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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS

Los primerosen utilizar el término ‘raña” fueron los árabespara designarlos
paisajespedregososcercanosa las sierras,quizas por recordarles,según Hernández
Pacheco(1950), los ‘reg” del Norte de Africa.

Los primerosestudioscientíficos que defmenel término correspondena Gómez
de Llarena (1916), para quien las rafias son formacionesaluvionaresgeneradasen
períodoslluviososconarrastresviolentosque depositaronlas pedrizasprocedentesde las
sierras en los valles primitivos, como consecuenciade esto las rallas colmataron las
formasaluvialesprevias”.

La rafia esunentenaturalcomplejo,que seproducedebidoa la conjunciónde una
serie de condicionantesque la caracteriza.Desdeun punto de vista descriptivo está
constituidapor amplias superficiesde materialdetrítico que ha sido definida (C.S.I.C,
1987) como Formacionesfluvialesde tipo abanicoaluvial asociadasa relievespizarro-
cuarcíticos bajo condiciones más contrastadasy cálidas que las actuales. Existen
importantes reajustes tectónicos que comprendendesde la fase de colmatación y
arrasamientode las cuencasterciañas hasta el encajamientode la primera terraza,
presentandosuperficiesllanasconpocapendientey suelosevolucionadosconcaracterísti-
cas hidromórfi cas acusadas’

El conceptode rafia tiene un significadoun tanto difuso ya que porun ladohace
referenciaa un aspectomorfográfico que implica su carácterde altiplanicie y a otro
estratigráficoquehacereferenciaal caráctersedimentológicodel depósito(Espejo, 1978;
Martín-Serrano,1988>.

La palabrarafia seusa,por lo tanto, paradesignarno sólo a un tipo de depósito
detrítico, sino tambiéna la forma del relieveconfiguradopor el mismo, lo que hadado
lugaraque en labibliografiarelacionadaconel tema,existaunaciertaconfusiónderivada
del hecho de haberseasignado al término un significado a la vez estratigráfico,
geomorfológicoy sedimentológico.

Desdeel punto de vista estratigráfico,el problemase planteaantela posibilidad
de que las formacionesde rañafueran el resultadode un procesode génesisque seha
repetidoen el tiempodandolugaravariassuperficiesde diferentesedadesy estratigráfica-
mente no correlacionables(Espejo, 1990). El problema se agravadebido a que estos
depósitosno presentanningún contenidofósil (los que seencuentransonheredadosde
afloramientospaleozoicos>,que noshablendesu edado ambientede formacióny además
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talesdepósitossiempreaparecensobreuna superficie de erosión, lo que hacedifícil su
localizaciónenel tiempo.

Desdeel punto de vista geomorfológico, la íntima relaciónentre los distintos
factores(sobretodo clima/paisaje)hacemuy difícil la separaciónde la importanciade
cadauno. SegúndemuestraGehrenkemper(1978)el conjuntode procesosmorfológicos
(formacióndel relieve)vienedeterminadoporel clima, y por tanto las variacionesde los
factoresclimáticoshandadolugar a distintasformas o a la reorganizaciónde formasya
existentes.Este autor interpretael paisajede los Montes de Toledo comoun conjunto
compuestopor diferentesgeneracionesde relieve,entendidaséstascomotodaslas formas
resultantesde un conjunto de mecanismosde formacióngeomorfológica,inducidospor
condicionesclimáticasiguales.

Finalmente, desdeel punto de vista sedimentológicoel problema se plantea
principalmentea nivel genético.Lo queesevidenteparala mayoríade los autoresesque
la raña es una formación detríticacontinental que se encuentrarelaciondacon ciertos
macizos montañosos -Stáblein (1968) los denomina “fanger”- cuya clasificación
morfogenéticay morfodinámicaestáaúnpococlaray constituyeunahipótesissegúnBúdel
(1977; cit. Gehrenkemper,1978).

Estasituaciónesla causade importantesproblemas.Aparte de los anteriormente
expuesto,existeunagran variedadde interpretacionesa la horade explicarla génesisde
la raña.La mayoríade los artículosconsultadosen la bibliografía tienencomo tema
central el estudio de la génesisde estos depósitosy existen varios tipos distintos de
explicación(‘Martín-Serrano,1988).

- Se ha intentadoexplicarsu génesisa partir de las característicassedimentológicas
(Prado,1864; GómezdeLlarena, 1916; HernándezPacheco,1912, 1928),por lo
que nonnalnienteseha relacionadocon depósitosde carácteraluvial o fluvial,
aunqueenprincipio se le relacionó(Hernandez-Pacheco,1944)con depósitosde
tipo sheet-flooddebidoa sucarácterfanglomerático.

- También se ha intentado relacionarsu origen con las condicionesclimáticas
reinantesenel momentode su génesis(Prado,1864; Vidal Box, 1944; Hernández
Pacheco,1949, 1966; SoléSabarísy Llopis, 1952;Menscbing,1958; Mabesoone,
1961 y Hocquard,1975).

- Ocon fenómenostectónicosfmialpinos, concretamentecon el basculamientohacia
el Oestede la Mesetay levantamientosregionalesde los Montes de Toledoy la
Cordillera Ibérica (HernándezPacheco, 1949; Solé Sabarís y Llopis, 1952;
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Mabesoone, 1961; Molina, 1975; Martín Escorza, 1977; PérezGonzálezet
al.,1977;Gehrenkemper,1978).

- Finalmente, hay autorescomo Vaudour (1977) que sugierenla existenciade
distintas superficiesde raña, relacionandocada una de ellas con un proceso
detenninado.

Otro problemade la rafia al que sehacebastantereferenciaen la bibliografíaes
su localizaciónen el tiempo, respectoal que sólo pareceexistir un cierto acuerdoen
cuantoal límite cronológicosuperiorde la rañaenel que todos coincidenqueesanterior
al establecimientode la actualred fluvial.

En conclusión,pareceobvio que para intentarentenderel conceptode rafia seha
de dilucidar su significado dentro del contexto morfodinámicode la Meseta y las
relacionesentrela rañay los sedimentosanterioresy posterioresa ella. Desdeantiguo ha
existidocontroversiaen estesentido,hechoacentúadopor la malautilizacióndel término
en depósitosque no tendríanporquehabersido asídenominados(Martín-Serrano,1988).

El problemaa quehacemosreferenciasepodríaaislar,pués,eligiendoinicialinente
entredosposibilidades:si la rafia forma una única superficie,comoapoyaHernández-
Pacheco(1949> al referirsea una única superficie de aluvionamientogeneralizadao si,
porel contrario,existenvariassuperficiesde rafia, con edadesy característicasdistintas,
hechoque admite Vidal Box (1944) al hacerreferenciaa otrassuperficiesresiduales.

Si como han demostradodiversos autores para latitudes medias existe una

variación en el tiempo del complejo morfológico de la meteorización,edafización,
denudacióntransversaly superficial y los distintos tipos de acción erosionadoray
transportadorade los ríos, ¿esposible relacionarestavariación con la de los propios
suelos?y másconcretamente,¿existeun tipo de suelodefinidoparacadasuperficieo para
cadaperíodode formacióndeterminado?.

El objeto de estetrabajoesel estudiode los suelosde la rafia y de las terrazasdel

Sectordel Tajo, al sur de Talaverade la Reina, a travésdel análisisde suspropiedades
y enbasea los elementosde relieve como origen de su diferenciación.

El objetivo principal es el estudio de los factoresy procesosefectivos que

influyen en la diferenciaciónde los propios suelos.En el presentetrabajoserelacionan
el relieve, el clima/tiempoy las característicasdel basamentocon la tipología de los
diferentessuelosy sus propiedades.
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Para ello la rafia y el sistema de terrazas constituyen un elemento clave. La
comparaciónde suelosdesarrolladossobrematerialessimilares(de ahí la importanciade
la caracterizaciónmineralógica),en superficieshomogéneasy bajo climas de evolución
comparablenospuedehacercomprenderlas importanciadeltiempode formacióny acotar
susignificadoy, deestemodo,descubrirhastaquépuntola rañapreservalas característi-
cas (mineralogía,etc) del materialoriginal, encomparacióncon los suelosdesarrollados
sobredepósitosde terrazas.

En concreto,el planteamientodel problemase basaenel estudiode las formacio-
nesedáficasactualesen las distintas superficiesformadaspor la rafia y el sistemade
terrazas.La comparaciónde los suelosresultantesnos permitedetectarla importanciade
los distintos factoresde formaciónen la edafogénesisactualy la paleoedafogénesis.

En este sentido, la edadde la rafia es de distinto orden de magnitud que la
formación del suelo, de forma que desde la génesisdel paisaje actual en las distintas
superficiesde rañay terrazas(obviamentemásen las másantiguas)sehanpodidosuceder
diversasedafogénesisde formaque a pesarde la permanenciaenel tiempode la rañano
sabemosla edadde los suelosque actualmenteobservamos.

Enconclusión,estamosenun momentoenel quela generalizaciónde los procesos
particularesadolecende datostodavíaincompletosy porlo tanto, todavíaparecenecesario
estudiarcadatipo de rafia en su contextoparticular.
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TI. MATERIAL Y METODOS

Las formacionesde rafia estudiadasen el presentetrabajohan estadosometidasa
la acciónde procesosedafogenéticosmuy activosque hanafectadohastaprofundidades
de 10-12 m, afectandotanto a los materialesde la propia formación como a los del
basamento(Espejoet al, 1990). Laevoluciónde los suelosde las terrazasha de ser, sin
duda, distinta,no sólo por las diferenciasexistentesenel materialoriginal, sino también
por las existentesen los otros factoresde formación,particularmenteel tiempo.

Por este motivo, fue necesario elegir una zona donde los tres elementos
relacionadosy de mayor importanciaestuvieranlo suficientementebienpreservados.Por
ello fueron seleccionadoslas formacionesde rañadel sectornororientalde los Montes de
Toledo y el sistemade terrazasdel Tajo y parapoder estudiarlos suelosdesarrollados
sobrelos distintossectoresidentificadosde la rafia, sobrela superficiede alteracióndel
basamentoy sobrelos distintosnivelesdel sistemade terrazascon ellasrelacionados.

Aunque no deja de seruna división arbitrariay que no siemprepermite adecuar
los diferentesmétodos,esteapartadose ha organizadocomo estradicionalen función de
los trabajosde gabinete,campoy laboratoriorealizados.

11.1. METODOS DE GABINETE

11.1.1. REVISION DE ANTECEDENTES

La revisión y estudio de antedecentes se planteó como una labor continuada que
fue favorecidaporla preparacióndel 1 Simposiumde la rañacelebradoenMadrid (CSIC,
1993).

La revisión de estos antecedentesnos proporcionóuna primera cartografía
geomorfológicagraciasa la cual se pudo determinarla distribución espacialde los
distintos elementosde relievee importantesideassobresu génesis.En estesentido, la
realizacióndeestatesishubierapresentadodificultadesdifíciles de salvarsi no sehubiera
dispuestodel estudiogeomorfológicorealizadopor Gehrenkemperen 1978 y los últimos
trabajosdel ITGE en la región, de ambasfuentes se han tomado gran parte de las
referenciasmorfogenéticas.
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11.1.2. RECONOCIMIENTODE SUELOSY FOTOINTERPRETACION

En ningún momentose planteócomo objetivo de la tesis la realizaciónde una
cartografíade suelosde la zonade estudio

El estudiode suelosse concretóen la correlaciónentre las distintasunidades
geomorfológicasy los suelos,másevolucionados,queenellassedesarrollan.Esteestudio
fue elaboradoa partir de la informaciónoriginal recogidadurantemásde diez mesesde
trabajode campoy de los análisisde laboratoriode rutina realizadosde fonna paralela
duranteun períodosimilar. A estaetapahemosde añadirotra complementariade unos
cinco meses,con el fin deefectuaruna revisióny cotejo general.

Parasustentar-tantoen formageneralcomoparticular-el levantamientode suelos
y otros temasestrechamentevinculados,se siguieronlas normasde Soil SurveyManual
(USDA, 1962)y Wambeque& Forbes(1986). Unaguíaindispensableparael tratamiento
integral de estostemaspuedeverse en FAO (1979>. La clasificaciónde los suelos, se
efectuóempleandoSoil TaxonomyUSDA(1992).

El materialbásicoparadesarrollarel programadel reconocimientode los suelos
está constituidopor los fotogramasaéreos(MAPA-1988 a escala 1:20.000>, la base
topográfica(Hojas626, 627, 628, 654, 655, 656, 683, 684 y 685 del MapaTopográfico
Nacionala escala1:20.000y los mapas1:10.000correspondientesconcunasde nivel a
2 m> y los antecedentesgeomorfológicosa los quehemosaludidomásarriba(Gehrenkem-
per, 1978; ITGE, v.a).

La fotointerpretacióninicial sellevó a caboutilizandoun estereoscopiode espejos
Wild de 3* y 8*. Parala delimitaciónde las distintasunidadessesiguieronlos criterios
geomorfológicos(principalmenterelieve, litología, drenaje)y de patronesfotográficos

asociadosa texturasy tonos fotográficos definidos, etc. En estaetapa se aislaronlas
fonnacionesde rafia, el sistemade terrazasy las unidadesgeomorfológicasrelacionadas.

11.1.3. ANALISIS ESTADíSTICO

Se realizaron las técnicas descriptivas usuales (estadística elemental y matriz de

correlaciones...),la clasificaciónautomáticapor diversastécnicas(centrosmóviles, de
Ward, distancias euclídeas), el análisis de componentes principales (ACP> y el análisis

factorialdiscriminantes(AFD) pormedio delprogramaSTATIFCFdel Departamentode
ProducciónVegetalde la E.T.S.I.A. (y. cap. VI).
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11.2. METODOS DE CAMPO

Una vez delimitada el área de estudio y realizada una fotointerpretación minuciosa,
se procedió a la localización de las distintas observaciones sobre la base de tal
fotointerpretación, en la que se indican las distintas unidades correspondientes a las
geoformas seleccionadas en función de nuestro interés y cuyos suelos asociados se
estimaban más o menos contrastantes. Asimismo, para realizar esta labor se tuvo en
cuenta,como sehadicho, la informaciónsobrelas diferentesunidadesgeomorfológicas
definidasertrabajosanteriorespor Gehrenkemper(1978), ITGE, entreotros.

El trabajo de campose basóen la selección de 49 perfiles localizados, descritos
y muestreadosalo largode diferentestransectosN-S sensiblementeperpendicularesal río
Tajo, máso menosequidistantesentresi, dentrode un sinnúmerode observaciones.De

estamaneraseestablecierony unificaron los criteriosparticularesparala interpretación
de los paisajes.

En los lugaresseleccionadosse abrieroncalicatashastaalcanzarnormalmente2
m de profundidad,exceptocuandoaparecíaun impedimentofísico extrañoo eranecesario

llegar al sustrato.

En la nomenclaturade los horizontesgenéticossesiguenlas normasUSDA (1990)

exceptocuandono sequiereperderinformación.

Para las descripcionesde camposeempleóuna ficha adaptadaa la normativade
FAO (1979)y en la determinaciónde los coloresdel suelosiguió la notacióntradicional

Munselí (1990).

Cada lugar de control se ubicó con precisión en los fotogramasaéreosy se
tomaron diapositivasde los perfiles, sus paisajescorrespondientesy de los detalles

consideradosimportantes.

Los perfilessehan muestreadotomandola secuenciacompletade horizontesdel
perfil, incluyendo muestras no disturbadasy orientadaspara su posterior estudio
micromorfológico, en los casosque se consideróde interés,preferentementeconel fin
dedefinir o no la existenciadehorizontesargílicosy la morfologíade las acumulaciones
calizas.
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11.3. METODOS DE LABORATORIO

11.3.1. ANALISIS DE RUTINA

Parala selecciónde métodosanalíticosde rutina sesiguieronpreferentementelos
incluidos en USDA.SCS (1972) modificados o descritossegún las especificaciones
siguientes:

1. Preparaciónde la muestra,elementosgruesos(> 2 mm) y textura(Arenagruesa
2000-500ym; arenafina, 500-50 Mm; limo, 50-2 gm; arcilla < 2 gm>) por
tamizadohastala fracción limo y pipeteadode estafracción y la arcilla según
Guitián y Carballas(1976).

2. pH (1:2,5). Se midió conun potenciómetroCrison de correcciónautomáticade
temperatura,capazde apreciarhasta0.01 unidadesde pH despuésde dejar el
extractoen reposodurante24 horas.

3. CE enextracto1:2,5 (mniho/cm=dS/m).La conductividadeléctricasemidió con
conductivímetrotipo Crison 525 con ajusteautomáticode temperaturas,capazde
apreciarhasta1 jímhos/cm.

4. NitrógenoKjeldahl (56) segúnMAPA (1986).

5. Carbonoorgánicooxidable (56), segúnel métodode Walkey-Black(1934).

6. Fósforoasimilable
a) sueloscalizos: segúnmétodoOlsen(P solubleenbicarbonatosólido en ppm>
b) suelosconpH < 6,8: segúnmétodoBray-Kurtz enppm

7. Calizatotal (56) conCalcímetroBernard.El carbonatocálcicototal sedeterminado
por gasometríamedianteel calcímetrosiguiendoa Allison y Moodie (1965>.

8. Calizaactivaextraídaconoxalatoamónico.La calizaactivaporel métodoclásico
de Drouineau(1952>,teniendoencuentalas modificacionespropuestasporNijen-
sohny Pizarro(1960).

9. Complejo de cambio(meq/100g suelo = cmol(+)/kg suelo):
* Capacidadde IntercambioCatiónicoporpercolacióncon acetatoamónico
* Calcio y magnesioextraiblesconacetatosódicoy valoracióncomplexométrica

8
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* Sodio y potasio extraibles con acetato amónico y fotometría de llama
* Acidez extraible por percolacióncon cloruro de bario y trietanolaminay

posteriorvaloracióncon ácido clorhídrico
* Aluminio de cambiopor colorimetríacon Aluminón

10. OligoelementossegúnMAPA (1986).

11.3.2. OTRASTECNICASUTILIZADAS

11.3.2.1. Microscopiopetrografico

a> Mineralogía de Arenas. Esta metodología se utilizó para detenninar la
mineralogíade la fracciónarena,comprendidaentre los tamaños0,2 mm y 0,05 mm,
dondeseestudiaronlos mineralespesados.La separaciónde dichafracción serealizó por
tamizado.

