta, por un cierto oligopolio de demanda que se. 
complementa con la escasa agilidad administrativa 
en las épocas de descenso de precios, para poner en 
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funcionamienlo los preci os de garantia y la necesi
dad de ca mbios en el fun~ionamiento de las entra
das de carne en los mataderos muni~ipales de las 
grandes ciudades y de las redes de comercializa
ción. 

Evidentemente, la reducción de estos problemas 
es necesaria ~a ra poder utili zar adecuadamente las 
posibilidades ganaderas de la región. 

En un reciente estudio se confirma que en la re
gión hay recursos infrautilizados por la ganadería. 
En el estudio se consideran cuatro estratos, según el 
nivel de aprovechamiento, en varias comarcas hay 
una situación de infrautilización de los recursos 
(Si erra de Alearaz, Centro de la provincia de Alba
cete. y Sierra de Segura. Si erra Morena, la Serranía 
(media) de Cuenca, La Alca rria y la Sierra de Gua
dalajara). 

CUADRO 6. NIVELES 
DE APROVECHAMIENTO GANADERU 

Estrato P.roviocias Comarcas 

Albacele Sierra ,]e Alcaraz, Centro y 
Si erra de Segura . 

e. Real Todas exeep. Sierra Morena 
A 40",(¡ Cuenca Serranía Media. 

Guadalajara Sierra, Alcarria. 

Albaeete Mancha y Manchuela. 
S 4Cl-<i0"/o Cuenca Alcarria y Serranía Alta. 

Guadal'liara Molina de Aragón. 

Albarete Almansa y Hellín . 
C uenca Serranía baja, Manchuela 

y 
Manchas. 

C ó0----8O"/o Guadalajara Ca mpiña . 
Toledo Toda la provincia. 

D 80"!o e. Real Sierra Morena. 

FUENTE: JUNT A DE COMUNIDADES DE CASTIl.LA-LA 
MANCHA. Estudio de la ganadería. I NTECSA , 
1.~81 

Actualmente solo una parte de la producción fo
rrajera es consumida por el ganado. Se pueden re-

cupeTar más de un 10 % de montes. eriales. yespar
tizales (m ollte lel10S0 5 {~iJ . monte abierto 15 OJo . 
eria l a pastos 1 O (~.1J. espa rt izal 5 ~·ó: existen Ullfl $ 

I 17 .808 Ilas_ mejorables. más prados y pasli-zales. 
T<unbi ¿n 1::1 pOlencial ganadero puede ser aufnet1ta~ 
do en mejoras en la alimentación, sé:l ni dau y selec
ción. En consecue ncia , se puede cons iderar que el 
pOlcncitil ganadero tcór: co de la región es superior 
al dob le de l ce nso ac tual. 

CUADRO 7. POTENCIAL 
TEORICO GANADERO 

Censo Actual Increm. -CaImlado 

Provincia (unId. r.:an~dcras) (unid. glUladerns) % 

Albaccte 39 .389 71.402 181 '3 
C. Real 87.333 126.843 145'2 
Cuenca 39.088 58.572 150'3 
GuadaJajam 34.878 69.250 198'5 
Toledo 59.981 21 '9 

Totales 287.580 386.228 134'3 

FUENTE: JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA 
MANCHA, ob. c;(, 

Sector Forestal 

Castilla-La Mancha en su extensa superfi cie 
(79.226 kilómetros cuad rados) ha sido dividida en 
distintas zonas, segun las características y el grado 
de ocupación forestal. 

Las zonas de mayor densidad forestal son la Si e
ITd del Segura, Serranía de Cuenca, Molina de Ara
gón y Sierra de Guadalajara. 

La región presenta posibilidades crecientes de 
aprovechamiento maderero, aunque en general, y 
en las condiciones actuales de explotación , el volú
men de cortas es inferior a los crecimientos en la 
mayoría de las coníferas, por lo que el volumen 
maderable total aumenta. 