Despuésde separarla fracción, se procedió a eliminar los óxidos de hierro con
diotiito-citrato-bicarbonato(Jackson,1968>. En las muestras,que por la gran cantidad
de hierro que contenían,no fue suficienteel lavadocondicho compuestoseefectuóun
lavadocon unasoluciónde ácidoClH al 10 %, conla consiguientepérdidade minerales
carbonatados.Esteestudiomineralógicono ha podidoser realizadoen todaslas muestras
ya que en algunasde ellas no seconsiguióhacer desaparecerel recubrimientode óxidos
de hierro ni despuésdel tratamientocon ácido CIH.

Para separarla fracción pesadade la ligera se utilizó el bromoformocon peso
específicode 2,88gr/cc, aunatemperaturade 180C. La fracciónpesadasemontó enuna
láminaparasuposteriorestudiode acuerdoconla metodologíadescritaenPérezMateos
(1964).

b) Micromorfología de Suelos.El estudiomicromorfológicose realizó mediante
el microscopiopetrográficoy comoya hemosmencionadoen apartadosanteriores,se
utilizó preferentementeparala caracterizaciónde los horizontesargílicosy la morfología
de las acumulacionescalizas.No se ha consideradonecesarioincluir ningunadescripción
en estetrabajo.

Paraello las muestrasinalteradasfueronsecadasal airey posteriormentedesecadas
en estufaparaeliminar todo residuode agua.A continuaciónse impregnaronconresma
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de poliesterCronalit.a 1108 y se sometieronal vacío. Posteriormentesedejó la muestra
durantecierto tiempo parasu solidificación y posteriormentese cortaron, pulieron y se
pegaronen portautilizando paraello el mismo tipo de resina. Fueronde nuevocortados
hastaobtenerun espesormedio de 30 pm. El pulido fmal se hizo utilizando polvo de
carborundo,usandopetróleocomolubricante,cubriéndosefinalmentela preparacióncon
una lámina de resmay porta.

El estudiomicromorfológicose hizo de acuerdocon la metodologíade Brewer,
1976) y Bullock a al (1985).

11.3.2.2. Microscopioejectronicobarrido (MEB)

Seempleóparael estudiode la exoscopíadel cuarzoen distintasmuestrascon el
fin de identificar la procedenciay el medio de transportede distintos elementosy
especialmentesi hubieransufridotransporteeólico. Paraestatécnicaseutilizó la fracción
arenamedia, es decir, la fraccióncomprendidaentre 0.50 y 0.20mm. Previamentey
despuésde separarla fracción,por tamizado,se toma una pequeñapartede la muestra,
para estudiarla con la lupa binocular, donde se determinaron las características
composicionalesy texturalesde los granosde cuarzo

Posteriormentese trata la fracciónconCIH al 1056, paraeliminar los óxidos de
hierro y los carbonatosque puedanenmascararla superficie de los granos,se lava bien
con aguadestiladay se secacon lámparade infrarrojos. Tambiéncon la lupabinocular
se seleccionanentre20 y 25 granosde cuarzono fracturadoso sin imperfecciones,que
no presenteninclusionesy que seanrepresentativosde la muestra.Seguidamenteestos
cuarzosse introducenconalcoholen un cubetade ultrasonido,paraeliminar las partículas
que pudieranteneradheridas.

Finalmentesemontanenun portamuestrasespecialconcinta adhesivade doblefaz
y se recubrencon pegamentode cementocarbónconductor (C.C.C. de Leit), para
aumentarla conductividad.Se metalizanconplatinoenun DiodeSputteringSystem,Type
P. 51, y seestudianconun MicroscopioElectrónicode BarridoJEOL, modelo6400, que
perteneceal Centrode MicroscopiaElectrónicade la UniversidadComplutense.

11.3.2.3. Difraccion de rayosX

Esta técnicaseha empleadoparael reconocimientode mineralesde la fracción
limo (0.05 - 0,002 mm) y la fracciónarcilla (< 0,002 nnn).
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El análisis de los minerales de la arcilla permitió estableceren cierta medida las
condiciones climáticas y de sedimentación para los que se consideraron los problemas de
evaluación de este método como los que describeHilser (1973> y Leser (1977>. Así
mismo, permitió establecerciertasrelacionesmineralógicasentrehorizontes,perfiles y
superficies

Paraello seha utilizado un difractámetrode RayosX Phillips con una unidadde
control P. W 1730y contubo decobrey conunaradiacciónK«Cu y conmonocromador
de grafito. Con las siguientes condiciones: potencia: 25mAx35Kv; velocidad del
goniómetro0.502(6)/min; velocidaddel papel Smm/min;TC45.

Para la identificaciónmineralógicase utilizaron las indicacionesde Brindley y
Brown (1980); Nemecz(1981) y Wilson (1987> entre otros autores.

Para la separaciónde las fraccioneslimo y arcilla lo primero que se hizo es
eliminar la fracción arenamayorde 0,05 mm (USDA, 1951). Posteriormentesepusoen
suspensiónla muestraen un vasode 11, separandopor sedimentacióny pipeteadodichas
fracciones

Se emplearon los difractogramasdel polvo desorientadoy difractogramasde
agregadosorientadosparael reconocimientode los mineralesformadoresde las fracciones
limo y arcilla respectivamente.Parala determinaciónsemicuantitativase halló el áreade
reflexión característicasde cadamineral y se dividió por su poderreflectante(Schultz
1964).

Conel polvototal de la fracciónlimo se reconocierony cuantificaronlos minerales
no laminares(cuarzo,feldespatos,calcitay goetita)y filosilicatostotalespresentesencada
muestra.

Para el reconocimiento de los minerales de la fracción arcilla se emplearon los
agregadosorientadoscon distintos tratamientos:

a) Aire Seco saturadoconMg.
b) SolvatadoconEtilenglicol, para la distinciónentreesmectitay vermiculita
c) Calentadohasta3300C y 550”C durantetres horas y saturandocon Mg, para

determinarclorita.

Sobreestosdifractogramasseprocedióde igual forma que conlos difractogramas
de la fracciónlimo, determinandola reflexióncaracterísticade cadamineraly dividiendo
el áreamedidade dicha reflexión por su poderreflectante.
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Lasreflexionesy los poderesreflectantesutilizadosson lospropuestospor Schultz
(1964),Biscaye(1965) y recopiladospor Ortega(1979> (Tabla 2.1.):

Tabla 2.1. Mineralesidentificados,reflexionesprincipalesy poderreflectante

MINERALES REFLEXION DE PODER
IDENTIFICADOS MAYOR INTENSIDAD REFLECTANTE

(nm>

Cuarzo 0.334 2
Ortosa 0.325 1
Calcita 0.304 1
Goetita 0.418 0.75

Filosilicatos 0.446 0. 1

Caolinita 0.720 2
Ilita 1.000 1

Vermiculita (ETG) 1.400 3
Clorita (ETG-5500C> 1.400 4

Esmectita (ETG) 1.690 4

12
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III. ANTECEDENTES

La estructuraciónde estecapitulo no ha sido fácil ya que en los estudiossobrela
rafia no aparecensuficientementediferenciadaslas causasy los efectos,e incluso en las

definicionesque de ella existenhay demasiadoselementosdescriptivosconcretosque
unidos a otros másgeneralespretendenadaptarsea la situaciónparticulary por lo tanto,
no permitengeneralizaciones.

Por otro lado, tampocofacilita las cosasel hechode que a vecesse llama rafia a
cosasdiferentesy en otrasocasionestambiénse utiliza el término rañapara denominar
cosasque de hechono lo son.

Asimismo, los estudiossobrela rañaestáníntimamenterelacionadosconlos de los
Montes de Toledo, de tal forma que tampocoes fácil una organizacióngeográficadado
que no esposibleescribir algo sobrela rañasin mencionarestaregión.

Por ello, aunquehemospreferido comentarlos antecedentesa los largo de la
redacciónde los diferentescapítuloscon ellos relacionados,nosha parecidode interés
incluir en estecapítulo un revisióngeneralque nos permitadisponerde una visión de
conjuntopreviadel temaaunqueello implique algunasrepeticiones.

111.1. DEFIiNICION Y LOCALIZACION

Aunqueen labibliografía(Gehrenkemper,1978) se citan sedimentoscomparables
(según facies y morfología) en los glacis del norte de Africa (Chadenson,1952;
Menschingy Raynal, 1954; Mensching, 1958) o de las superficiesde pie de laderade
Cerdeña(Seuffert, 1970), de las formacionesdel alto Rhin (Bibus, 1971; Stáblein, 1968,
1972; Vogt, 1965) y en los sedimentosdel bordede cuencaen Irán (Bobek, 1969; Bíldel,
1970>,sólo hansido descritascomo talesrafias en laPenínsulaIbérica,Españay Portugal
(CSIC, 1993; Viella y Soares,1993)

En Españahan sido descritasen la Cuencadel Duero (Burgos,León, Palencia,
Salamanca,Segovia,Soriay Zamora),en la Cuencadel Guadiana(CiudadReal, Cáceres
y Badajoz) y en Cuencadel Tajo (Madrid, Guadalajara,Toledoy Cáceres).

La rañadespertómuy tempranamenteel interésde los geólogosespañolesdebido
a su gran extensiónen forma de meseta.Gómezde Llarena (1916) fue el primero que
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emprendióla tareade delimitar estas formacionese intentar clasificarlascronológica-

mente. Nos remitimos a su definción que se incluye en el Capítulo 1.

Oehme (1936, 1942) defiende la teoría de que si bien la formación de las rafias

debe asociarse a un clima de precipitaciones abundantes, la causa principal del depósito
de un volumentan importantede sedimentosfueronlas masasde aguaque aparecíande
forma episódica.El agentedesencadenantede la formaciónde las rañassegúnesteautor
fue el movimientotectónicoascendenteporel que selevantó la Sierrade Guadalupeque
supone ocurrió en una épocade inundacionesen manto (schichtfluten).

ParaGehrenikemper(1978)sonformacionesen la basede macizosmontañososde
la PenínsulaIbérica que sonnotablesporsumorfología. Estosdepósitos,que enalgunos
casosalcanzanun gran espesor,forman “llanuras de tipo meseta”con valles profundos
que las dividen en lenguas de pendiente acusadaen los flancos. Están formadas
principalmente por sedimentos sueltos de tipo fanglomerado, cuya clasificación
morfogenética y morfodinámicaconsiderapoco clara y que constituyeúnicamenteuna
hipótesis.

En 1987 la SociedadEspañolade la Ciencia del Suelo definió la raña como

formacionesdepiedemonteasociadasa relievescuarcíticosdeorigenfluvial subsiguientes
a la fase de colmatación de las cuencasterciarias y anteriores a la primera terraza
(SECS, 1987). Esta definición secomplementacon la incluida en el capitulo 1 (CSIC,
1987).

Benayas etal. (1991)definenla rañacomo sedimentosde naturalezafanglomerática
y constituidospor cantos poco rodados,heterométricosy poligénicos, de cuarcitasy
areniscasen diverso grado de alteración, que configuran extensasllanuras que se
mantienensocavadasen múltiples lugarespor el encajamientode la red hidrográfica
cuaternaria.

En conclusión,la mayoríade la fuentesconsultadastratande aspectosdescriptivos
(sedimentológicosy geomorfológicos>o genéticos(sustratoy litología, clima y cronología)
que tienen implicacionessedimentológicas,morfogenéticaso cronoestratigráficas.

111.2. IMPLICACIONES CRONOLOGICAS Y PALEOCLIMA

La localización en el tiempo de la rafia y las condiciones climáticas que dieron
lugar a estas formaciones estan enmarcadas en los siguientes aspectos:
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- Existe una gran dificultad en su datación,ya que estos depósitosno presentan
ningún contenidofósil que indique su edado ambientede formación, y además,
talesdepósitossiempreaparecensobreuna superficiede erosión.

- Desdeel punto de vista estratigráficolas formacionesde rafia fueron el resultado
de un procesode génesisque se ha repetidoen el tiempo dando lugar a varias
superficiesdediferentesedadesy estratigráficamenteno correlacionables(Espejo,
1990>.

- Existenproblemasparala utilizaciónde la rafia como criterio cronoestratigráfico
ya que la rañano conformaunaúnicasuperficie,puestoquepuedeestarformada
por replanosescalonadoscomoresultadode la disecciónde lasuperficieestructural
finineógena(Martín Serrano, 1988, 1989).

- Los materialesque sirvieron para formar la raña puedencorrespondera un
determinadointervalode tiempo, esdecir, los abanicosde las rañasno tienenpor
qué sersincrónicosen toda la Península(Molina, 1991; Molina et al., 1991).

- Una de las más importantescuestionesque se plantea (Martín Serrano, 1988;
Molina, 1991) es si los depósitosde raña constituyenel final de la colmatación
neógenade los piedemontesdel Macizo Hespérico, como afirma Hernández
Pacheco(1932),o si estánporencimade estasuperficiefinincógena,encajándose
por debajo,correspondiendoentoncesa unaedadVillafranquiensehacia2-2,5ma
(Aguirre et al., 1976; PérezGonzález,1982).

- La dataciónen el tiempo de las rañasestá delimitadapor dos generacionesde
relieve demostrables climamorfológicamente: primero, las superficies de
piedemonteformadasal final del Terciario por el desarrollotradicional de las
superficiestroncalesy, segundo,las rañasen su topografía se encuentranpor
encimade los ahondamientosfluviales cuaternarios(Gebrenkemper,1978).

Teniendoencuentalo anteriorseresumenen la tabla 3. 1 los principalestrabajos
que abordanestaproblemática,no olvidando que la tentativade sistematizaciónsupone
unasimplificación,a vecesexcesiva,de las hipótesispropuestasporlos diferentesautores.

Los primeros autores reconocíanuna única superficie y la localizabanen un
intervalo de tiempo determinado,así hay autoresque la consideranintraterciaria,y otros
se inclinanporuna edadclaramentecuaternaria.En estatendencia,y teniendoencuenta
que enocasionessepretendeasignarunaedadaun conceptoconfuso,existentrabajosque
confieren a la rafia un significado cronoestratigráfico concreto.
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Entre los trabajosque consideranla rafia dentrodel Terciariosin concretarmás
su edad, destacaOehme (1942; cit. Gehrenkemper,1978) que no ofrece ninguna
indicaciónprecisade cuandoocurrieronlas inundacionesque dieronlugara la rafia, pero
excluyelaposibilidaddeun origenCuaternarioy consideramásprobablequeseformaran
durante el Mioceno. También, Sos Baynat (1957) consideraque las rañas son un
sedimentofluvial del Terciariomedio.

La relacióncon el clima del momentotambiénestádescrita.Vidal Box (1944)
postulaque la “preparación”de las masasde cuarcitaparaoriginar la M2 de Schwenzner
(1937)ocurrióbajo la influenciade un climadesértico-lo comparaconel “reg’ actualdel
Sahara-y suponeque enEspañahubounafaseclimáticasimilar enel Miocenoy Plioceno
(la montmorillonita indicacondicionesclimáticassemiáridasasubtropicales>.Mabesoone
(1961),en la cuencadel Duero, deduceun clima tropicalde sabanaal final del Terciario.
Vaudour (1974), en Castilla la Nueva,halló un alto contenidoen cuarzosresistentesa la
meteorizacióny mineralespesadostalescomo circonio y turmalina,deduciendode todo
ello que duranteel Pontiensereinabaun clima cálido y húmedo.Wenzens(1977)sugiere
un clima tropical alternantementehúmedo.Pedraza(1978> habla de un clima de sabana
durante el Mioceno (ciclo arcósico), Gutiérrez Elorza y RodriguezVidal (1978) se
refieren a un clima tropical con estacióncontrastaday Molina (1985) de condiciones
áridas.

Existe otro grapo de trabajosque precisanmá.s e incluyen a la rañadentro del
Plioceno;enestatendenciase agruparíana HernándezPacheco(1949)queconsideraque
el periodo de formaciónde las rañas de Extremaduradebió ser el Plioceno; coincide
tambienFiseher(1974, 1977), en las rañasde la cuencadel Anchurasy del Bullaque, y
Aparicio Yagúe(1971); asícomoMartín Escorzay HernándezEnfile (1972)ensuestudio
de la estratigrafíadel Terciarioen la cuencadel Tajo.

Aparicio Yagtie (1971) mencionaque los depósitospliocenosse formaron bajo
condicionesclimáticasextremadamentecontinentales.ParaGehrenkemper(1978) en el
Pliocenose inició un cambioclimático gradualya que mientraspodemossuponerunclima
subtropical,húmedo-cálidoparala mayorpartedel Terciario, en la transiciónal Plioceno
sedebecontarconuna aridezcrecientey condicionesde desagíleperiódicaso episódicas,
y el movimientoen masaque esteautor aduce,seprodujo en la transicióndel Plioceno
al Pleistoceno,despuésdel PliocenoMedio en el que sólo fue lavadosuperficialmenteel
material fino. Fischer(1974, 1977), enel Bullaque, consideraque debióserduranteuna
etapaclimáticasimilar del Pliocenocuandose depositaronlos materialesque constituyen
la Raña.Clima seco-tropical(Birot y Sole Sabarís,1954),semiárido(Pedraza,1978;ciclo
postarcósico)y fluctuacionessubhúmedo-áridas(Molina, 1985>.
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Dentrode los principalestrabajosque consideranla rañadentroya del Cuaternario

destacaremosel de Penck (1894; cit. Gehrenkemper,1978), que consideralos conos
aplanadosde las Sierrasde Guadarramay Gredosy al sur de la CordilleraCantábrica
como“formasdiluviales”, y Gómezde Llarena(1916)queasocióel procesode transporte
y depósitode las rañasa una etapatempranadel Cuaternariodurantela cual las fuertes
precipitacionesarrastraronlas masasde cuarcita,que a su vez habíansido retrabajadas
en el macizo montañoso.Asimismo Jiménezy Amor (1975) a través de un análisis
cuantitativoy de la comparaciónde los sedimentosde terrazas,rañas y derrubios de
laderaen la zonaentre los ríos Cedenay Torcónjustifica la formacióny la clasificación
cronológicade las rañascomopertenecientesal Cuaternario.Y finalmenteBenayasaal.
(1990> sugierenenestamisma cuencauna edadpost-pliocenapara la raña.

En los planteamientosactualeses frecuentela hipótesisque considera,dentro de
lo que fue el conceptotradicionalde raña,la existenciade másde un nivel escalonadoen
el tiempo. Espejo(1985, 1986, 1987), Espejo¿tal. (1991)esel primeroen abordaresta
problemáticaen el área del Macizo Hespérico,concluyendoque la mayoría de las
superficies de rafia estudiadas corresponderían al Plioceno Medio-Superior
(Villafranquienseinferior), aunqueexistennivelesmásmodernos.

En estesentido,el trabajode Gallardoet al. (1987>diferenciaun nivel antiguo de
edad pliocena medio superior y otro más joven que marcaría el final del ciclo
sedimentarioterciario y el inicio del Cuaternario.Los trabajosde PérezGonzálezet al
(1987) y PérezGonzáleza al (1989), ratifican una vez más la existenciade distintas
plataformasaluvialesde la rafia en la zonameridionalde Somosierray Sierrade Ayllón.

Molina (1991)y Molina et al. (1991) tambiéndistinguendos nivelesde raña:el
superioral que denominaRl y el inferior R2, que se encuentraencajadoen el anterior.
Al hablarde unaforma generalde la edadde la rafia, admiteque los sedimentosde ésta
tienen una edad Villafranquierise, pero matiza que los materiales formadorespueden
correspondera un amplio intervalo de tiempo, es decir, como ya se ha dicho con
anterioridad, los abanicosde las rafias no tienen por qué ser sincrónicos en toda la
Península.

111.3. SUSTRATO Y ALTERACIONES

El Macizo HercínicoIbérico forma el basamentosobreel que se apoyan,discor-
dantesmaterialesdepositadosduranteel Mesozoico,Cenozoicoy el Cuaternarioy, por
lo tanto, el sustratode las formacionesde raña asociadopuede estarconstituido por
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materialesplutónicos (granodioritas>,materialesmetamórficos(cuarcitasy pizarras)y
materialessedimentariospertenecientesal Terciario y Cuaternario.

Los problemasplanteadospor la relaciónentreel sustratoy la rafia sonde índole
estratigráficay debidosa la influencia mutuaentre las formacionesy el sustrato o las
distintas alteracionessufridaspor el basamentoa lo largo del tiempo.

En relacióncon las alteracionesdel sustrato,en la bibliografíaexistennumerosos
estudiosreferentesa las distintasmodificacionesque ha sufrido dicho sustratoa lo largo
del tiempo (Saavedray Martín Patino, 1983; Molina et al, 1987) y que puedenllegar a
los 30 m deprofundidad(Molina et al. 1991). Deellos sepuedenextraerlas siguientes
conclusiones:

- La alteración más antigua (manto intertropical) es la citada por García Abbad y

Martin-Serrano(1980)y correspondeal final del Mesozoicoque da comoresultado
un enrojecimiento(Manto de alteraciónlaterítico, Molina, 1985).

- En otraszonasde la penínsulasehan estudiadoperfiles de alteraciónque sehan
atribuido al Terciario Inferior (Martin-Serrano, 1988) y otros autores
concretamenteal Paleó~enoy Mioceno(Vicentea al. 1987; Molina et al., 1990;
Vicenteet al., 1991)

- Espejo(1978)cita otra alteraciónque atribuyeal Plioceno Medio-Superiory que
producecaolinita y que otros autoresle atribuyenuna edadneogénay que se
desarrollóconunascondicionestropicalesdominantes(Grandin, 1983).Puedeser
correlacionadacon la superficiede M2 de Schwenzner(1937)del PliocenoMedio.

- Molina et al. (1990) sefialan que sobre el zócalo aparecenrestosde distintas
alteracionesfosilizados por materialesmarinos y/o continentalesde diferentes
edadesy, posteriormente,Molina ¿ial. (1991)confirmanla existenciade distintos
mantosde alteraciónque afectantantoal sustratode la rañacomoa la propia raña.

- Vicenteet al. <1986) y Espejo(1986)estudianel procesode alteraciónproducido
en los nivelesde rañamásantiguosy determinanque esde tipo caolinizanteenun
ambientecálido-húmedo(Bosquetropical, sabana>y que afectó tanto a la raña
comoal basamento(zócaloprecámbrico,paleozoicoo sedimentosterciarios).Esta
alteraciónseríade edadpliocenasuperiory en algunaszonasse sobreimponea
otrasmás antiguas(Vicente et al., 1987, 1991>. Estosautoresconfirmanque el
perfil de alteraciónmuestratres niveles: en el más bajo la esmectitase empieza

a transformara clorita, en el intermedio toda la clorita se ha transformadoa
esmectitay en el nivel superiortoda la esmectitase ha transformadoa caolinita,
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es decir, se han producido dos procesosdistintos de alteración que se han

superpuesto.

- Azevedoet al. (1993) estudianla relaciónilita/caolinita observandoque siempre
essuperiora 1 (Predominiode arcillasheredadas,illita>; estojunto con otrosdatos
de alteración (Azevedo, 1982, 1992> permitieron establecerun modelo de
alteraciónfersialíticaenclima mediterráneoque sucedióal clima subárido.

- Vizcayno et al. (1993) deducendel escasovalor del feldespato en todas las
fracciones,del elevadoporcentajede limo y del estudiomineralógico que los
sueloshansufrido unafuertealteración:laalteraciónedafogenéticade la Hita lleva
a la formaciónde esmectitay clorita y el pequeñotamañode la caolinita sugiere
una neoformacióno unatransformacióna partir de filosilicatos 2:1.

- Espejoa al. (1993)realizanun estudioenun perfil de alteraciónsobreun gneis
glandular cubierto por raña en Hiendelaencina(Guadalajara).Los autores
concluyenque la alteraciónesde tipo caolinizante,que la caolinitaaumentadesde
zonas inferiores a zonas superioresdel perfil, donde el mineral está mejor
cristalizado debido probablementea que la alteraciónpenetradesde las zonas
superioresy/o a procesosde lavadocon aguasácidasdebidoa la existenciade la
cubierta superioresde la raña y que esta alteración es la más joven de las
producidasen las zonasNorte y Sur de los Montes de Toledo.

En definitiva, Molina et al. (1991) sugierenque estos procesosde alteración
tendríancomo resultadola formaciónde materialesesmectíticosen la zonabaja de los
perfiles y materialescaoliníticos en las zonas superiores,afectandoincluso a la raña,
realizándoseel contactoentre los dos tipos de materialesde una forma brusca. Para
justificar estehecholos autoressugierendos posiblesexplicaciones:

1) Existe unúnicomantode alteraciónbajocondicionesclimáticassubtropicales,tipo
sabana, que favoreceríanlas fluctuacionesdel nivel freático. En las zonas
superioresdondeseproduciríanperiodossecosy lavadosde cationessolubles,el
mineral resultanteseria la caolinita, en las zonasmás profundasdondeel medio
seríamásconfinadoseformadaesmectita.

2) Existendosmantosde alteraciónconedadesdistintas.La primeraalteraciónsería
de tipo esmectíticoy en ella tanto cloritas como feldespatos,dependiendode
materialoriginal, setransformaríande una forma lenta a esmectita.El segundo
tipo de alteraciónsería más agresivo y afectaríaa la zona superior del perfil
transformandolas esmectitasen caolinita. Como este último proceso afecta
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tambiéna la raña, a estaalteraciónse le atribuyeuna edadde PliocenoMedio-
Superior.

111.4. SEDIMENTOLOGIA Y PROPIEDADES MINERALOGICAS

Desdeel punto de vista sedimentológicoel problema seplantea principalmente a
nivel genético como se apreciaenlas referencias,tantode geólogoscomodeedafólogos,
que a título de ejemplosecitan a continuación.

ParaMingarro (1959) esun depósitofanglomeráticoque conformala estructura
de un conglomeradooligomícticocuyo esqueletoestáconstituidoporcantosy bloquesde
cuarcitasy ortocuarcitasmás o menosaremscosascon una matriz arcillo-psamítica.Y
Molina (1975) sugiere que, en conjunto, la rafia presenta unas características
sedimentológicastípicasfluviales, conunmarcadocarácterfluviotorrencialen la cabecera
y otro tipo braided en las zonasmásdistales.

Benayaset al.(1990)opinanque el hecho de no habersedepositadoel sedimento
enunmedioacuosomuy fluido ha impedidoladiferenciacióntexturalconla profundidad,
tanto de las gravas como del material fino, por lo que ha de aceptarseque las
diferenciacionestexturalesde las partículasinferioresa 2 ~m sonpor causasedáficas,
bien por neoformación“in situ” o por iluviación vertical.

111.4.1. OXIDROXIDOS DE HIERRO Y PROPIEDADES RELACIONADAS

Se ha incluido en esteapartadotemascomúnmentetratadosen rañascomo los
estudiossobreprocesosde coloracióny arenizacióny caracterizacionde granosnegros,
concrecionesy microagregados.

Galvánet al (1966)estudialas concrecionesferruginosasde la rafia de Mesones
encontrandocomomineralescaracterísticos:estaurolita,cuarzo,caolinita,micas,goetita,
hematitesy manganesoen zonasnegras,apareciendoéste,junto con el hierro, en forma
difusa.

Benayas (1988) estudia la mineralogía de ciertos aglomeradosestablesde
horizontesB como de caoliita y óxidos de Fe, en estado amorfo, afectadosde
hidromorfía y piensa que su génesis puede estar relacionada con la rotura de
revestimientos.
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Piilla y Aleixandre (1988), en un estudio sobre la rafia de Guadalajara, detectan
la existencia de nódulos formados por óxidos de Fe y minerales de arcilla, acumulados
sobre todo en los horizontes que están afectados por hidromorfía, de acuerdo con Benayas
eral. (1988).

García-González y Aragoneses (1988) encuentran en la rafia de Membrillera como
único compuesto cristalino de hierro por reflexión a 41.8 nm, la goetita, que aunque es
abundante en todos los perfiles lo es menos en los horizontes superiores, acumulándose
en la fracción fma.

Espejo et al. (1991) en un artículo donde compara tres perfiles de alteración
desarrollados sobre abanicos aluviales (uno sobre Mioceno y otros dos sobre superficies
de rafia distintas 1 y II), determina que las ‘gravillas” son más abundantes en los perfiles
desarrollados sobre materiales más antiguos, sobre materiales del Mioceno y sobre el nivel
de Raña 1.

Vidal et al. (1993) en la rafia de León, estudia los cantos ferruginosos de gravas
y gravillas con alto contenido en óxidos de hierro que identifica con genuinas superficies
de rafia, teniendo que relacionarlas con condiciones genéticas paleoclimáticas sólo
existentes en ellas. Estas gravillas también han aparecido en terrazas fluviales del río
Duerna y Eria (León>. El proceso comienza por una migración importante de silicio y
aluminio. Cuando la desmineralización es grande los elementos que sufren exportaciones
elevadas son el P, Fe y Mgy en menos importancia Ca, Mny Ca. Cuando lo que predo-
minan son las ganancias, el enriquecimiento se da en P, Fe, Mg y Mn, siendo más
dudosos los casos de Ca y Na. La microporosidad se produce debido a la disolución y
pérdida de Si, avanzando la arenización hacia el interior y permitiendo la eliminación de
otros elementos. Este proceso depende de la posición de elemento grueso en el perfil y
de las condiciones de oxidación-reducción. En zonas superficiales el Fe2~ se oxida a
sin embargo en zonas más profundas predomina el ambiente reductor y el exceso de agua
favorece la evacuación del hierro y otros exudados minerales, generándose la
desmineralización.

Pinilla a al. (1993> estudian microconglomerados menores de 50 gm en suelos
de raña, en horizontes iluviales. Estos están afectados por hidromorfía y tienen una
composición de arcilla y óxidos de hierro. Los autores determinan que cuando disminuye
el tamaño del grano, la cantidad de minerales con Fe es mayor de acuerdo con Banberis
et al. (1991). Esta dinámica del hierro depende y está afectada por la hidromorfía, que
conlíeva la transformación de Fe2~ a Fe3~. Estos microconglomerados han sido
estudiados, como ya se ha mencionado, por Benayas et al. (1988), Espejo (1988, 1987)
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en la raña de Cañamero y Benayas et al. (1991)en los suelosde la región del Sistema
Central.

111.4.2. FRACCIONARENA

En este apartado, se ha considerado interesante hacer una recopilación de los
trabajos relacionados con la mineralogía de la fracción arena, tanto en los depósitos de
terrazas como en los de rana.

A partir de las referencias sobre los Minerales pesados de la fracción arena, se
pueden resumir las siguientes ideas:

- Pérez Mateos y Benayas (1963) describen las asociaciones encontradas en los ríos
Manzanares (turmalina-circón-andalucita> y Henares (turmalina-granate-estaurolita)
como puras, mientras que las descritas en el Jaraina se pueden considerar como
mixtas. Andalucita y estaurolita son minerales característicos de las provincias
petrogenéticas de Madrid y Alcalá de Henares respectivamente.

- Aleixandre et al. (1977) destacan como minerales pesados más abundantes en la
cabecera del Río Lozoya la biotita, turmalina, granate y silimanita; en el Jarama
aparecen con más abundancia estaurolita, biotita, granate y clorita. En cuanto a los
resultados de los estudios realizados sobre los depósitos de rafia se ha detectado
una fuerte variabilidad en la asociación mineralógica y la ausencia de granate.

- Espejo (1978) en la Raña al Sur de los Montes de Toledo observa que la
asociación característica es la formada por circón-rutilo-turmalina, donde el circón
aparece siempre como mmeral dominante. Como minerales accesorios suelen
aparecer zoisita y epidota.

- Piilla y Aleixandre (1988) concluyen que en los suelos de rafia aparece más
proporción de opacos que en los de terraza (río Henares) con una asociación de
minerales transparentes formada por estaurolita-circón, seguida por turmalina; en
Marchamalo domina la estaurolita seguida por turmalina y siendo escaso el circón.
Los restantes minerales en los dos tipos de depósitos son óxidos de titanio (rutilo,
anatasa, broquita) y metamórficos (andalucita, distena, silimanita, epidota-zoisita
y cloritoide). El granate sólo se encuentra como indicio en los horizontes más
superiores de la rafia, como corresponde al hecho de que este mineral sea utilizado
como criterio indicador de alterabilidad por su labilidad. Estas mismas autoras
(Aleixandre y Pinilla, 1993) destacan la estaurolita como mineral diferenciador de
los tres distintos niveles de raña definidos en Guadalajara.
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En cuanto a los Minerales ligeros de la fracción arena, se pueden realizar las
siguientes conclusiones:

- Aleixandre (1987> defme que la existencia de cierta proporción de feldespatos
calcosódicos y de biotita indica que la alteración química no ha sido muy intensa
en la rafia.

- Para Benayas et al. (1990), en la rafia, la hidrólisis de los feldespatos se produce
en un medio ligeramente ácido que junto con un medio filtrante forma caolinitas
en los horizontes superficiales.

111.4.3. FRACCION LIMO

Aleixandre y Pinilla (1990) utilizan el índice arcilla/limo para cuantificar las
diferencias entre los constituyentes de las distintas unidades o superficies que constituyen
los depósitos de rafia y de terraza en suelos de los valles del Jarama y del Henares.

A partir de las referencias sobre los la mineralogía de la fracción limo, se
pueden realizar las siguientes conclusiones:

- García-González y Aragoneses (1992) indican que los minerales predominantes son
filosilicatos, cuarzo y goetita en suelos típicos de rafia de la región de Guadalajara.

- Pinilla et al. (1993) confirman, también en la misma raña, como minerales
constituyentes el cuarzo, las micas (ilita casi siempre) y los feldespatos.

111.4.4. FRACC1ON ARCILLA

Los minerales de la fracción arcilla que forman la matriz de los depósitos de rafia
provienen de la herencia, de la iluviación, en los horizontes argílicos, o bien de la
neoformación o transformación de otros minerales preexistentes.

En la Tabla 3.2 se resumen los datos relacionados con la mineralogía de los
filosilicatos de la fracción arcilla obtenidos de las referencias consultadas. Se han
identificado caolinita, ilita, esmectita, vermiculita, clorita, pirofilita, paragonita, oxidos
e hidróxidos de hierro y gibbsita.
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Tabla 3.2. Los Minerales Laminares de la Raña

AUTOR/LUGAR

A
A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A
A

A
A
A

Y
Y
Y

Y
Y
Y

0
0
0

0

0

A
A
A
A
A

A
A
A
A

5
5
5

5

5

A
A

A
A
A

V
V
V

V

V

A
A
A
A

A

A
A
A

A
A
A

A
A
A
A

A

A
A
A
A

A
A
A
A
A

A
A

A
A
A

A
A
A
A
A

A
A

A
A
A

A
A
A
A

A

A
A

O
O

O
O

O
O
O
O

O

Espejo (1978)/S.Mnntesde Toledo o + o * + + +

Gehrenken,per(1975)/N. Montes de Toledo + o +

Vicente a al,(1986)/Salamnanca -f + + + + O + +

García el al(1 98
7)/General o o * +

García cl aI.(1988)/Men,bríllera + * + * + + +

Sánchez U. cl aI(!980)¡SiscemacencraL * o + o +

Benayascí al (19901/Guadalajara + o o 0

Aragoneses (1990)/Guadalajara + o

Vizcayno el al.(1992>JGuadalajara + * * +

Dominante (~9; Secundario (o): Presente (-1-); Sin referencia (?)

La caolinita es el filosilicato más abundante y
excepciones puntuales. Se citan las siguientes referencias:

frecuente, aúnque existen

Para García-Gonzalez (1987), proviene de la hidrólisis de los feldespatos en medio
ligeramente ácido.

Espejo (1978, 1986-1992>, al Sur de los Montes de Toledo, pone de manifiesto la
existencia de caoliita bien cristalizada, por lo que sugiere su neoformación in situ.

Pinilla y Aleixadre (1988) diferencian, en un clima templado (tipo mediterráneo),
la alteración de bisialitización (paso de micas y feldespatos a ilita> de la de
monosialitización (neoformación de caolinita especialmente a partir de feldespatos).
Este proceso es más importante en la raña alta.
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- García-González y Aragoneses (1988> en Membrillera, en una unidad intermedia
entre rafia y terraza, sugieren para la caolinita un origen de arrastre o
neoformación, debido a la acumulación de ésta en la base del perfil.

- Sánchez-Camazano et al. (1988>, al N del Sistema Central, como componente
fundamental a este mineral, que aparece acompañado en igual importancia por la
mica. A ambos minerales los que considera heredados y su proporción, según los
distintos perfiles, se mantiene constante o aumentan con la profundidad.

- Aragoneses (1990), en Guadalajara, afirma que la abundancia de dicho mineral
indica condiciones de acidez y un elevado grado de evolución del suelo.

- García González y Aragoneses <1991), al NWde Guadalajara, manifiestan que la
caolinita es el mineral más importante y tiene un origen edáfico, éste puede ser por
neoformación o por alteración de micas o minerales de arcilla 2:1 expandibles.