Entre las coníferas, la única especie regresiva es 
el pino pinaste,- Entre las frondosas, la proporción 
entre cortas y crecimientos en lre las especies apro
vechables, se mantiene sin graves distorsiones. por 
la capacidad de regeneración de estas especies, aun
que numerosas especies de fro ndosas no son apro
vechadas. 
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Las posibilidades de cada especie son distintas 
entre las distintas provJnclas (ejemplO: el pmo sIl
vestre y el pino laricio en la provincia de Cuenca). 
Aunque, la madera es el principal producto forestal 
en la región, existen otras producciones de menos 
interés económico. 

Así la producción de resinas en Castilla-La Man
cha tiene una evolución irregular. Se ha reducido 
entre 1.970 y 1.979 hasta un 79 %, y entre 1.980 y 
1.981 hay una elevación de la demanda y de la pro
ducción , 3.950 Tm. 

CUADRO 8. EVOLUCION DE LA 
PRODUCCION DE LAS RESINAS (Tm.). 

1.971 1.979 1.981 

Albaccte ................ 1.449 249 768 
Ciudad Real ......... 
Cuenca .................. 3.121 1.143 2.128 
Guadalajara .......... 3.341 276 775 
Toledo ................... 

Total ................... _. 7.911 1.666 3.950 
1'1/0 _ ••••••••• _ •••••••••• _. (100'00) (21 '08) ( 49'93) 

FUENTE: ANlJA RtOS DE ESTADISTICA AGRARIA Y 
ELABORACION 
PtWI'IA. 

Las causas de la disminución de la producción 
son la competencia de las resinas sintéticas y de los 
derivados de la resina que se obtienen artificial
mente (aguarrás, etc.). 

También la producción del corcho (esp. Ciudad 
Real y Toledo) es regresiva. Cuando, paradójica
mente, en los momentos actuales la utilización del 
corcho es crccicntc y hay una tendencia al alta de 
los precios. 

CUADRO 9. EVOLUCION DE LA 
PRODUCCION DEL CORCHO (Tm). 

1.970 1.979 1.981 

Ciudad Real ......... 1.082 450 2.817 
Toledo ................... 1.73 5 571 1.021 
Región ................... 2.817 1.021 2.800 

FUENTE: ANUARIOS DE ESTADISTICA A(,RARIA Y 
ELABORACION PROPIA \ 

Del diagnóstico anterior se puede concluír, de un 
modo general que en el sector forestal, las posibili
dades de cortas palencia les en los montes actuales 
(excepto en el pino pinastcr) son superiores a la 
producción actual. El volúmen de cortas anual se 
podría aumentar, en distinta proporción, en casi un 
70 % en todas las provincias de Castilla-La Man
cha, ya que los volúmenes de producción maderera 
potenciales son de 1.047 .000 metros cúbicos anua
les. En el aprovechamiento del corcho, el potencial 
teórico (0'11 Tm. por Ha. y año) es casi el doble de 
la producción actual media (0'06 Tm. por Ha. y 
año). El desfasc entrc ambas producciones es dehi
do a varias causas (deficiente composición de las 
masas actuales -pocos árboles de tamaño adecua· 
dos-- la inadecuada explotación y la lalta de cuida
dos y tratamiento culturales, etc). 

Este aumento de productividad se puede conse
guir sobre las superficies que actualmente tienen 
uso forestal (masas arbóreas o de matorral). Existen 
c.1si 237.000 Has. susceptibles de repoblación 
(principalmente en Ciudad Real y Guadalajara) 'en 
wnas de vocaeión forestal. Evidentemente, cual
quier actuación debe in scri birse en ohjetivos am
plios en relación con el modelo territorial deseado. 
En consecuencia, hay que armonizar las medidas 
agrícolas, ganaderas, forcstal es y c inegéticas y elu
dir los conl1ictas presentes o pot enciales. 