- Vizcayno ci al. (1993>, en Guadalajara, observan que la caolinita aparece por
neoformación debido a su pequeño tamaño o por la alteración de micas.

El segundo mineral laminar en importancia es la ilita aunque con algunas
excepciones.Se cita en las referenciassiguientes:

- Gehrenkemper(1978>, en sedimentos de las terrazas del Tajo, destaca que la
proporción entre caoliita e ilita es más equilibrada que en las rafias, siendo la ilita
el mineral predominante en los materiales de terraza más modernos.

- Vicentea al. ,(1986) determinan que la ilita es el filosilicato más abundante en las
formaciones de raña de Salamanca

- García-González y Aragoneses (1988), en Membrillera, muestran que el mineral
laminar más abundante es la ilita, y que disminuye su contenido al disminuir el
tamaño y aumentar la profundidad.

- Aragoneses (1990), en Guadalajara, afirma que la ilita es el segundo filosilicato
importante y proviene de la alteración de las micas; el contenido de ésta es similar
en la fracción limo y en la fracción arcilla. Establece la siguiente relación en la
aparición de los minerales: MICA-- > RITA--> FILOSILICATOS 2:1--> CAOLIMTA.

- García González y Aragoneses (1991>, al NWde Guadalajara, manifiestan que la
ilita es el segundo mineral en importancia en las fracciones finas y puede ser
heredada del material original o producida como consecuencia de alteración o
edafogénesisdepartículasmás gruesascomo la moscovita.
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- Vizcayno et al. (1993>, en Guadalajara,resumeidénticasconclusionesque los
autores anterioresparael origen de la ilita.

En algunos horizontes con característicasmuy particulares se ha llegado a

encontrar también, cierta cantidad de esmectita, que presentanescasa cristaliidad y

pequeño poder de adsorción catiónica. Para algunos autores estas esmectitas vienen de la
transformación de las micas en horizontes profundos con condiciones de hidromorfía
temporal. Cuando nos encontramos en horizontes superficiales con poca hidromorfía el
resultado es la ilita. La esmectita no es un filosilicato característico de los suelos
desarrollados sobre formaciones de rafia, debido a su inestabilidad en las condiciones de
Acidez que caracteriza a estos materiales (aúnque Vicente et al., (1977) la sintetizaron en
laboratorio bajo condiciones de pH de 3,2-3,9>.

- Gehrenkemper (1978> indica que la montmorillonita sólo se encuentra en las
terrazas del Tajo y no en los afluentes de este río; el origen de este material es la
erosión de los materiales terciarios rico en este filosilicato.

- García-González y Aragoneses (1988, 1991), en Membrillera, indican que las
esmectitas son heredadas, provienen del material terciario.

- Sánchez-Camazanoet al. (1988), al N del Sistema Central, identifican las cloritas
ferríferas abundantesen material fresco y sugierenque sedegradanpasandoa
filosilicatos expandiblestipo esmectita y que desapareceen las zonas más
alteradas.El procesode alteraciónse producepor pérdidade Mg y se forma
caolinita y óxidos de hierro en distintosgradosdehidratación.

- Vizcayno et al. (1993>, en Guadalajara, observan que la esmectita aparece en
ambientes con alto contenido en sílice y cationes básicos necesarios para su forma-
ción y mantenimiento (Jackson, 1968); la transformación de micas en esmectita
está favorecida por la similitud entre sus estructuras y se puede producir por
pérdidade potasio(Crawfordet al., 1983). Este tipo de esmectitas han sido deno-
minadas en la bibliografía como “esmectitas de transformación” (Robert, 1973).

Otro filosilicatos que aparece dentro de la fracción arcilla, aúnque con bastante
menos frecuencia es la vermiculita

.

- Gehrenkemper(1978> la identifica en algunoshorizontesy explicasu génesisa
partirde la alteraciónde la biotita bajocondicionestrópicales(Raxndohry Strunz,
1977>.
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- García-González y Aragoneses (1988), en Membrillera, detectan su presencia en
los horizontes superiores y explican su origen por alteración o degradación de las
micas.

- Sánchez-Camazanoel al. (1988), al N del Sistema Central, identifican la
vermiculita o interestratificados vermiculita-clorita en los horizontes A de los
perfiles y en algunos casos en los B, no existiendo en los horizontes C, o
apareciendo como trazas. Propone que el origen de estos filosilicatos es la
alteración de las micas, ya que se encuentran en horizontes con PH ácido y
presencia de material orgánica poco humificas.

Las cloritas es un mineral relativamente poco frecuente en los suelos debido a sus
inestabilidad y a que en materiales con esmectita y vermiculita resulta díficil de detectar.

En las distintas referencias bibliográficas consultadas, se proponen dos origenes distintos

para las cloritas identificadas. Estas, pueden ser heredadas y provenir del material original
(Espejo, 1978; Sanchez Camazano eíaL, 1988; Benayas el al., 1990); o bien se producen
como consecuencia de la alteración o degradación de las micas.

La nirofilita es otro filosilicato, al que se hace referencia en la bibliografía. Espejo
(1978), la identificó en el perfil de Castilíblanco.García-Gonzálezy Aragoneses(1988),
también la han identificado, en el área de Membrillera; aúnque la consideran un mineral
raro en suelos y relacionan su origen con la alteración hidrotermal de feldespatos (Dixon,
1977).

Un caso particular es la presencia de nara2onita en algunos suelos de rafia del área
de Guadalajara, a la que se le atribuido un origen heredado de las pizarras (García y
Aragoneses, 1988, 1990; Aragoneses y García González, 1992). Sánchez-Camazano el al.
(1988), al N del Sistema Central, en la raña media de Segovia, identifica paragonita, mica
poco frecuente en la fracción arcilla de los suelos, aumentando su contenido con la

profundidad. Benayas el al. (1990) afirman que la paragonita mineral, inestable, hay que
atribuirlo a herencia, siendo un caso poco frecuente en suelos españoles.

Los minerales no laminares de la fracción arcilla son fundamentalmente óxidos e
hidróxidos de hierro como la iloetita y la hematites y hidróxido de aluminio, eibbsita

.

Espejo (1978), al Sur de los Montes de Toledo, identifica goetita y hematites, no habiendo
descrito, en ningún caso, gibbsita. García-González y Aragoneses (1988), en la rafia de
Membrillera, detectan goetita, siendo menos abundante en los horizontes superiores; para

el criterio de los autores el color rojizo de las muestras se debería a la presencia de
hematites. Ellos no detectaron dicho mineral, hecho que puede ser debido a su bajo
contendido y/o cristalinidad. Sánchez-Camazano et al. (1988), al N del Sistema Central,
encuentran óxidos de hierro (goetita) bien cristalizados en horizontes profundos, y de baja
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cristaliidad y menor tamaño en horizontes superficiales; la hematites, aparece en casi
todos las horizontes.

En cuantoa la pibbsita tambiénse hanencontradopequeñascantidadesen los
suelos de raña, tal y como exponeVicenteel al (1987)en el áreade Salamancay García

Gonzálezy Aragoneses(1988) en la zonade Membrillera.

111.5. SUELOS

De la escasapotencia de la rafia (unos pocos metros), de la situación
cronoestratigráficaque implica su definicióny del hechode haberestadodesdesuorigen
en contacto con los factores de formación del suelo, es factible considerarque los
procesosedáficoshayaninfluido en su posteriorevoluciónde forma detenninante.

Estaes la causade que, en los últimos años, se hayanpublicandoun importante
númerode trabajosrelacionadoscon los suelosde la rafia y por ello algunosautores
consideranbien conocidoslos rasgosedafológicosde estas superficies.Sin embargo,
contrastacon la idea precedenteel hechode que en superficiestan característicasy tan
fácilmentedelirnitablesse hanabordadoescasosestudiossobreedafologíade detalleque
permita inventariar la tipología de suelos que en ellas se desarrollan[p.e. Ibáñez el
al.(1992) sobre los suelos de la raña al Sur de SomosierraOccidental y terrazas
relacionadas(Laya el al., 1993)]

Comoya sedijo, estradicionalquelos estudiosde los suelosde la rafia serealicen
másen basea los problemasgenéticosque planteanque en función de una cartografía
tradicional, de maneraque es frecuenteabordarproblemassobre suelosdesarrollados
sobrelas rañassinprocederpreviamenteaun inventariode talessuelosa escalaadecuada,
sin que ello perjudiquela calidaddel trabajosi la selecciónha sido correcta.

Los perfiles de suelosdescritosen la bibliografía sobre la rafia presentanuna
tipologíacaracterísticaquese correspondeconla secuenciaA-Bt-C propiade los alfisoles
y los ultisoles. La apariciónde nuevosprocesoscomola hidromorfía(Bg), la calcificación
(Bk), la argiluviación o la erosión-sedimentación(Gallardo el al. ,1987; Pardo el al.,
1993>mantieneinevitablementela mismasecuencia.La variabilidadmorfológicadescrita
es, por lo tanto, muy reducida(Tabla3.2).

Ibáñez el al. (1987, 1988) señalanque los perfiles con un mayor grado de
evoluciónedafogenéticoseencuentranasociadosa las cuencasde drenajedemayor rango.
Su menorextensióno ausenciaen las redesde rangomás pequeñoes debidoa que las
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pendientes más elevadas intensifican los procesos morfogenéticosfrente a los
edafogenéticos.

En cuanto a la clasificaciónde suelos, se han cartografiado gleysoles dístricos,

acrisolesgleicos y en Segoviaacrisolesháplicos,húmicosy gleicos,planosolesdístricos
y gleicos (Fortezaet al. 1993)

Benayasa al. (1990) estudianlos procesosdesarrolladossobrelos suelos,al Sur
del SistemaCentral. Hacenespecialhincapié,en la iluviación de arcilla quedancomo
resultadohorizontesargílicosen el Cuaternario.Los suelosdesarrolladosson luvisolesy
acrisolesférricosy gleycos,con la siguientesecuenciade horizontesAp-Bt-E-Blg-Clg.
Estosprocesosseproducenen clima xérico y unavegetaciónnaturalde encina(Quercus
ilex>. Paralos autoreslos horizontesargílicos seformanpor iluviación de
arcillas, alteración “iii sitie” y destrucciónde arcilla en el horizonte A. De estos tres
procesos,el más importantees la iluviación de arcilla, parael que la acidezdel medio
tiene queser moderada(pH entre5 y 6).

Tabla 3.3. Suelosdescritosen la Bibliografía en la
(Laya et al., 1993)

rañay terrazasrelacionadas

UNIDAD

GEOMORFOLOGICA

SUELOS(USDA, 1985)

.___________

GRUPOS ¡ SUBGRUPOS

RAÑA

Haplohumult
Haploxerult
Palexeralf

Haploxeralf
Rhodoxeralf
Albaqualf

Chromoxerert

Acuico
Típico,Acuico,Húmico

Ultico, Típico, Vértico, Acuico
Típico, Acuúltico

Acuico-cálcico,Cálcico
Típico

Cálcico, Típico

TERRAZAS ALTAS
Palexeralf

Haploxeralf
Rhodoxeralf

Típico, Petrocálcico
Típico, Vértico, Vértico

Típico, Petrocálcico
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Estos suelos estan caracterizados por una capacidad de cambio moderadamente
baja, lo que indica la baja actividad de los mineralesde areilla, como es el caso de la

caolinita tan abundanteen estos suelos, y cuandoapareceesmectita,ésta es de baja
cristaliidad y escasopoderde adsorcióncatiónica.

En el complejo de cambiopredominael calcio, estandocasi ausenteel sodio
intercambiable.La relaciónhierro libre a hierro total, esbastantealta (90%), hechoque
sejustifica debidoa la hidromorfia.

Gallardo et al. (1985) en un estudio de las superficiesplio-pleistocenasdel
Henares,concluyeque las superficiesmásbajaspresentanuna ferriargiluviaciónmenos
intensaque la hidromorfíaque apareceen el horizonte A de las áreasantiguas,siendo
menosintensaque en los Bt de las áreasmásjovenes.

Para García et al. (1988, 1989, 1993) los suelos de la zona (Salamanca)se
caracterizanporunaescasafertilidad,pH bajos,problemasde desequilibriosde nutrientes
y existenciade concrecionesde hierro y manganeso,típicasde un procesodepseudogley-
zacióndebidoa unahidromorfíatemporaly a unapermeabilidaddeficiente,,Los suelos
seencuentranmuy influenciadospor el hidromorfismo,que se manifiesta,en los colores,
presenciade mineralesde arcilla intestratificados,teñidosde gravas, acumulaciónde
óxidos de hierro. Existeunadobleacciónde arribaa abajo por aguasfluvialesy de abajo
arribapor oscilacionesdel nivel freático.Los óxidoslibres, de hierro y de aluminio, están
directamenterelacionadoscon las oscilacionesdel nivel freático y por tanto conprocesos
de oxidación-reducciónen los horizontes afectadospor gleyzación es frecuente la
formación de nódulos. El contenidode óxidos de hierro libre es elevado respectoal
contenidoen óxidos totales. En generaltiene una relacióndirectacon la textura, siendo
mayor su porcentajeen las fraccionesmásgruesasmientrasque los óxidos de aluminio
estánrelacionadoscon la fracción másfma; éstosúltimos sonmenosnúmerosos,por lo
que la alteraciónde mineralesricos en aluminio esmenosintensaque la de los ricos en
hierro, su lavado es más profundo. Los óxidos totalestienenvaloresmásaltos en los
horizontesinferiores,debidoenparte,al lavadoverticalenrelaciónconla fracciónarcilla
y al deficientedrenajedel horizonte.Al aumentarel contenidoen hierrolibre y total, hay
más fijación del fósforo (se puedenformar fosfatosalumínicosinsolubles)por lo que se
encuentramenosfósforo asimilable.

Jimenez Ballesta et al. (1988>, en luvisoles y acrisoles formados sobre las
plataformasde colmataciónneógena,rafias y terrazasaltas, afirman que los contenidos
en Fe poseenunagran variabilidad, que no pareceestar relacionadacon la edadde las
distintasunidadesgeomorfológicas.
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JiménezBallesta e Ibáñez (1993), estudianel contenido en hierro (en estado
amorfo, libre y total, en 53 muestras de once perfiles (alfisoles y ultisoles> situados en
cuatrounidadesgeomorfológicasescalonadas.El objeto de esteestudioes analizarlas
posibilidadesdel hierrocomoindicadoredafogénetico.El resultadode los análisismuestra
que no existe relaciónentrela cantidady la calidadde los óxidos de hierro presentesen
los suelosy la edaddeéstos;aunquelos autoresexplicanestehechodebidoala alteración
previaa la redeposiciónde losmaterialesy aun cambioen las condicioneshidromórficas
del suelo.

Posiblementelas rafias de la regiónsuroccidentalde Los Montes de Toledo sean
las mejor estudiadasdesde el punto de vista edafológico y, por su proximidad y
condicionesde formación, las de másinterésparanosotros.En ella se resumen(Espejo
1978, 1990>, desdeel punto de vista de la génesisy morfología de los perfiles dos
unidadesmorfológicas: la superficiecasi horizontalde las mesasy las vertientesde los
ríosy arroyosenellasencajados.

En la superficie,es dondelos suelos,por tratarsede formacionesmuy establesy
antiguas,tienenun marcadocarácterpaleico; posiblementeseanéstoslos suelosde más
edad(no fósilesó enterrados)quesepuedenencontraren España;presentanunaseriede
características,algunasheredadasde unoó variosciclos climáticosprecuaternarios,entre
las que destacamos:

1> Presenciade horizontesBt muy potentes,con evidenciasde redistribuciónde
arcillasen todo el espesorde la formación

2) Intensapedoturbación,causantede la desapariciónde los rasgosmorfológicos
evidenciadoresde la iluviación de la arcilla en los horizontesBt situadospor encimade
los 125 cm de profundidad;en éstos,el carácterargílico seponede manifiestopor el
incrementode la relación arcilla fma /arcilla total respectoa la de los horizontesA
eluviales.

3) Grandesaturacióndel complejo de cambio en todo el espesordel perfil, con
valoresde V que se sitúan en el entornode 20% en los epipedonesy que decrecencon
la profundidad.

4) Granacidez,convaloresdepH del ordende 5, en losepipedonesy decrecientes
conla profundidaden los horizontesBt, dondeel Al de cambioesel catióndominanteen
el complejode cambio.

5) Intensaalteracióndel materialparental,reflejadaen la desapariciónen todo el
espesordel perfil de los materialesmenosresistentesa la alteraciónque la cuarcita,que
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aparece“arenizada” por pérdidade cementosilíceo, que se ha hecho permeablea la
solución del suelo.

6) Presencia, en los horizontes Bt situados por debajo de los 125-150cm, de
segregacionesde oxihidróxidosde Fe,en formade bandaspseudohorizontalesrojas,ocres
y blancas;estasegregación,que seconsiderande tipo plíntico, afectapor lo dicho en el
punto anterior,a la matriz y al interior de las cuarcitasarenizadas,sin distinción.

7) Ausenciade límites texturalesabruptos;de hecho,entrelos epipedonesy los
horizontesBt, suelehaberun horizonteAB; en estazona,esun carácterpropio de los
suelos de rafia de más antiguedad;los suelosdesarrolladossobre los coluvios de las
laderasde estasmesas,siendomuchomásjóvenes,sí quepresentanlímites abruptosentre
los horizontesA y los Bt.

8) Los suelosde estaunidadmorfológica, en las formacionesde rafia al Sur de
Los Montesde Toledoy Sierrasde las Villuercas y Altamira, pertenecen(USDA; 1975)
a los Ultisoles (Palehumultsy Palexerults).A nivel de subgrupo,en los Palehumults,se
ha establecidoel xericoy en los Palexerults,el humico.

En la segundaunidadconsiderada,los suelosdesarrolladossobrelos coluviosque,
,tapizan la superficie de las vertientes de los ríos y arroyos en ella encajados,
pertenenecenal subordenXerults; no presentanpor lo general, segregacionesde
oxihidróxidos. Confrecuencia, los argílicossonuniformementerojos, conmaticesentre
2,5YR y bR. En estoscasos,a la horade incluirlos en un Grupo, notamosla falta del
Rhodoxerultsen la sistemática;suelosde análogascaracterísticas,con régimenúdico ó
ústico, aparecencomo Rbodudultsy Rihodustults respectivamente;en cualquiercaso
presentancarácterpaleico(tal vez heredado)y puedenclasificarsecomoPalexerults.
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IV. ZONA DE ESTUDIO: EL MEDIO FíSICO

IV.1. SELECCIONY LOCAiLIZACION

Para el estudio de la problemática planteada en este trabajo parecía adecuado la

zona de los Montes de Toledo en la quela situacióny la diferenciaciónde las formaciones
de raña alcanzanun desarrolloespectaculary mantienenunaparticular relacióncon el
sistemade terrazas.

La zonade estudioperteneceadministrativamentea la provincia de Toledoy está
situadaen su partemásoccidental(Fig 4.1). Dentrodel MapaTopográficoNacional(Fig
4.1), la zona está incluida en las Hojas siguientes: 627 (Talaverade la Reina), 654
(Puentedel Arzobispo),655 (Los Navalmorales),656 (Gálvez),682 (Sevillejade la Jara),
683 (Espinosodel Rey> y 684 (Navahermosa>.

Desdeel punto de vistageográficoforma partede la Cuencadel Tajo y se localiza
al sur del curso del río, entreél y la divisoria de cumbresde los Montes de Toledo y
limita al estecon el arroyoTorcóny al oesteconel propio río Tajo y el meridianode
Aldeanuevade SanBartolomé(Fig 4.1).

Paraseleccionarla zonanoroestede los Montes de Toledose tuvieron en cuenta
los siguientesmotivos o criterios:

- Los suelosdesarrolladossobre las formacionesde rafia de la región no han sido
estudiadoscon el detallesuficiente.

- Es la región en la que el sistemade terrazasmantieneuna bien preservada
continuidadgeográficacon las formacionesde raña.

- El relleno terciario de la Fosa del Tajo y el subsiguientevaciadopor la red
hidrográficapermiteunadiferenciaciónlitológica importanteentrelas áreasfuente
de las terrazasy de la rafia.

- Disponibilidadde estudiosgeomorfológicosadecuados.

En este capítulo vamos a estudiarcon suficiente detalle el medio físico que
constituyela zonade estudio,particularmentela geografía,el clima, la geología(litología,
geomorfología>,la vegetacióny los suelos.
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b
626 627 628

654 655 656

682 683 684

1~~

Fig 4.1. Localizaciónde la Zona de Estudio: en España(a), en el Mapa Topográfico
Nacional (b> y en la provincia de Toledo (c).

36

a

-Q



Zona de Estudio

IV.2. CLIMA

IV.2. 1. INTRODUCCION

En el estudio del clima de la regiónoccidentalde la Provinciade Toledose trata
de cuantificarsuselementosy analizar aquellosparámetrosclimáticos que tienenmayor
influenciasobreel desarrolloy evoluciónactualde los suelos(clima> y sobrela formación
y génesisde la raña(paleoclima>.

Se trata, en primer lugar, de analizarel régimende precipitacionesy temperaturas
y a continuaciónseestudiala ETP y algunosíndicesy clasificacionesclimáticas.Se da
especialrelevanciaa la relaciónentrelos elementosclimáticosy losprocesosmorfogenéti-
cos y morfoedáficosen función obviamentede nuestrosobjetivos.

El númerode estacionesmeteorológicasutilizadas ha sido de 21 (1 completa
(Toledo), 7 termopluviométricasy 13 pluviométricas)queestánsituadasdentrode la zona
de estudioo en las proximidadesde la mismaen la provincia de Toledo y hanservido
paraunacaracterizaciónclimática másprecisay para facilitar el trazadode isolíneasen
los mapasque se incluyen en el estudio.

En la Tabla 4.1 figuran dichas estacionescon sus coordenadasgeográficasy
altitud, así comosu tipo y el periododisponiblede añosde observacióny en la Fig. 4.1
su situacióngeográfica.

IV.2.2. ELEMENTOS CLIMATICOS Y CLIMA

Por su localización,la zonanororiental de los Montes de Toledo participade las
característicasclimáticasde la Cuencadel Tajo, cuyo situacióngeográficay altitud son
dos peculiaridadesmorfológicas que modifican la situación general del tiempo y
determinanel caráctersingularde su clima, continentalconfuertescontrastes.

La Cordillera Centralesunabarreraorográficanaturalque separala regiónde la
Cuencadel Duero, los Montes Universalesy las Sierras de Albacete; son divisorias
naturales hacia las vertientes del Turia y Júcar y el escalónde la depresióndel
Guadalquivir y los Montes de la Oretanadeslindanla región con Andalucía (García
Pedraza,1981).

La influenciaatlánticaes acusadaen la región,especialmentela de vientosdel W
y 5W que avanzancuencaarriba del río Tajo, particularmenteen otoño y primavera.
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Tabla 4. 1. Estaciones Meteorológicas

Rl’2 ESTACION CODIGO TIPO/PERIODO LONGITUD LAT~~UD ALTITUD (m)

1 Toledo 3259 Compí. 1931/75 4059’W 39053’N 392

2 Cajeray Chozas 3366 T,P. 1957/90 4059’W 39053’N 392

3 El Carpio de Tajo 3303 T,P. 1960/90 4028’W 39051’N 401

4 Cazalegas-Vivero 3363 T,P. 1962/90 4040’W 40001’N 440

5 La Pueblade Montalbán 3296 T,P. 1955/90 4021’W 39052’N 511

6 La Pueblanueva-Cotanillos 3312 T,P. 1962/75 4<’37’W 39056’ 400

7 Talaverade la Reina 3365a T,P. 1931/90 4”50’W 39058’N 371

8 Villarejo de Montalbán 3304 T,P. 1954/90 4034’W 39043’N 533

9 Alares de los Montes 4233e P. 1968/90 4043’W 39039’ 577

10 Alcaflizo 3427 P. 1945/90 5~ 6’W 39054’N 376

11 Almendral de la Cañada 3398 P. 1948/90 4044’W 40”11’N 629

12 Almorox 3351 P. 1962/90 4023’W 40014’N 537

13 Cebolla 3311 P. 1962/90 4034’W 39057’N 440

14 Espinosodel Rey 3314 P. 1948/90 4047’W 39039’N 723

15 Malpícade Tajo 3307 P. 1975/90 4032’W 39054’N 398

16 Navahermosa 3305 P. 1968/90 4028’W 39038’N 735

17 Rielves 3287 P. 1945/90 4011’W 39058’N 495

18 SantaOlalla 3358 P. 1948/90 4025’W 40001’N 484

19 Talaverade la R.-IRYDA 3365 P. 1958/90 4050’W 39058’N 371

20 Velada 3426e P. 1970/90 4059’W 39”59’N 433

21 Villarejo de M.-Madrigal 3306 P. 1955/90 4034’W 39050’N 440
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Los vientos de componente N son frenados por la cordillera Central (Sombra orográfica).
La influencia de los vientos de componentes Ey SE de origen mediterráneo se deja sentir
con poca frecuencia, en particular en otoño (García Pedraza, 1981).

La entrada de vientosde componenteSW creanubosidaden la laderameridional
de Gredoscondetencióny embalsede nubesquedeterminalos temporalesde lluvias en
la zona.

IV.2.2. 1. Temperatura

La red de estaciones que registra la temperatura es menos densa que la de las
precipitaciones por ello las extrapolaciones geográficas son más discutibles.

En la Tabla 4.2 se incluyen las temperaturas máximas absolutas, medias de las
máximas absolutas, medias, medias de mínimas absolutas y mínimas absolutas, mensuales
y anuales y en ella se aprecia que las temperaturasregistradassonrelativamenteelevadas
en verano y bajasen invierno.

La distribuciónde las temperaturasvienedeterminadaprincipalmente,comoseha
sugerido, por la altitud y, como veremos,por la elevadacontinentalidad.Ademásel
relievey la topografía,enparticular, la orientaciónde los valles,determinanla insolación
recibiday el régimende vientoslocalesdiurnos (GarcíaPedraza,1981).

Las temperaturasmáximasabsolutassuperanlos 40 0C en todas las estaciones,
alcanzándoseuna máxima de 48 0C en Caleray Chozas.La temperaturamediade las
máximasse mantieneentre20 y 24 0C conlos menoresvaloresen el centrode la cuenca
(Fig 4.2d>. La temperaturamediaanual de la zonaestácomprendidaentrelos casi 14 0C
de Pueblanuevay loscercade 17 “C en Caleray Chozascontendenciaa unadisminución
haciael centrodel meridianode Pueblanueva(Fig 4.2a). La temperaturamediade las
mínimasse mantieneentre7 y 10 “‘C aumentandohaciael sury disminuyendoen el eje
del Tajo, entre Talavera y El Carpio (Fig 4.2c). Finalmente,la temperaturamínima
absoluta está entre los -5,4 0C de La Puebla de Montalbán y los -11 0C de Pueblanueva
y Villarejo.

En la Tabla 4.3 figura la oscilación térmica media de los meses extremos (enero
y julio) como diferencia entrelas temperaturasmediasde las máximas(TMMA) y medias
de las mínimas(TMMI) y el periododesdela última heladade primaverahastala primera
de otoño segúnel criterio de Emberger.Asimismo se incluye el períododuranteel cual
las temperaturasmediasde las mínimas(TMMI) son inferioresa 30C.
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Tabla 4.2a. Temperaturas Máximas Absolutas en 0C (TMAA>

ESTACION E F M A M 1 1 A 5 0 N DAÑO

TOLEDO
CALERA Y CHOZAS
EL CARPIO DE T.
CAZALEGAS-vIVERO
LA PUEBLA DE MONTALBAN
PUEBLANUEVA
TALAVERA DE LA REINA
vILLAREJO DE MONTALBAN

19.4 23.2 30.0 33.4 37.0 41.0 41.6 40.4 38.0
22.0 25.0 29.0 37.0 40.0 47.0 48.0 47.0 43.0
20.0 21.0 28.0 31.0 35.0 40.0 42.0 41.0 38.0
19.0 21.0 27.0 32.0 37.0 40.0 41.0 41.0 38.0
18.0 24.0 26.5 29.0 36.0 38.5 42.0 41.0 39.0
18.0 20.0 25.0 27.0 36.0 41.0 44.0 42.0 38.0
19.0 22.5 29.0 33.0 39.0 44.0 43.5 43.5 41.0
20.0 23.0 27.0 31.0 36.0 40.0 42.0 41.0 38.0

32.4
40.0
33.0
31.0
31,0
34.0
34.0
33.0

25.1 20.0
29.0 25.0
27.0 20.0
30.0 19.0
23.5 18.0
28.0 17.0
29.0 20.0
25.0 21.0

41.6
48.0
42.0
41.0
42.0
44.0
44.0
42.0

Tabla 4.2b. Temperaturas Medias de las Máximas en 0C (TMMA>

ESTACION E F M A M J 1 A 5 0 N DAÑO

TOLEDO
CALERA Y CHOZAS
EL CARPIO DE TAJO
CAZALEGAS.vIVERO
LA PUEBLA DE MONTALBAN
PUEBLANUEVA
TALAVERA DE LA REINA
VILLAREJO DE MONTALBAN

12.0 12.4 15.2 18.8 22.9 28.3 33.0 32.2 27.3
13.2 15.4 18.2 22.6 25.1 31.5 36.5 36.4 31.0
11.2 13.4 15.6 19.3 23.3 28.9 33.6 33.1 28.5
11.3 13.0 15.6 19.1 23.8 29.0 33.0 33.0 28.7
11.4 13.6 17.2 20.8 25.5 29.9 34.2 33.7 21.9
10.8 12.0 15.6 17.5 23.1 28.0 33.7 33.3 27.3
11.2 13.3 16.7 20.5 24.4 30.3 34.6 34.2 29.2
9.6 12.1 15.0 19.1 23.7 28.4 33.3 29.5 26.8

20.7
24.4
22.5
25.5
21.6
21.6
22.7
20.5

14.3 10.1
17.3 13.0
15,5 11.3
14.9 11.1
14.8 10.5
14.1 10.8
15.3 11.6
13.1 9.9

20.4
23.8
21.3
21.2
21.9
20.7
22.0
20.1

Tabla 4.2c. Temperaturas Medias en 0C (TMED)

ESTACION E F M A Nl J J A 5 0 N DAÑO

TOLEDO
CALERAY CHozAs
EL CARPIODE TAJO
CAZALEGAS-vIVERO
LA PUEBLADE MONTALBAN
PUEBLANUEVA
TALAVERADE LA REINA

vILLAREJO DE MONTALBAN

6.0 7.5 10.0 13.2 17.0 21.8 26.0 25.2 21.1
7.8 9.1 11.6 15.0 18.5 23.6 27.8 28.0 23.5
6.3 7.7 9.2 12.4 16.8 21.4 25.3 24.7 20.9
6.6 7.9 9.8 12.8 17.0 21.4 25.1 24.1 20.8
6.6 8.3 11.1 14.1 18.4 22.7 27.0 26.6 22.6
5.7 6.3 9.1 11.7 15.7 20.0 24.7 24.7 19.7
6.3 7.7 10.5 13.5 17.0 22.2 25.7 24.9 21.3

5.2 7.0 9.1 12.5 17.0 21.4 27.1 23.6 20.5

15.4
18.0
15.5
15.4
16.0
15.2
16.0

14.9

9.8 6.2
12.0 7.9
9.4 6.3
9.5 6.2
9.9 6.1
9.2 5.2
9.6 6.6

8.5 5.5

14.9
16.9
14.6
14.7
15.8
13.9
15.1

14.3
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Tabla 4.2d. Temperaturas Medias de las Mínimas en 0C (TMMI)

ESTACION E F M A Nl .1 J A 5 0 N D AÑO

TOLEDO 2,0 2.6 4.9 7.5 11.1 15.4 18.9 18.3 14.9 10.0 5.3 2.2 9.4
CALERA Y CHOZAS 2.4 2.9 4.9 7.3 11.0 15.7 19.0 19.5 15.9 11.6 6.6 2.8 10.0
EL CARPIO DE TAJO 1.3 2.0 2.7 5.5 10.3 13.9 17.0 16.3 13.3 8.7 3..2 1.2 7.9
CAZALEGAS-vIVERO 1.8 2.8 3.9 6.5 10.2 13.8 16.7 15.1 12.9 9.3 4.1 1.3 8.2
LA PUEBLA DE MONTALBAN 1.9 3.0 5.0 7.4 11.2 15.5 ¡9.7 19.4 16.1 10.4 4,9 1.7 9.7
PUJEBLANUEVA 0.6 0.5 2.6 5.8 8.3 12.1 15.6 16.0 12.0 8.8 4.3 -0.8 7.2
TALAVERA DE LA REINA 1.3 2.0 4.3 6.4 9.6 14.0 16.7 15.6 13.3 9.3 3.8 1.6 8.2
vILLARLIJO DE MONTALBAN 07 1.9 3.1 5.8 10.2 14.4 20.8 17.6 14.3 9.2 39 1.0 8.6

Tabla 4.2e. Temperaturas Mínimas Absolutas en 0C (TMIA)

ESTACION E F M A Nl J J A 5 0 S~ DAÑO

TOLEDO -9.2 -8.8 -4.5 -0.8 1.6 5.4 10.0 10.9 6.0 -2.0 -5.0 -8,9 -9.2
CALERA Y CHOZAS -8.0 -6,0 -3.0 0.0 -3.0 2.0 5.0 10.0 2.0 4.0 -3,0 -10,0 -¡0.0
EL CARPIO DE TAJO -9.0 -7.0 -5.0 -3.0 1.0 5.0 10.0 8.0 3.0 -2.0 -6,0 -9.0 -9.0
CAZALEGAS-vIVERO -7.0 -7.0 -6.0 -4.0 -1.0 5.0 10.0 1.0 3.0 -3,0 -7,0 -8.0 80
LA PUEBLA DE MONTALBAN -3.0 -3.0 -0.2 3.3 5.4 9.5 14.5 14.2 11,4 5.5 0.0 -3.8 54
PUEBLANUEVA -10.0 -7.0 -7.0 -2.0 -2.0 5.0 9.0 9.0 4,0 1.0 -6.0 -9.0 -10.0
TAlAVERA DE LA REINA -7.5 110 -4.0 -3.0 -1.0 4.0 9.0 5.0 2.5 -3.0 -7.0 -1.0 -11.0
VILLAREJO DF. MONTALBAN -10.0 -10.0 -5.0 -4.0 0.0 7.0 10.0 10.0 2.0 0.0 -6,0 -8.0 -10.0
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Zona de Estudio

En cuanto a la oscilación media de temperaturasdefinidapor la diferenciaentre
la temperatura media del mes más cálido y la media del mes más frío varía desde 18,90C
en Cazalegas hasta los 21.9 0C en Pueblanueva y Villarejo (Tabla 4.3).

Paraestimarla fecha de la última heladade prñnaverase ha utilizado el criterio
de Embergersegúnel cual el riesgode heladaes pequeñoo nulo cuandola temperatura
mediade las máximasexcedede 7 0C. En la figura 4.2bse incluyen las isolíneasque
indican la duracióndel períodolibre de heladasen días con intervalosde 25, se aprecia
un gradientepositivohaciael oeste,conun máximode 216 díasen Caleray Chozasy un
mínimo de 182 en Pueblanueva.

Finalmente,se hanaplicadolos índicesde Johansson(Kj) y Gorczinsky(Kg> que
relacionanlas oscilacionestérmicascon la situaciónlatitudinal. En el casodel índicede
Johansson(Kj = 1.6 * A/seno - 14) se utiliza la diferenciaentrela temperaturadel mes
máscálidoy la del mesmásfrío (A) y en el del índicede Gorczinsky(Kg = 1.7 * B/sen
o - 20.4> se empleala diferenciade temperaturasmedia de las máximas del mesmás
cálido y mediade las mínimasdel mesmásfrío (B) y en amboscasos0 es la latitud. Su
aplicación permiteconcluir que los importantescontrantestérmicosque sucedenen la
región confirmansu marcado carácter continental.

IV. 2.2.2. Precipitación

En la Tabla4.4 seincluyen las precipitacionesmediasmensualesy anualesde las
estacionesconsideradasen el estudio.La típica distribuciónde lluvias a lo largo del año
es sin dudael rasgomás importantedel clima de la zona.

Los datos de precipitacionesindican que se trata de una zona homogénea
enmarcadaen una región relativamenteheterogénea,con importantesvariacionesen la
pluviometríamediaanual (entre375 mm y 800 mm), conun gradiente negativohaciael
este, al alejarnosdel Atlántico, claramentesuperiorhaciael norte (Gredos)e inferior
haciael sur(Montesde Toledo).En el mapadela figura 4.3asehandibujadolas isoyetas
mediasanualesde 100 en 100 mm.