Caza y pesca 

La caza y la pesca componen un sector que pre
senta aspectos singulares en su diagnóstico. Es al 
mismo tiempo una actividad económica y una acti
vidad recreativa. También la ticrra y la regulación 
jurídica del aprovechamiento'cinegético de esa pro
piedad . Otro aspecto es la actuación del ICONA y 
las sociedades de cazado res con los ayuntamientos 
y los habitantes de los municipios. 

Por olra parte la caza y.la pesca están, en los últi
mos años, innuenciadas por la urbanización y la 
presión creciente de los residentes en las zonas ur.
banas sobre los recursos cinegéticos· y piscicolas: _. 

En Castilla-La Mancha' existenéxten'sos cotos de 
caza (el 16'39 % del total nacional). Hasta el año 
!. 976 hubo un ' crecimiento del número de cOlas y 
de la superficie acoiada:; desde ese año,' la casi tota
lidad susceptible ' de"acotarse, sé"há c'o'nvettiao en 
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coto de caza. La mayoría de estos cotos son priva
dos, como es la situación normal en E~paña. 

El valor económico de la caza también ha au
mentado, al ritmo del volúmen de capturas. Las 
provincias de Toledo y Ciudad Real son las prime
ras prov incias españolas, por el volúmen de captu
ras y por el va lor anual de la caza. Las captura~ de 
especies de caza mayor han aumentado en los últi
mos años, así como las capturas de caza menor. 

Sin embargo, la excesiva presión cinegética junto 
con la poca atención que se presta a la reproduc
ción en los cotos plantea ' problemas en el volúmen 
de las especies cinegéticas , similares a los existentes 
en la fauna piscicola, El número de piezas captura
das ha descendido, de forma muy grave en algunas 
especies como el cangrejo que era fuente de ingre
sos importante en algunas zonas (Daimiel, prov. de 
Albacete, etc). 

El valor económico que representa por su acepta
ción ha llevado a una captura intensiva, muchas 
vece< con procedimientos ilegales. 

Otras causas del descenso de las especies fluviales 
~nn la contaminación de los ríos por vertidos urba
nos y uso descontrolado de insecticidas y herbici
das, las enfermedades epidémicas (especialmente 
grave en el cangrejo), y repoblacion es inadecuadas. 

El aumento de las capturas de ' truchas se mantie
ne porque anualmente hay una fuerte repoblación 
desde las piscifactorías (se captura el 80 0/o de las 
truchas de repoblación), hay una regulación por el 
ICONA y existen bastantes cotos de pesca en todas 
las provincias, príncipalmente en la provincia de 
Albacete (seis cotos trucberos, tres cangrejeros y 
cuatro mixtos). 

Conclusiones generales 

Después del análisis particular de los diversos 
~ubsectores, se puede llegar a un planteamiento ge
neral: 
- El sector primario es el sector productivo más 

significativo en Castilla-La Marteha y existen po
sib ilidades reales de aumento de la renta en el 
sector, así como de aumento de la ganadería y de 
la producción de cultivos forrajeros y de las su
perficies de ocupación ganadera. 

11' 

- La evolución regresiva de la población regional 
se explica principalmente por los efectos de la 
crisis de la agricultura tradicional, que en Casti
lla-La Mancha principalmente se han configura
do en un proceso de reducción de empleos por 
difusión de sislemas extensivos de cultivo. 

En consecuencia, cualquier intento para romper 
o paliar esta tendencia regresiva debe basarse en 
la búsqueda de rentabilidad de las exp lotaciones 
agrarias sin reducción de empleo y en el mante
nimiento y protección de las explotaciones fami
liares, haciéndolas viables económica y social 
mente. 

- Los principales problemas de las explotaciones 
agrarias son la relació n dependiente con los ot ros 
sectores económicos y la elevación permanente 
de los precios de los factores productivos, al mis
mo tiempo que no existe una adecuada comer
cialización de los productos agropecuarios. 

El sector agrario de Castilla-La Mancha tiene 
grandes potencialidades que hay que desarrollar en 
los, próximos años con diversos tipos de medidas, 
desde medidas económica.s a medidas legislativas. 