En cuanto a su distribución estacional,la precipitaciónmedia máselevadase
registraen invierno, con un 40 a un 45 por ciento de la media anual, seguido de la
primaveray el otoño concantidadesdel mismo ordenque suponen25 a un 30 por ciento
de dicha mediaanual. En los mesesde veranola precipitaciónes inferior al 5 porciento
del promedioanual.
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Tabla4.3. Estaciónde Invierno-Primaveray OscilaciónTérmica

ESTACION

OSCILACION OSCILACION MEDIA CONflNEN- PERIODO LIBRE DE PERJODO CON

TERMICA MEOLA DE TEMPERATURAS TALIDAI) HELADAS UIMI < 3
0C

(TMMA-TMMI) (TM mes más /(días) (días)
cálido- TM mes (Emberger)

JULIO ENERO másfrío) Kj K~

TOLEDO ¡4.1 8.0 20.0 36.3 62.4 9/4- 4/11 (209) 1/12 - 20/2(75)
CALERA Y CHOZAS 17.5 10.8 20.2 36.8 70.7 11/4 - 13/II (216) 13/12 - 16/2(65)
EL CARPIO DE TAJO 16.6 9.9 19.0 33.8 66.2 24/4 - 25/lO (184) 18/II - 18/3 (120)
CAZALEGAS-vIVERO 16.8 9.5 18.9 33.0 63.4 19/4 - 29/lO (193) 27/11 - 20/2 (85)
PUEBLA DE MONTALBAN 14.5 9.5 21.9 41.1 66.4 ¡0/4 - 3/11 (207) 3/12 - 15/2(74)
PUEBLANUEVA 18.1 10.2 19.5 35.0 71.7 29/4 - 27/10 (182) 23/11 - 19/3 (116)
TALAVERA DE LA REINA 17.9 9.9 19.4 34.7 68.4 21/4 - 28/10(190) 26/11- 27/2(93)
VILLARBO DE NONTALBAN 12.5 8.9 21.9 41.2 66.8 23/4-28/10(188) 24/II -13/3(109)

Tabla 4.4. Precipitación(mm)

ESTACION E F Nl A Nl J Y A 5 0 N D AÑO

TOLEDo 31.2 32.9 41.0 39.5 39.4 26.5 9.7 9.9 28.5 40.5 40.8 38.1 377.2
CALERA Y CHOZAS 73.5 72.3 56.7 49.2 45.1 30,7 12.3 9.1 38.1 62.9 62.2 83.5 595.6
EL CARPIODE TAJO 46.3 61.5 43.2 45.4 42.2 32.8 20.5 9.1 34.4 56.5 53.4 54.7 500.0
CAZALEGAS-vIVERO 73.4 81.8 48.1 43.1 42.9 29.8 10.0 ¡2.3 33.9 51.5 69.9 58.6 555.3
LA PUEBLA DE MONTALBAN 44.7 45,7 42.5 35.2 39.8 28.9 6.5 10.0 32.0 55.3 39.9 54.4 434,9

PUEBLANUEVA 70.3 60.1 46.9 43.6 45.7 21.8 10.8 3.0 36.4 47.0 71.0 39.1 495.7
TALAVERA DE LA REINA 74.8 71.6 65.4 49.2 47.1 21.8 7.0 8.8 35.3 38.3 67.2 79.8 566.3
vILLAREJO DE MONTALBAN 48,8 51.1 40.5 42.6 46.9 32.1 8.9 8.5 33.5 48.7 45.6 51.6 458.8

ALARES 113 98.6 75.5 59.1 63.1 43.6 23.0 14.4 43.4 80.3 74.7 112 801.0

ALCAÑIZO 64,2 71.9 68.2 47.9 51.6 25.2 5.5 8.0 27.9 60.0 59.! 73.2 562.7
ALMENDRALDELA CAÑADA 90.6 94.1 78.1 59.4 59.5 33.7 7.5 6.8 39.8 66.6 80.1 96.2 712.4
ALMOROX 90,6 87.1 57.7 58.6 55.0 38.6 12.5 9.0 34.3 52.0 58.2 67.9 621.5
CEBOLLA 55,2 71.6 32.7 38.0 34.6 25.4 9.4 1.1 31.8 39.4 48.8 45.8 439.8

ESPINOSODELREY 78.4 93.0 75.7 59.2 56.4 34.5 11.6 9.9 34.7 61.4 76.1 96.3 687.2
MALPICÁ DE TAJO 58,0 70.0 48.0 40.0 51.0 26.0 15.0 8.0 40.0 52.0 52.0 44.0 504.0
NAVAIIERMOSA 67.0 89.0 54.0 55.0 39.0 35.0 5.0 11.0 30.0 51.0 69.0 48.0 503.0
RIELVES 46.0 52.0 47.4 45.9 45.7 27.8 10.3 13.5 31.4 41.6 52.2 55.1 468.9

SANTAOLALLA 60.9 61.4 51.9 49.1 44.5 26.3 8.8 11.9 34.3 49.4 55.4 65.7 519.6
TALAVERA 78.8 79.3 59.1 49.7 39.2 25.0 6.5 8.1 37.5 64.9 63.9 72.5 584.5
VELADA 120 52.0 70.0 42.0 90.0 43.0 5.0 6.0 23.0 66.0 63.0 57.0 637.0
vILLAREJO DE Moir~.tng-J 51.1 52.1 41.6 41.0 39.1 25.6 7.3 9.7 36.7 46.2 33.1 51.1 384.6
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Zona de Estudio

En la Tabla 4.5 se incluyen diversosíndicespluviométricos que corrobaranla
importantevariabilidadmensualy estacionalquepermitendestacarlos contrastesentreel
período seco y el de lluvias, así como la sequedadestival resaltadapor el índice de
Giaccobeque está defmido por la relación entre la pluviosidad estival en mm y la
temperaturamedia de las máximas del mes más cálido y por ello se aprecia una
distribucióngeográficasimilar a las de precipitaciones.

Los valoresde lluvias máximasanualesen24 horasduranteel períodoconsiderado
se hanajustadoa la distribuciónGumbely permiteincluir las isolíneasdel mapade la
figura 4.3b(Elías y Ruiz, 1984> quenos indicanque al menos1 de cada10 años(10 %)
la precipitaciónmáximaregistradaen 24 h seráigual o superiora la que figura en el
mapa.

IV.2.3. EVAPOTRANSPITACIONPOTENCIAL (ETP>

Parael cálculo de la evapotranspiraciónde referenciase ha preferidola fórmula
de Thortbnwaite (1948) porque permite obtener datos a partir de las estaciones
termopluviométricasya que sólo se dispone de la estacióncompleta de Toledo, que
además está fuera de la zona y porque su uso extensivopermite la generalizacióny
comparaciónde los resultados.

Este procedimientono tiene en cuentani la radiación, ni el factor adventivo (a
pesarde la importanciadel transportehorizontalde calor en climasáridos y semiáridos)
y da resultadosaceptablesen las regiones de latitudes medias con precipitaciones
abundantesen verano paralas que fue concebida.El principal inconvenientees que en
nuestrazonaconrégimende precipitacionesen el semestrefrío puededar lugara que los
valores mensualescalculadosseanpor defecto para la primaveracon relacióna otras
fórmulas en la que si intervienela radiación como Penmano Turc con variaciones
importantes(Tabla4.6a).

En la Tabla 4.6b figuran los valores mediosmensualesde las ETP para las
estacionesconsideradas.Lasmediasanualesrondanel intervalo800-900mm, registrando
el valor máselevadoCaleray Chozas,913.9 mm y el mínimo Pueblanuevacon 768.1
mm. El mesconla ETP más elevadaesjulio, conun máximo de 185,7 mm en Calera
y Chozasy un mínimo de 154.2 mm enPueblanueva.Geográficamenteen el mapade la
figura 4.3c seapreciacomola ETP aumentadesdeel NF hastael SW.
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Tabla4.5. IndicesPluviométricos

ESTACION

COEFICIENTEDE

IRREGULARIDAD

(1)

~onnNaam~n(Max 24 h) (2) OSCILACION

PLU’VIOMETRICA

(3)

COEFICIENTE

DE SEQUEDAD

(4)EN PERIODO MEDIA ERROR

TOLEDO

CALERAY CnOzAs

Fi. CARPIO DE TAJo

CAZALEGAS-VIVERO

LAPUERLADEMONTALBAN

PUEBLANUEVA

TALAVERADELA REINA

VILLAREJO DE MONTALBAN

4.22

9.17

6.75

8.18

8.50

23.66

¡1.40

6.07

55.0

57.0

70.3

¡05.0

61.9

35.8

37.5

35.7

50.8

36.6

9.88

¡1,38

¡1.51

23.51

9.73

31.3

14.4

52.4

71.8

48.8

68.0

72.8

43.!

0.25

0.27

0.23

0.18

0.17

0.17

0.17

0.34

ALAREs

ALCAÑIZO

ALMENDRAL DE LA C.

ALMOROX

CEBOLLA

EspiNoso DEL REY

MALPICA DE TAjO

NAVAHERMOSA

RIELVES

5ANTAOLALLA

TALAVERA

VELADA

VILLAREJO DE MONTAIBA.N

7.84

13.30

14.40

¡0.06

10.08

8.30

7.25

17.80

5.35

7.46

¡7.20

24.00

7.13

110.0

76.4

79.1

87.0

42.8

50.3

40.6

35.9

20.80

14.96

¡4.97

14.54

98.5

67.7

89.4

81.6

64.5

84.7

50.0

84.0

44.8

56.9

72.8

115.0

44.8

Coeficientede irregularidaddefmido por la relaciónentrela precipitacióndel
mes más lluvioso y la del mes más seco

(2) Precipitación máxima en 24 horas durante el período considerado en cada
estación(Tabla 4.1>, precipitaciónmedia durante el mismo período y error
típico.

(3) Oscilaciónpluviométricadefmidapor la diferenciaenmm entrela precipitación
del mes máslluvioso y la del másseco

(4) Coeficientede sequedadde Giaccobedefinidopor la relaciónentre la pluviosi-
dad estivalen mm y la temperaturamedia de las máximasdel mes máscálido
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Tabla 4.6a.ETP (mm; n= 52 años)de Thornthwaite,Turc y Penman

en Toledo(Elías y Giménez, 1965)

ESTACION E E M A Nl 3 J A 5 0 N D AÑO

Tnor4rnMÁrrE 7.6 12.4 24.7 43 3 86 ¡ 120.0 152.4 138.0 90.5 48.9 19.9 9.7 753.5

Tux&c 25.7 30.0 63.0 747 1254 ¡59.4 206.1 ¡81,6 ¡09.4 68.2 39.8 25.! 1¡37.4

14.8 28.3 63.6 91 2 137 1 176.5 193.4 167.4 92.4 52.0 19.6 ¡3.0 1049.3

Tabla 4.6b. EvapotranspiraciónPotencialen mm (ETP Thornthwaite>

ESTACION E E M A Nl 3 3 A 5 0 N DAÑO

TOLEDO 10.1 14.9 30.9 53.3 81.8 123.8 167.6 148.7 96.7 43.2 22.4 9.7 803.1

CALERAY CHOZAS 12.6 16.5 31.2 53.4 81.1 136.6 185.7 ¡74.8 1¡2.4 64.5 26.7 12.4 913.9

EL CARPIODETAJO 12.3 16.8 27.1 46.6 83.0 121.4 ¡59.5 ¡42.8 97.4 56.5 22.6 11.9 797.9

CAZALEGAS-VIVERO 13.2 17.4 29.8 48.6 84.5 121.3 157.5 137.0 96.6 56.2 23.1 11.7 797.2

LA PUEBLADE MONTALBAN 11.2 ¡6.1 32.4 52.1 90.4 ¡30.0 175.9 ¡59.4 107.4 55.1 21.4 9.4 861.4

PUEBLANUEVA 11.9 13.5 29.1 45.0 77.8 112.1 154.2 143.2 90.6 57.4 23.8 9.5 768.1

TALAVERADELA REINA 11.5 15.1 32.1 51.1 82.8 126.8 162.5 144.1 98.8 58.2 22.2 12.1 817.9

VILLÁREJO DE MONTALBAN 9.5 14.9 27.3 47.6 84.9 ¡21.9 176.7 ¡33.1 95.4 53.8 20.0 9.9 795.0
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IV.2.4. BALANCES HIDRICOS

Los balanceshídricos medios,a nivel mensual,de las estacionestermopluvio-
métricasconsideradasse incluyenen la tabla 4.7. En ellos se incluye la diferenciaentre
la precipitacióny la evapotranspiraciónde referencia(P-ETP>, la reservade aguaen el
suelodisponible(R), en funcióndel valor máximo (“valor suelo-raíz”,el déficit de agua
(d = ETP - (P + R) > 0) y el déficit acumuladoes L d.

Dada la pequeñavariabilidad interanualde las ETP comparadacon la de las
precipitaciones,se ha supuestoque los valoresmensualesde aquellasson igualesa sus
valoresmediosa lo largo de la serie de años. Partiendode los nivelesde precipitación
duranteel período,sehanrestadodichasprecipitacionesde las sumasde las ETP medias
duranteesemismo intervalo paracalcular el déficit acumulado.

El “valor suelo-raíz”dependeráde lascaracterísticasdelsueloy de la profundidad
efectivadel sistemaradicular,pudiendovariar entrelímites muy amplios,por ello se han
tomadovaloresdiscretosde 50 mm (Rl>, 100 mm (R2, Thornthwaite),150 mm (R3), 200
mm (R4) e ilimitada (RS).

La humedaddel suelopuedeser consideradacomoel resultadodel balanceentre
aportes(lluvia, hidrologíasubterráneay riego> y pérdidas(escorrentía,evapotranspira-
clon...>,actuandoel suelocomoun agentereguladora travésde suspropiedades(textura,
estructura,porosidad,profundidad...)cuya importancia,esdecisivadada la escasezde
lluvias eficacesdurantemomentosclavede los ciclos vegetativos.

Es obvio, que los constituyentesdel suelo que más influyen en su temperatura
debido al calor específicoson el agua, la materiaorgánicay la coberterade vegetación
superficial y los elementosgruesos.No existendatos locales que permitandefinir las
variacionesmicroclimáticasy sobre cómoafectanlas variacioneslocalesala temperatura
del suelo. Unaaproximaciónsuficientea efectostaxonómicoses la consideradaen USDA
(1975) y se incluye en la tabla 4.8.

El régimende humedadxérico suponeque el sueloestáseco al menosla mitad
de los díasen los quela temperaturadel sueloessuperiora50C,estásecomásde 45 días
consecutivosdurantelos 4 mesessiguientesal solsticiode veranoy estáhúmedomásde
45 díasconsecutivosdurante4 mesessiguientesal solsticio de invierno.

Junto con el régimen de humedaddel suelo, el de temperaturaconstituye el
denominadoedafoclimay por ello en la tabla 4.7 se incluyenambos.
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Tabla 4.7. Balancesde Humedad(mm)

TOLEDO E F Nl A Nl Y J A 5 0 N O AÑO

P-ETP 21.1 ¡8.0 ¡0 ¡ -138 -424 -97.3 -¡57.9 -138.8 -68.2 -2.7 18.4 28.4 96.0

S d -¡38 -562 -¡53.5 -311.4 450.2 -518.4 -521.1

Rmáx=50
mt,

Rl
51
Dl

50
¡7.9

50
18.0

50
10 1

362

62 97.3 157.9 138.8 68.2 2.7

18.4 46.8
40.0
535.3

Rmáx = 100
mm

R2
S2
02

67.9 85.9 96.0 82.2 39.8

57.5 ¡57.9 138.8 68.2 2.7

18.4 46.8
0.0

425.6

CALERA-CHOZAS E F Nl A Nl 3 J A 5 0 N O AÑO

P-ETP 60.9 55.8 25.5 -4.20 42.0 -¡05,4 -173.4 -165.7 -743 -l 6 355 71.1 248.8

E d -4.2 -46.2 -152.1 -325.5 -491.2 -5655 -567 l

Rmáx = 50
mm

Rl
Sí
DI

50
60.9

50
55.8

50
25.5

45.8 3.8

101.6 173.4 ¡65.7 743 16

35 5 50
56.6 198.8

516.6

Rmáx= ¡00
mm

R2
$2
02

100
60.9

100
55.8

100
25.5

95.8 53.8

98.3 173.4 165.7 743 ¡ 6

355 100
6.6 148.8

513.3

Rmáx = 150
mm

R3
S3
03

150
17.5

¡50
55.8

150
25.8

145.8 103.8

1.6 173.4 165.7 743 ¡ 6

35 5 106.6
99.1
366.6

Rmáx = 200
mit

R4
S4
04

167.5 200
23.3

200
25.8

195.8 153.8 48.4

125.0 165.7 743 1 6

35 5 ¡06.6
49.!

366.6

Rmáx
ilim.

RS
D5

167.5 223.3 248.8 244.6 202.6 97.2
76.2 165.7 743 ¡ 6

355 106.6
317.5

PUEBLAMONTALBAN E F Nl A Nl J 3 A S O N O ANO

P-ETP 33.5 29.6 10.1 -16.9 -50.6 -101.1 -¡69.4 -149.4 -754 -04 185 45.0 136.7

E d -16.9 -67.5 -168.6 -338.0 -487.4 -5628 -563.2

Rmáx=50
mm

Rl
51
Dl

50
33.5

50
29.6

50
¡0.!

33.1

17.5 ¡01.1 169.4 149.4 75.4 04

¡85 50
13.5 198.8

513.2

Rmáx = 100
mm

1112
52
02

97.0 ¡00
26.6

100
¡0.1

83.1 32.5

68.6 169.4 149.4 154 04

18 5 63.5
36.7

463.2

Rmáx = 150
mm

113
53
03

97.0 126.6 136.7 119.8 69.28

31.9 169.4 149.4 754 04

¡8 5 63.5
0.0

426.5
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Tabla 4.7. Balancesde Humedad(Cont.)