Objetivos y líneas de actuación 

«El desarrollo debe basarse de fonna prioritaria 
en la revalorización de los recurso~ naturales y hu
manos, potenciando su utilización y aprovecha
miento; como con~ecuencia. el sector primario tie
ne que jugar un papel importante en el desarrollo 
regional. El desarrollo industrial debe basarse en la 
potenciación y promoción de pequeñas y medianas 
empresas, básicamente transfonnadoras de las ma
terias primas» (5). 

Como se planteaba en el primer párrafo de este 
trabajo, estas afinnaciones se pueden oir como tes
tim onio dc un asentamiento general de la~ posibili
dades del sector primario y dc una industrialización 
inti mamente unida. Les políticos más comprometi
dos por la región son conscientes de esta realidad. 

Cualquier programa de racionalización de la eco
nomía regional pasa inevitablemente por la adecua
da potenciación del sector primario. La evolución 
del sector agrario incide directamente sobre los pro
cesos territoriales de despoblamiento de tal manera 
que una política prioritaria de revitalización y su-
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pcración de los problemas de las actividades prima
rias representará , en mayor grado que en otras re
giones, una politica de ordenación del territorio y 
una polític", de empleo. 

Un adecuado desarrollo y ordenación del sector 
primario debe girar en relación con unas líneas de 
actuación que deben scr contempladas a largo pla
zo y se deben orientar a la resolución de los macro
problemas regionales. 

- política de regadios. 
- política de investigación. 
- políti ca de comercialización. 
- planteamien to de un modelo territorial autóc-

tono. 
- ordenación de la estructura agraria y de laes

tructura productiva. 

Estas estrategias se interrelacionan lógicamente 
configurando un modelo de desarrollo rural que 
debe responder a un marco teóri co de organización 
territorial. 

Un primer objetivo básico es una política de 
apoyo a las explotacioncs familiares, que permita el 
mantenimiento de unos ingresos lnÍnimos satisfac
(arios, con diversas líneas de medidas que aumen
tcn las economías de escala, por intensificación de 
las producciones o por ·valores añadidos con u"a 
mejor comercialización, al mismo tiempo que se 
plantea el objetivo de rejuvenecimiento de los em
presarios agrarios y de fijación de agricultores jóve
nes. 

Así,.la politiea de regadíos se debe dirigir hacia la 
resolución de varios problemas señalados, especial
mente la situación de crisis de las explotaciones fa
miliares y la elevación de la rentabilidad de las ex
plotaciones agrarias, al mismo tiempo que se puede 
ampliar la producción de forrajes y posibilitar la 
aparición. de la ganadería, sobre explotaciones de 
regadío, que se alimenten principalmente de los 
productos de la misma explotación. 

Un objetivo fundamental es e l desa rrollo ganade
ro. La determinación de los ganados de desarrollo 
priori"tario es cuestión cuya decisión debe ser estu
diada. Sin embargo, quizás, en una primera fase se 
podría considerar como tales el ovino, el vacuno 
extensivo o scmicx tensivo y el ganado caprino. Ló
gicamente, si ha y distintos tipos de explotaciones y 
otros objetivos más amplios. En general estos obje-

LÍvos pasan por resolver los prpblemas de a limenta
ción (potenciar el apróvechamienro de subproduc
tos agrarios, mejora de pastos naturales), de selec
ción, de sanidad, y de comercialización (potenciar 
cooperativas lecheras y queseras). Otro objetivo 
complementario para fomentar el ganado vacuno 
cxtensivo y caprino, es superar los grandes proble
mas juridiccradministrativos, de gran incidencia 
social, que se presentan para el aprovechamiento 
de los pastos en Montes Públicos, de los ayunta
mientos y de paniculares. 