ELCARiPIO E F M A Nl 3 1 A 5 O N O AÑO

P-ETP 34.0 44.7 ¡61 -¡2 -408 -88.6 -139.0 -1337 -630 00 308 428 1684

S d -1 2 42 0 -130.6 -269.6 -403 3 -466 3 -466 3

Rmáx =50
flan

111
Sl
01

50
34.0

50
44.7

50
161

488 80

80.6 139.0 1337 630

00 308 500
236 ¡184

416.3

Rmáx<=100
mm

R2
52
02

100
7.6

¡00
44.7

100
16 ¶

988 580

30.6 139.0 133 7 63.0

00 30.8 73.6
68.4
366.3

Rmáx = 150

mm

¡13

S3
03

107.6 150

2.3

150

161

148 8 1080 ¡94

119.6 1337 630

0.0 30.8 73.6

18.4
315.7

Rmáx = 200
mm

114
54
04

107.6 152.3 168.4 167.2 126.4 37.8

101.2 1337 630

00 30.8 73.6
0,0

297.9

PUEBLANUEVA E F Nl A Nl J J A 5 0 N D ANO

F-ETP 58.4 46.6 17.8 -¡.4 -32.1 -90.3 -143.4 -¡402 -542 -¡04 472 296 1996

L d -1.4 -33.5 -123.8 -267.2 -4074 -461 6-4720

Rmáx = 50
mm

Rl
Sl
Dl

50
58.4

50
46.6

50
17.8

48.6 ¡6.5

738 1434 1402 542 ¡04

472 50
268 ¡496

4220

Rmáx = ¡00
mm

112
$2
02

100
35.2

100
46.6

¡00
¡7.8

98.6 66.5

238 ¡434 1402 542 ¡04

472 768
996

3720

Rmáx = 150
mm

113
53
03

135.2 150
31.8

150
¡7.8

¡48.3 116.5 26.2

1172 ¡402 54.2 10.4

472 768
496
322.0

Rmáx 200
mm

114
54
04

135.2 181.8 199.6 198.2 ¡66.1 75 8

676 140.2 54.2 10.4

47.2 76.8
0.0

272.4

VILLAREJO E F Nl A Nl 3 3 A S O N O ANO

P-ETP 39.3 36.2 13.2 -5.0 -38.0 -89.8 -167.8 -124.6 -61.9 -5.1 25.6 41.7 156.0

E d -5.0 -43.0 -132.8 -300.6 -425.2 -487.! -492.2

Rmáx = 50 R¡
mm 51

01

50
39.3

50
36.2

50
13.2

45.0 7.0

82.8 ¡67.8 124.6 61.9 S.l

25.6 50
¡7.3 106.0

442.2

51



Zona de Estudio

Tabla4.7. Balancesde Humedad(Cont.)

TALAVERA E E M A M 3 1 A 5 0 N O AÑO

P-ETP 63.3 55.9 33 3 -I 9 -357 -105.0 -155.5 -135.3 -63.5 -19.9 450 677 265 2

S d 4 9 -376 -¡42.6 -298.1 433.4 496.9 -516.8

Rmáx=50 111
mm SI

0!

50
63.3

50
55.9

50
33 3

481 124

92.6 155.5 135.3 63.5 19.9

450 50
627 215.2

4668

Rmáx=¡00 112
mm S2

02

100
63.3

100
55.9

100
333

98! 624

426 1555 1353 63.5 19.9

450 100
127 1652

4168

Rmáx = 150 R3
mm S3

03

150
13.3

¡50
55.9

150
333

¡481 1124 74

¡48 1 ¡35 3 63.5 19.9

450 ¡127
¡025
3668

Rmáx~2O0 R4
mm S4

D4

¡63.3 200
19.2

200
333

1981 1624 574

98 1 1353 63.5 19.9

450 1127
525
3168

Rmáx = i¡im. RS
05

163.3 219.2 2525 2506 2149 1099
456 1353 63.5 19.9

450 ¡127
2643

CAZALEGA5 E F M A M 3 3 A 5 0 N O AÑO

P-ETF 60.2 60.4 183 -58 41 6 ~9l.5 -¡47.5 -124.7 -627 -47 46.8 46.9 236.6

L d -58 -474 -138.9 -286.4 411.1 -47384785

Rmáx=50 Rl
mm SI

DI

50
60.2

50
60.4

50
18 3

442 26

88.9 141,5 ¡24.7 627 47

46.8 50
43.7 182.6

428.5

Rmáx = 100 112
mo, 52

02

100
53.9

100
60.4

100
183

942 526

38.9 141.5 ¡24.7 62.7 4.1

46.8 93.7
132.6
378.5

Rn,áx = 150 R3
mm 53

03

150
3.9

150
60.4

¡50
¡83

1442 1026 11.1

136.4 124.7 627 47

46.8 93.7
82.6

328.5

Rmáx = 200 114
mm 84

04

153.9 200
14.3

200
18.3

194.2 ¡52.6 61.1

86.4 124.7 62.7 4.7

46.8 93.7
32.6

278.5

Rmáx = iii,,,. RS
55
05

153.9 214.3 232.6 226.8 185.2 93.7

53.8 124.7 62.7 4.7

46.8 93.7
0.0

245.9
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Tabla4.8. Regímenesde Humedady Temperaturadel Suelo

ESTACION R. TEMPERATURA R. HUMEDAD

Toledo Térmico Xérico
Caleray Chozas Ténnico Xérico
El Carpio de Tajo Ténnico Xérico
Cazalegas-Vivero Térmico Xérico
La Pueblade Montalbán Térmico Xérico
Pueblanueva Mésico Xérico
Talaverade la Reina Térmico Xérico
Villarejo de Montalbán Térmico Xérico

El régimende temperaturadel sueloesesencialmentedistinto al del medio
lo que implica que las velocidadesde los procesosque en él ocurrentambién
afectadas.

exterior
se vean

En la temperaturadel suelo influyen diversosfactores comoel color, el calor
especificode los materialesque lo constituyeny la topografíadel relieve. El régimende
temperaturaesmésicolo queengeneralsignificaque la temperaturamediaanualdel suelo
a 50 cm es superiora 8 0C pero inferior a 15 “C y la diferenciaentre las mediasde
verano e invierno superalos 5 0C, o térmicocuando la temperaturamedia del suelo
superelos 15 0C pero es inferior a 22 0C. La isoterma de 14 <‘C separaráambos
regímenes(Fig 4.2a>.

IV.2.5. INDICES Y CLASIFICACIONES CLIMATICAS

IV .2.5.1. Indices Climáticos

Mediante los índicesclimáticos se trata de obtenerrelacionesentreuno o más
parámetrosdel clima y los factoresy procesosque influyen en la evolucióny desarrollo
del medio conel fin de comparar,analizary sintetizarla informacióndisponible.

SegúnLautensach(1967) la zonaestudiadapertenecea la partede la península
ibérica de verano seco, la cual ocupa aproximadamentela mitad de la península.
Lautensachdefine según criterios de geografíavegetal un mescomo seco cuandolas
precipitacionesde dicho mesno superanlos 30 mm.
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En la Tabla 4.9 se incluyenalgunode los índicesclimáticos de utilización más
extendida para diferenciar y delimitar zonas (bio-geo)climáticas.Como la red de
estacionestermopluviométricasespoco densa,no es posibleestableceruna subdivisión
en zonasmesoclimáticas,pero puedenobtenerseindicacionesde tipo general sobre el
comportamientodel medio.

Tabla4.9. Indicesclimáticos

ESTACION
INDICE

DE

LANO

ARIDEZ

DE

MARTONNE

HUMEDAD

DE

BAILEY

CONTINENTALIDAI)

DE

GAM5

COCIENTE

DE

EMBEROER

TOLEDO
CALERA Y CHOZAS
EL CÁU’ío DE TMo
CAZALEGAS-VIVERO
LA PUEBLA DE MONTALBÁN
PUEBLANUEvA
TALAVERA DE LA REINA
VILLAREJO DE MONTALBÁN

25.31
35.24
34.24
37.77
27.52
35.66
37.50
32.08

15.15
22.14
20.32
22.48
16.85
20.74
22.56
18.88

3.89
6.25
4.89
6.21
5.60
5.33
6.92
5.17

46.10
33.30
38.70
38.40
49.60
38.90
33.20
49.30

34.76
44,90
44.34
51,07
37.27
43.67
47.50
41.39

El índicede Lang(1915)esmuy semejanteal índicede aridezde Martonne(1947)
y relacionanla pluviometríay la temperaturamediasanuales[IL = P/T; ‘M = PI (T + 10)]
y en amboscasoscuantomayores el índice menores la aridez. En nuestrocasovalores
de 1M entre10 y 20 definenclimassemiáridosy superioresa 20 climassecos-subhúmedos.

Los valores del índice de humedadde Bailey que relacionalas precipitaciones
mediasmensualesy las temperaturasmediasmensualesligeramenteponderadasestán
tomadosde Oliver (1984) quienutiliza el valor 4,7 para separarlos tipos semiáridos
(menorvalor) de los subhúmedos(valoresmayores).

El índice de higrocontinentalidadde Gams [I,~ = arcotg (PIH)] relacionala
precipitaciónmediaanual en mm (P> y la altitud en m (H) y manifiestavaloreselevados
(continental>.

Finalmente,Embergerutiliza el cocientepluviométrico: [‘E IOOP/(TM+T,JTM-
Tm)] que relacionala precipitaciónmediaanualen mm (P) y las temperaturasmediasde
las máximasdel mesmáscálido (TM> y las de las mínimasdel mesmás frío (Tm). Los
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valoresde este índicepermitenclasificarel clima comomediterráneosemiáridofresco
(Emberger,1932, 1971) o, en general,semiárido fresco, si se exceptúaLa Pueblade
Montalbánquees frío (Fig 4.4a).

IV.2.5.2. ClasificacionesClimáticas

Se ha creídoconvenienteutilizar varias clasificacionesparadefinir bienel clima
de la región.En la clasificaciónde Thornthwaite(Tabla4.10) predominael tipo climático
(Fig. 4.4a> subhúmedo(C1> aunqueson semiáridasToledo, Puebla y Villarejo (D).
Considerandoel índicede eficaciatérmica(lE) la mayorpartede la regiónesmesotérmi-
ca II (B’2) exceptolas estacionesde Caleray Chozasy La Pueblaque son mesotérmica
III (B’3). La variaciónestacionalde la humedadsetraduceenun pequeñoo ningúnexceso
de agua(d) o en un excesomoderadoen invierno (s> y sóloTalaveraaparececonexceso
significativo (~2>~ En toda la región más de la mitad de las necesidadesde agua se
concentra en el verano (b’3>.

Tabla4.10. Clasificaciónde Thornthwaite

ESTACION D 5 u la LE le ni
FORMU LA

31W

0 E’2 b’3 d
Cl E’, b’,
CI B’, b\
Cl E’, b’,
0 E’, h’, d
Cl E’, b,
Cl E’2 b’, s,
0 E’2 b’, d

TOLEDO
CALERA Y CHOZAS
Li. CARPIO DE TAJO

CAZALEGAS-vrvEko
LA PUEBLA DE MONTALBÁN
PUEBLANUEVA
TALAVERA DE LA REINA
VILLAREJO DE MONTALBÁN

425.6
513.3
366.3

378.5
463.2
372.0
416.8
392.2

0.0
148.8
68.4

132.6
36.1
99.6

¡65.2
56.0

0.0
16.28
8.51

16.63
4.26

12.96
20.20
7.04

52.99
56.16
45.90

47.47
53.77
48.43
50.96
49.33

80.31
91.39
79.29

79.72
86,14
76.81
81.79
19.50

54.8
54.4
53.1

52.2
54.0
53.3
53.0
54.3

-31.97
-11.4¡
-18.97

-11.85
-28.00
-16.10
-¡0.37
-22.56

Notas: D: Falta de agua (mm); 5: Exceso de agua (mm); Ih: índice de humedad;la: índice de aridez; lE:
eficacia térmica; le: concentración estival de la eficacia térmica; III: Indice Hídrico
climático; 2: Eficacia térmica; 3:Variación estacional; 4: concentración en verano.

Anual; 1: tipo

Segúnla clasificacióngeográficade Kóppen-Geigerel clima de la zona es Csa
(templadolluvioso -mesotermalhúmedo-,veranoseco, muy cálido temperaturamediadel
mes más cálido superior a 22

0C>. Strahler (1990) lo incluye dentro de los climas
mediterráneos.
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Fig 4.4. Género y especie de clima según Emberger
Thornthwaite(b).
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Desdeel puntode vistaagroclimático,la metodologíade J. Papadakis(Elías, 1973;
Elías y Ruiz, 1977), lo considerapreferentementecomo Mediterráneo subtropical,
cálidoy húmedoaunquealgunasestacionessesalendel esquema(Tabla4.11>.Enrelación
conla humedadtodaslas estacionestienenun régimende humedadMEDITERRANEO
IZIUMEDO (ME), exceptoToledoquetieneun régimenMEDITERRANEO SECO(Me>.
En cuantoal tipo climático, la mayorpartede las estacionesquedanincluidasdentrodel
tipo MEDITERRANEOSUBTROPICALo bienMEDITERRANEOCONTINENTAL en
las estacionesde Cazalegasy La Puebla y MEDITERRÁNEO TEMPLADO en
Pueblanueva.

En resumen,se tratade un clima mediterráneo,conunacontinentalidadacusada,
unapluviometríamediaanual de 400 a 600 mm, veranossecos,inviernosmuy largosy
rigurososy con unaacusadaoscilacióntérmica.

Tabla4.11. Clasificaciónde Papadakis

ESTACION
TERMOMETRIA

— —

1 y R.TERMICO

R. DE HUMEDAD TIPO CLIMATICO

TOLEDO
CALERA Y CHOZAS
CAZALEGAS-VIVERO
LA PUEBLA DE MONTALBÁN
PUEBLANUEVA

TALAVERA DE LA REINA
VILLAREJO DE MONTALBA.N

Av
Ci
Av
ay
ay

Av
Av

(
(
(
(
(

(3
(3

Subtropical cálido (SU)
Subtropical cálido (SU)

Continental cálido (CO)
Continental cálido (CO)
Templado cálido (TE)

Subtropical cálido (SU)
Subtropical cálido (SU)

Mediterráneo seco (Me)
Mediterráneohúmedo(IME)
Mediterráneohúrnedo(ME)
Mediterráneohúrnedo(ME)
Mediterráneohúniedo(ME)

Mediterráneohúmedo(ME)
Mediterráneohúmedo(ME)

MediterráneoSubtropical(SU,Me)
MediterráneoSubtropical(5U,Me)
MediterráneoContiental (CO,ME)
MediterráneoContienral (CO,ME)
MediterráneoTemplado (TEME)

MediterráneoSubtropical(SU,Me)
MediterráneoSubtropical(SUMe)

Notas: Ay: Avena cálido; ay: avena fresco; Ci: citrus; O: algodóncálido; M: maíz.

IV.2.6. RELACIONES CLIMA-PROCESOS

IV.2.6. 1. Excesosde Precipitación y drenaje. Lavado

En la Tabla 4.12 se han incluido los factores climáticos más directamente
relacionadoscon el lavado y los índicesde drenajemás usuales: la precipitación(Fig
4.3a), la diferenciaentrelos valoresmediosanualesde laprecipitacióny la evapotranspi-
raciónpotencial,el excesoclimáticoanualde precipitación,el excesoclimáticomensual
máximo y el númerode mesesconexceso,el déficit climático anual de precipitacióny
el drenajeinternocalculadoparadiversastexturas.
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El excesode precipitación[De = ~ (P-ETP)para(P-ETP) >0] que no tiene en
cuentael efectoamortiguadordel sueloy que puedeconsiderarsecomola cotasuperior
del drenaje.Esteexcesomuestraun gradientepositivo haciael noroeste (Fig 4.3d) y
varia desde96 mm en Toledohasta265,2 mm en Talavera.El valor máximodel déficit
en un meses importantey varíadesde28,4 mm en Toledohasta71,1 mm en Caleray
Chozas.

En cuantoal déficit climático medio anual de precipitación[F = L (P-ETP> para
(P-ETP>c 0] muestravaloresmuy semejantesen todaslas estaciones(alrededorde 500
mm > distribuyéndosea lo largo del año de forma que aparecegeneralmenteen abril y
alcanzavalorespróximosa 150 mm a finales de junio (Tabla4.6>.

El drenajeclimático [Dc=De-K] que valora la máximareservateóricadel suelo
en K rnn. Se ha realizadopara distintos valores de K (50, 100, 150 y 200 mm),
mostrandouna distribucióngeográficasimilar al De.

El drenajeinterno calculado(m) se obtienemediante la fórmula [Di = bP3/
(1+bP2);b= a/(0,15T-0,13)]propuestapor Henin y Aubert (1945> y modificadapor
Aubert (1946> y Dupuis (1952) en funciónde la precipitaciónmediaanual en m (P>, la
temperaturamediaanual en 0C (T) y un coeficiente(a) que varíaen funciónde la textura
del suelo0,5 (arcilla), 1 (limo> y 2 (arena>.

La comparaciónde los resultadosobtenidosmediantela aplicaciónde los distintos
índicesno esfácil. En la bibliografíaseofrecenrelacionesentrelos distintosíndices(p.e.
Gómez-Miguel, 1985> que se adaptanbien a lo que sucedeen la zonay quede alguna
forma corroborael queestemosen valorespróximosa los correctos:

Di (L) 25,03 + 0,326 Dc (r = 0,881)
Di (L) = -2,44 + 0,295 Dc (r = 0,871>
Di (L) = -76,39 + 0,260 P (r = 0,981)

lo que nos permite,entreotrascosas,apreciarconmásdetalle la distribucióngeográfica
del drenaje ya que la red de estacionespluvimétricases más densa.En concreto, la
correspondenciaentrelas isoyetasde la figura 4.3ay las isolíneasde igual drenajeserá:
P(400> = Di(27>, P(500> = Di(54) y P(600> = Di(80).

Más difícil aún resulta relacionarel drenaje con alguno de los procesosde
formación del suelo, si bien, es frecuente encontraren la bibliografía abundantes
referenciascualitativasde que estas relacionesexisten. En la figura 4.5a se incluye el
esquemaclásicode Critchfield (1974).
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En cuantoa valoracionescuantitativaslas referenciassoncontadas.Arkley (1967)
utiliza el drenajeclimático (Dc) y fija el límite entre la descarbonataciónincompletade
los horizontessuperioresy la descarbonatacióncompleta de éstos con formación de
horizontesde acumulaciónde carbonatocálcico en 150/200mm que equivalea un Di
entre70 y 90 mm.

Gandulloelal. (1984> hancomprobadoquela aplicabilidaddeldrenajeinterno(Di)
a Españaesposiblesiempreque la relaciónPIDe semantengaentrevalorespróximosa
2 y 3; comoen nuestrasituaciónestarelaciónnunca es menorde 2 y a vecessuperael
valor de 3 son esperablesresultadosde Di por exceso.

En la Figura 4.5b se representanlos resultadosdel Di y la temperaturamedia
anual del suelo con el objetivode valorar las posibilidadesde apariciónen la regiónde
un determinadoprocesode formación de suelosbajo las condicionesclimáticasy de
lavadoactuales.