La politica de potenciar la investigación en el 
sector primario es fun da mental como se ha hecho 
patente en los últimos años; ·hay un proceso de de
pendencia creciente de semillas exógenas, dificiles 
de adaptación al medio. Al mismo tiem po se culti
van especies propias y cuya producción plantea 
problemas especificas (el ajo, el champiñon, beren
gena, etc). No hay estructura suficiente ni adecuada 
a esta demanda de investigación y experimenta
ción . Sin embargo, en Castilla-La Mancha no hay 
localizado ningún LAR (Labomtorios Agrarios Re
gionalcs), ni ningún TRIDA (Centro Regional de 
Investigación y Desarrollo Agrario). 

Un obj.etivo básico debería ser la creación de una 
estructura de investigación y experimentación ade
cuada con un Centro Regional de Investigación 
Agraria, que a su vez coordinaria los distintos 
proyectos de selección de semillas de cereales, legu
minosas, girasol y de los otros proyectos de desarro
llo rural de investigación agropecuaria que se con
sideren necesarios: (selección de plantas aromáti
cas, variedades de maíz, etc). Esta política de inves
tigación debe incluir y utilizar, en cada caso, las 
distintas explotaCiones que poseen las Diputaciones 
Provincial es. La definición de proyectos concretos 
y la coordinación de las diversas experiencias que 
se realizan en muy distintos Centros pennitiria ir 
posibilitanto el marco de una política sostenida de 
in veslÍgación agropecuaria regional. 

Por otra parte, los prob lemas, qui zás más espec
taculares son los relacionados con la com ercialim
ción; pero sería muy prolijo enumerar todos los 
cultivos con problemas de comercialización. 

El objetivo sería la creación de un sistema inte
grado que iria desde la producción a la transforma
ción, y a la distribución comercial, aumentando el 
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PROBLEMAS DEL ESPACIO 
RURAL EN 
CASTILLA-LA MANCHA 

valor añadido, si adenlás se integran la adquisición 
en común. la producción de semillas y otros facto
res productivos. Una política en esta línea ue la co
mercialización debe plantear la construcción de 
una red de a lmacenes y cámaras frigorífica s, y una 
adecuada infraestructura come rcial, Que facilitase 
la superación de la crisis periódica por una oferta 
muy rígida de los productos perecederos (por ejem
plo melones, sandias, patatas). 

Una concreción de sectores y cultivos sería ex 
haustiva como ya se ha dicho. Sin embargo, entre 
los objetivos de comercializac ión de las produccio
nes mas represcn tativ"" habría Que plantear a títu
lo de ejemplos: 

- El vino, habrá que potenciar la cooperación de 
las empresas transfonnadoras. planteando la re
gu lación de la Ofet1a de vinos. 

- F.l ajo, coordinar las superficies sembradas pam 
poder establecer estimaciones de producción y 
planificar adecuadamente las ventas y ofertar los 
aJos de mayor caliuad y creación de plantas des
hid ratado ras. 

- En el melón, la potenciación de las cooperativas 
de comercialización incluso alguna cooperativa 
de segundo grado, que contase con el equipa
miento pertinente (cámara frigorífica, etc). 

En general, y del análi sis de las experiencias de 
las últimas décadas, debe ser un objetivo importan
te la defensa y promoción de cooperativas de servi
cios, de producció n y especialmente de comerciali
zación y ganaderas. Hasta ahora, las cooperativas y 
asociaciones agrarias han racionali zado, en parte la 
producción agraria . Sin embargo , no han sabido re
solver los problemas de la comercialización (por 
ejem plo el vino), aunque existen experiencias fruc
tífera s (APAS en el ajo y el champiñón). Por otra 
pane, la fonTIula jurídica utilizada más frecuente
mente siguen siendo las cooperativas y cooperativas 
de segundo grado, y asesoramiento técn ico comer
cial. 

Evidentemente las· lineas de actuación diseñadas 
para conseguir economías complementarias de lo
ca lización necesitan estar relacionados con un mo
delo territorial deseado. En Castilla-La Mancha, la 
organización espacial y productiva se caracteriza 
por una falta evidente de cohexión regional, y al 
mi f\mo tiempo, la existencia creciente de áreas en 

proceso, primero de envejecimiento y después de 
abandono. también de depresión económica y so
cial. Si se viene argumentando que el sector prima
rio es el sector económico básico y tiene posibilida
des de crecimiento, es evideme que en la Región 
hay que plantear actuaciones de incidencia territo
rial. Así se justifica plantear un objetivo de concen
tración de la act ividad industrial en una zona prefe
rente y al mismo ti empo, de instalación de agricul
tores jóvenes. 

También en esta linea, habrá de plantearse con 
urgencia problemas de actuació n sobre áreas de 
montaña y comarcas deprimidas. 

Estos programas deben ser básicamente de ges
tión y asesoramiento para coordinar las posibles ac
tuaciones de utilización de los recursos ociosos y 
otras posibles que se deriven de· las actuaciones-an
teriores como la instalación de pequeñas industrias 
de transfonnación ó atención a cultivos como las 
plantas aromaticas, o el desarrollo de la ganadería 
extensiva. 

Incluso puede crearse una oficina permanente de 
seguimiento y de control de las medidas, inversio
nes y estudios que se realicen en las áreas deprimi
das regionales. Esta oficina podría tener como /ina
lidad la reactivación económico y social impulsan
do actuaciones y asesorando a los Ayuntamientos y 
Entidades. Además esta oficina debe· coordinar y 
captar actuaciones en relación fluida con las Dipu
taciones, SODICAMAN, IMPI , etc. 

Al mismo tiempo hay que mantener la política 
de concentración parcelarla, especialmente en las 
provincias de mayor grado de parcelación como 
Guadalajara y Cuenca, porque , además de la racio
nali zación de las explotaciones agrarias posibilita la 
mejor utilización de parcelas marginales en áreas 
con baja densidad de población, y otros posibles 
cambios en la estrueWra agraria (cooperativas de 
explotación comunitaria de las tierras y ganados, 
etc). 

El Sector Forestal tiene problemas específicos. 
Hay 1.841.569 Has. (12'83 % de España) de super
ficie forestal desarbolada y J .439.508 Has. de su
perficie forestal arbolada (12'2 %), los objetivos 
fundamentales deben dirígirse a mantener a las ma
sas rorestales en la situación más idónea, para su 
conservación y de potenciación de la producción. 
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Al mismo tiempo hay que continuar lIna repobla
ción forestal racional de las áreas con vocación fo
restal , respetando los objetivos generales de fijación 
de la población y desarrollo ganadero. 

Cuando se analizó la potencialidad forestal se de
terminó que el volúmen de cortas podría pasar de 
los actuales 612.300 metros cúbicos anuales a 
1.047.000. Pam este fin, es necesario someter a las 
masas forestales a una serie de tratamientos selvíco
las que mejoren su estado actual , y disminuyan el 
peligro de incendios y. de plagas forestales. Tam
bién se procum y se consigue el objetivo de crear 
un importante numero de jornales, en áreas casi 
siempre deprimidas. 

Sin embargo, quizás se deba insistir en la impor
tancia del mantenimiento y aumento de las superfi
cies para el pastoreo como objetivo básico relacio
nado con las posibilidades del ganado extensivo o 
s<.:;miexlcnsivo. 

NOTAS 
(-) Este trabajo fue distribuído en el 11 Seminario de Geografía, 

celebrado en Albacete en Diciembre de 1.982. 

(1) Ver J. Ca rpio, A. Guerra y J. Gutiérrez. E.flrucrura terrirorial 
de' Castilla-La Mancha. ALMUD. Revisl.a de Estudios de 
Castilla-U. Mancha n' 6. 

(2) Ver A. Lópcz Ontivcros (1.981). «El desarrollo Tt'clen/e de lu' 
caza en Espa/ia,), y J . Mu60z Jiménez (1.981 «Causas r 
consecuencias de IiJ d~s,,()h1u.órin de/o.t ,\tlonte.~ de ToJedmi, 
en Superrivencia de la monro.ña; eil AClas Coloquio hispa
no-francés sohre las /I.reas de Montaña, Ministerio de Agri
cuJtura. 

(3,) la reestructuración del Sector vitivinícola a ningún conoce
dor de la agricultura regional se le escapa que es UJ1 lema 
conflictivo y relativamente urgente. El análisis del comporta
mie'nto del "seclor en los üHimos años conduce a afinnar 
como extremadamente grave la situación acl ual del se¡,;tor; 
durante las diez últimas campañas la producción ha venido 
siendo, sislcmáticamcnlc, suPltrior al consumo y el grado de 
autoaprovisiol1amicnto cm del 186 % en lti c:amp-dña 
1.980-81 . la realidad es que· existe un excedente medio acu
mulativo de un 2S % por cosechu, siluación crónica causada 
[)Or las plant.aciones en zonas prohibidas. la utilización de 
variedades de mucha prodLlcción pero de baja calidad y el 
uso generalizado de la práctica prohibiua del riego de viñas. 
Son conoc.idas Lambién, las lamentaciones sobre la situación, 
las peLiciones desmedidas y la falta de criterios sociales dife
renciadores. 

Otro importante objetivo debe ser la conserva
ción de las especies autóclonas (el rebollo y el que_ 
jigo), la sabina albar (espe. en Guadalajara, Cuenca 
y Albacete) y el alcornoque. 

Otros objetivos ya muy sectorializados están rela
cionados con la caza y la pesca. Entre estos objeti
vos, está la ordenación cinegética y de los cotos' de 
caza, y la protección urgente de especies en trance 
de extinción. 

El análisis de los objetivos planteados. en esta 
parte, lleva a varias consideraciones relacionadas 
con planteamientos legislativos o la organización 
funcional de la Junta de Comunidades. 

Regadíos. Proyectos de investigación hidrogeoló
giea'. Legi51ación sob re aguas continentales. Con
flictos entre cuencas hidrográficas. 

Consejería de Agri cultura. Consejería de Comer
cio. Comercialización/planes de industrias agroa
limentarias. Relaciones con el Ministerio de 
Agricultura y las Diputaciones Provinciales. 

Lógicamente sobre la situacióf). del sector viti virúco l<l hay 
muchas opiniones y posturas. Pero <madic habla del coste so
d¡,¡l que repercute diréctamente sobre el pequeño y mediano 
agricultor qtle trabajo sus viñas, artesano del buen vino Que 
se ve abncado a la ruina por ia competencia desleal de la ma
sificación y del abandono completo de la calidad del produc
to. Y este coste social repercute sobre 300.000 familias» (Bo
letín inlonnativo del la COAG, n· 91-92, julio 1.982, pág. 
4). También ha y muchas opiniones sobre la') negociaciones 
de precios y sobre las subidas del precio uel vino: « ... ha sido 
total incoherencia el procede r a una subichl del vino, por pe
queña que haya sido. cuando ya cstab¡,¡ progrdmado 'un grOPO 
de trabajo de reestructuración del sector vi tivinícola en el 
Ministerio: el aumento del precio del vino, sirve unica y ex
clusivamente para incentivar de nuevo el aumenlO ue unas 
existencias inve ndida:\ que pe:\an sobre la carga financiera 'del 
campo. cuando estc dinero podria ser mucho mejor aprOvt
chado en proceder a la reestructuración del sector, hecho en 
el que están interesadas las e:<.plotaciones familiares ya que 
ésta es su única salida». (Boletín InfoDllativo de la COAG n· 
106. Abril 1.983, página 7). 

(4) Ministerio de AgricullUnt. SEA. Orientaciones productivas 
agrarUu predominantes e" la región centro. San Fernando de 
Henares. 1.979. 

(5) JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MAN
CHA. Pr(Jg;i.JnUl ECUllo~nico R~g¡úlUJ.1 de Caslil/a-La Man
cha. rCSA,.scptíembre 1.981. 
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