IV.2.6.2. ProcesosMorfogenéticos.SistemaClima Procesos

ParaWilson (1968> el conceptode región morfogenéticaexcluyelos sucesosque
no esténcontroladospor los procesosy el clima, tales como los factores volcánicos,
estructurales,litológicose, incluso,los quereflejanprocesosrelativamenteindependientes
del clima o esténfuertementecontroladospor el tiempo (Pérez-González,1982).

En los gráficosrepresentadosenla Fig. 4.6 sehanutilizado los modelosdePeltier
(1960) y Wilson (1968, 1973) para relacionar los procesosgeomorfológicoscon las
mediasanualesde precipitacióny temperaturacomoelementosmásdefinitoriosdel clima.

Los procesosde menor protagonismoen la zona son los que se refieren al
movimientoen masa,a la alteraciónmecánica,quedandorestringidala acciónde la
heladaa áreasmuy localizadas,y ala alteraciónquímica, sumándoseel efectonegativo
de la no coincidenciaen el tiempo de los períodoshúmedoy cálido a la complejidad
mineralmás desfavorablea la disolución.

La erosiónpluvial es máxima. La reddrenajees relativamentedensay junto con
el relievepositivohaciael surfavorecela erosiónresultandomuy efectivoslos cursosde
agua, incluidos los de carácter intermitente, que aparecenen las grandessuperficies
originadospor el caractertorrencialde las precipitaciones.
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La erosión eólica es moderada o máxima. El amplio paisaje y la orientación de
la depresióndel Tajo esunaescenariomuy favorablepara la actividadeólica.

Por todo ello, la zonade estudio puedeserencuadradaen unaregiónmorfogené-
tica semiáridatantoen la clasificaciónde Wilson comoen la de Peltier(Fig 4.6a),lo que
estáde acuerdosin dudaconla valoraciónde la morfodinámicaactual por Gerenkemper
(1978) comoun régimende erosiónde tipo semihúmedo,fluvial con fuerte lavadoen
pendientesy procesosfluviales fuertes y periódicos (f2 ~2 d1 segúnPosery Hagedorn,
1974>.

La proyecciónde la temperatura y precipitación realizada por mesesencondiciones
extremasesde utilidad para analizar la evoluciónde la regiónen los SistemasClima-
Procesos(CPS>.

En primer lugar (Fig 4.7a), utilizando los valores medios se dibujan los
climodiagramasde las estacionesmásseca(Toledo) y más húmeday cálida (Caleray
Chozas)elegidasen función de susdatos mediosanuales.

Los polígonosresultantessonmuy similaresconun contrastemuy acentuadoentre
los mesesde junio, julio y agosto(CPSárido) y diciembre,eneroy febrero(enel límite
conel periglaciar)con situacionesintermediasde CPSsemiáridoduranteel restodel año.

En segundolugar (Fig 4.7b), sehandibujadolos polígonoscorrespondientesa los
añosextremos,el más seco (1954, en El Carpio de Tajo> y el más lluvioso (1963,
Espinosodel Rey). Más de la mitad del año secopasapor un CPS árido y el resto se
mantieneen un CPS semiárido.Respectoal año máshúmedo,presentaun polígonomuy
extendido (lo que significa que manifiesta la irregularidad de las precipitaciones>y
mantieneen el CPS árido los mesescentralesdel veranoy un CPSmáshúmedoy cálido
queel húmedo-templado.

IV.2.7. PALEOCLIMA: EL CLIMA DURANTE EL CUATERNARIO

La interpretaciónde las variacionesdel clima duranteel Cuaternariono es fácil,
aunque existennumerosasreferenciasbibliográficasque deducenciertascaracterísticasde
ésteen basea datospaleontológicos.

Roquero(1994)consideraquelos contrastestérmicosy pluviométricosestacionales
tal comohoy día los conocemos,hansidoun rasgocomúnen un pasadopróximo, dado
queestamosdentrode la épocacuaternariaen la que se han registradoa nivel global
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europeoperiodos fríos (Glaciales) alternandocon periodoscálidos (Intergíaciales). Sin
embargola situaciónlatitudinaldel áreade estudiocorrespondeaunaposiciónintermedia
entrelos registrosclimáticoscuaternarioseuropeos(alternancia:frío/calor)y losdel Norte
de Africa, dondelo que se observason alternanciasde periodoshúmedos(Pluviales) y
periodossecos(Interpluviales).La correlación,al menosparael Sur de Españay Norte
de Africa seríaGlacial-Interpluvial, Intergíacial-Pluvial(ver Ruiz Bustos, 1994>.

De acuerdo con los datos de las faunasy de los depósitos Roquero (1994>
considera, en un área próxima a la nuestra,al Este de Toledo, que a lo largo del
Cuaternarioel clima ha sido de tipo estacionalcon un caráctercálido seco duranteel
PleistocenoInferior; templadohúmedoduranteel PleistocenoMedio y frío secoparael
PleistocenoSuperior. A partir de los 10.000añosen que seinicia el Holocenohastala
actualidad,el clima secaracterizapor seren generaltempladosecoaunqueno tantocomo
durantela última glaciación.

Para épocasanterioreslas curvas paleoclimáticasestablecidaspor Calvo et al.
(1993) indican cuatro periodos con temperaturasaltas: los tres primeros indican
condiciones (sub>tropicales,durante el Mioceno (AragonienseInferior, Aragoniense
Inferior-Medio, Vallesiense-Turoliense)y el cuartoen el VillafranquienseInferior. Así
mismo, los autorescitadosreconocencinco periodossecos:en el RamblienseInferior, en
el AragonienseMedio, TurolienseMedio, RusciienseSuperiory finalmente,duranteel
VillafranuienseMedio.

IV.3. VEGETACION

IV.3. 1. INTRODUCCION

Enesteapartadotratamosde interrelacionaraquellasformacionesque aparecenen
la zona de estudioa partir de la vegetacióny el paisaje,destacandolas unidadesmás
importantespor su influenciay relacióncausa/efectocon el desarrollode las variables
climáticas, la morfología y desarrollode los suelos,y, la formación y evolución del
paisaje.

La situacióndela regiónen cuantoavegetaciónde acuerdoconlos condicionantes
y factoresclimáticospresentesseincluye en la figura 4.8a.En el esquematradicionalde
las FormacionesVegetalesde Holdridge(1947), la mayorpartede las estacionesse sitúan
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en la estepaespinosao chaparral alto, mientrasque las estacionesmáshúmedas(P >

450 mm) seacercaa la sabana o bosque seco.

Del mismomodo,en las FormacionesEcológicoFisiognómicas,a partirdel índice
de higrocontinentalidaddeGamsy el de aridezde Martonne,todaslas estacionessesitúan
dentrodel dominio duriignosa(Fig.4.8b).

Asimismo, dentro del conjuntofitogeográficomediterráneo,Solé Sabarís(1968)
distingueen la región dos tipos de paisaje,el encinaro la maquiao espinar.

Los trabajossobre distintos aspectosde la vegetaciónde la zonade estudioson
ciertamenteescasosy bastanterecientes.Para la redacciónde este apanado se han
utilizado de forma preferente las siguientes publicaciones, que citaremos sólo cuando sea

inevitable para hacer más legible el texto: Los Montes de Toledo (Muñoz, 1976),
Contribución al estudiode la vegetaciónde los Montesde Toledo (Velasco, 1978>, el
MapadeSeriesde VegetacióndeEspaña(Rivas Martínez et al., 1988>,elMapaForestal
deEspaña(Ruiz de la Torreet al., 1992), La vegetaciónde Castilla-laMancha (Monje,

1988> y Panorámicade la vegetacióny de los pastosde la provincia de Toledo (Martin
y Pastor, 1984).

La Fitosociologiaestudia las comunidadesvegetaleso/y sus relacionescon el
medioy estáordenadaenun sistemajerarquizado(divisiones,clases,órdenesy alianzas)

que tiene como unidad fundamental la asociación, entendida comouna agrupaciónvegetal
de composiciónfiorística determinada,presentandounafisonomíauniformey creciendo
en condicionesestacionalesigualmenteuniforme.

Toda asociación vegetal está sujeta a evolución o dinámica y al conjunto de

comunidades que se suceden unas a otras en el mismo territorio se le denomina serie de

vegetación,que estará formada por comunidadespioneras, intermedias y finalmente por
unaasociaciónpermanentecliniácicao comunidadclímax, que representa,por lo tanto,
el sistemamaduroy la etapafmal sucesionista.

Debemosseñalar,que paraentenderla dinámicade sucesiónde las formaciones
y su distribuciónen el territorio esprecisoconsiderarque, en la mayoríade los casos,los
bosquescorrespondensiemprea la etapamásmadurade algunaseriede vegetación.Esta
recomendacióndebe considerarsetambién para precisar las exigencias ecológicas
(climáticasy edáficas).
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Un piso bioclimático determinasu propio paisaje vegetal, dominado por un
conjuntodeespecies,las mejoradaptadasa estosintervalostérmicos,que constituyenlos
peculiaresecosistemasvegetalesque son las seriesde vegetación.Si nos atenemosa la

clasificaciónde los pisosbioclimáticosde la PeninsulaIbérica,nuestrazonaseencuentra
dentro de los pisos Meso y Supramediterráneo(Fig 4.9a; Monje, 1988). El piso
bioclimático supramediterráneosecaracterizapor presentarun determinadorégimende
temperatura,tanto el supramedíterráneo(media anual de 80 a 130 C; mediade las
mínimas del mesmás frío de ~40 a ~1o;media de las máximasdel mesmás frío de 20

a 9’ e índice de termicidadde 60 a 210), comoel mesomediterráneo(mediaanualde
130 a 170 C; media de las mínimas del mes más frío de 50 a ~l~; media de Jas
máximasdelmesmásfrío de 90 a 130C> que se sucedensegúnunasecuencialatitudinal
y altitudinal y puedenacompañarsedel adjetivo ombroclimático,en nuestrocaso:seco
(350-600mm de precipitaciónanual)o subhúmedo(600-1000mm). Estascaracterísticas
climáticasson muy útiles en relaciónconla caracterizacióndel paisajey permitenobtener
cuatro posibles unidadesbioclimáticas: Meso-Seco,Meso-Subhúmedo,Supra-Secoy

Supra-Subhúmedo.

Desdeel puntode vistade clasificaciónbiogeográficao corológicade la Península
Ibérica, la zona se enmarcadentro de la ProvinciaLuso-Extremadurense,perteneciente
a la RegiónMediterráneay que se asientasobreun sustratoque ocupala mayorpartede
la llamada Españasilícea por los antiguos geógrafosy que cubre todo el cuadrante
suroccidentaldela Península.Dentrode estaprovincia, nuestrazonade estudiopertenece

al SectorToledano-Taganocuyasespeciesmáscaracterísticasson: Betulaparvibracteata,
Buifonia willkommiana, Clematiscampan~fiora,Dianthus crasspies,Digitalis mariana,
Genista hirsuta, Genista polyanthos,Hutera leptocarpa, Hutera Iongirostra, Jasione
mariana, Syderitislacaitaey Syderitispaulii (RivasMartínez, 1973 y Monje, 1988).

En la figura 4.9b se incluye un esquemacon la cliserie de vegetaciónaltitudinal
existenteen la provincia Extremadurense(Monje, 1988). El interésdel esquemareside,
además,enuna labor de apoyoparael estudiode las comunidadesde vegetación(cuáles
son y su dinámica) que debemosencontraren la comarca. Debe entenderseque la
informaciónsuministradade estemodo esla de la potencialidadde vegetaciónnatural,de
modo que si nos referimos, por ejemplo, a la serie de vegetaciónde los encinares
supramediterráneosy mesomediterráneosseencuentraen esa localidadla formación de

bosquede encinar(climácicao no) o bien cualquierade las de degradacióndel mismo.
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a

b

Fig 4.9. (a) Clasificaciónde la Zona de Estudiodentrode las UnidadesCorológicasde
Castilla-LaManchasegúnMonje (1988) en la quese reconocenseis provincias,nueve
sectoresy seis subsectores; (b) Cliseriede la provincia Laiso-Extremadurense

Cliser~e aL¶ít,dínal ~‘e e pt~ncía tU$cÉE,C¶,O¶WSdUCeClSÉI 1. Galio frorenení-Mneio 5.
(alísedas rípanas) 2. F¡cano ranonculo.dís-Fraxir,eloangosldo¿iaeS. (fresnedas dejas
vegas s~llceas). 3. P~rc bovrqaeanae-Goerce¡o rotunditohae5 (encinares rnesornedi-
Ierráríe~>: 4, Sanqljísocto hybndae-Ouerce$o subeás5. (alcornocales mesornedíte.
cráneos subhúmedos>. 5. Arbolo unedrOuercelo p9enarcae £ (rrie4ojares meso-
mediterráneos de umbrías>. 6. Sorbo torn,,nahs-Ouercero pwer,a’cae 5 (melojares
suprarnedílerráneosl
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IV.3.2. SERIESDE VEGETACION

IV. 3.2.1. SeriesRipariasMediterráneo-Iberatlánticas

A diferenciadel restode las seriesque secitan, éstassonde carácteredafófilo.

Su existenciaquedacondicionadaa suelossilíceosacuáticoso cercanosa los cursosde

agua y riberas, con accesoal nivel freáticode forma temporal o permanente,enmuchos
casos. De forma general, puede afirmarse que las series edafófilas reciben aportes

suplementariosde aguarespectoa los debidosextrictamenteal clima (característicade las
seriesclimatófilas>.

Sonfrecuentesvariasseriesen las vegasdel río Tajo y sured de drenajeasociada

que pertenecena lageoserieo complejode serie,claramentediferenciadaspor el sustrato
(silíceo de los vallesarenosos),encontrándoseencadauna de ellasunaclara sucesiónen
funciónde un gradientede humedad.Lageoserieriparia (hidroserie)de los suelossilíceos
luso-extremadurenseseasientasobresuelosarenososy constade las siguientesseries,las
cualesse hanordenadoen función de menora mayor higrofihia, lo cual setraduceen la
mayoríade los casosen el ordende menora mayorproximidad a un curso acuáticoen
el conjuntode un valle fluvial:

a) Seriede las fresnedas(Ficadoranunculoidis-Fraxinetoangustifoliaesig’metum).
Es un bosqueripario con un mesoestratode choposy fresnos,un microestratode
arbustosespinosos.Constituyela estapamadurade los suelosarenosossilíceoscon
condicioneshidromorfasy hacia los suelossin estiajees sustituidaen los bordes
de los ríos por alisedasy abedularesy hacia los suelosmás hidromorfos por
choperas.

b) Serie de los abedulares(Galio broteriani-Betuletoparvibracteae sibmetum).
Bosquedominadopor el endémicoBétula parvibracteataque forma un estrato
arbóreodominantey monoespecíficobajo el que existeun estratoarbustivo de
sauces,arranciaresy mirtos. Se desarrollasobresuelosarenososconpseudogley
que se desecanparcialmenteen verano.

c) Serie del aliso (Gallo broteriani-Alneto glutinosae sigmetum), cuya etapa
climácicacorrespondea una alisedade Alnus glutinosaque sesitúasobre suelos
con nivel freático cercanoa la superficiey constituyela vegetaciónde estructura
boscosamáspróxima a los cursosde agua, en los bordesde los ríos de estiaje
moderado.
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Las etapasserialesde todasellaspresentanen gran medidamorfología similar:
zarzales,brezaleshigrófilos y pastizaleso praderasconjuncos.

IV.3.2.2. Seriesde los EncinaresMesosupramediterráneos

1.Seriemesomediterránealuso-extremadurensesilicícolade la encinao Quercus
rotundifolia (Pyro bourgaeanae-Quercetorotundifoliaesigmetum). En suetapa
maduracorrespondea un encinarconperalillossilvestres(Pyrusbourgeana)y se
asienta sobre suelos pobres en bases y en escasaspendientespor lo que es
corrienteencontrarloaclaradocon faciesde dehesa.

II. Serie mesosupramediterráneaguadarrámico-ibéricasilicícola de la encinao
Quercusrotundifolia (Juníperooxycedri-Quercetorotundzfoliaesigmetum).En
las zonasde mayorcontinentalidad(mayor sequíay heladastardías>se introducen
en la provincia luso-extremadurensesustituyendoa la serie anterior. Estos
encinarespobresen especiescaracterísticasque alcanzansu óptimo en suelos
medianamentedesarrolladospobresenbases.

IV.3.2.3. Seriesde los MelojaresMesosupramediterráneos

III. Serie supramediterránea luso-extremadurensesilicícola del roble melojo o
Quercuspyrenaica(Sorbotorminalis-Quercetopyrenaicaesigmetum).Melojaren
cuyo sotobosqueprosperanherbáceascomo Viola riviniana, Teucriumscordonia,
Primula officinalesy seencuentraa elevadasaltitudessobrelas sierraspaleozoi-
cas.

IV. Seriemesomediterránealusoextremadurensehúmedasilicícoladel roblemelojo
o Quercuspyrenaica(Arbuto unedi-Quercetopyrenaicaesigmetum).Melojar
densocon madroñosy durillos que se sitúa en umbríassobreprofundosricos en
materia orgánica. La presenciadel madroño (Arbutus unedo) es una buena
diferenciarespectoa la serieanterior.

La destmcciónde las etapasforestales,la erosióny la acidificaciónde los suelos
trae consigola instauracióndel jaral-brezal.
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IV.3.2.4. Seriede los Alcornocales Mesosupramediterráneos

V. Seriemesomediterránealuso-extremadurensey béticasubhúmedasilicícola del
alcornoque o Quercussuber(Sanguisorbohibridae-Quercetosuberissigmetum).
Alcornocal-encinarcon madroños que estructuralinentees muy semejanteal
encinar pero con un follaje menosdenso por lo que el sotobosquees menos
sombrio. Coloniza laderasmedias (altas de solanay bajasde umbría) sobre el
sustratopaleozoicoy suelosbien desarrollados.

Las característicasprincipalesy las etapasserialesde todas las seriescitadasse
incluyenen la Tabla 4.13 y en la Figura4.10 respectivamente.

IV.3.3. CARACTERISTICAS DEL SECTORCOROLOGICO
TOLEDANO-TAGANO

El sectorToledano-Taganoocupaun territorio difícil de deslindardesdeel punto
de vista corológico y en el que lo másnotable es la enormeinfluenciaque ha tenido la
intervenciónhumanay la multiplicidad de usosa los que ha sido sometido.El encinar
luso-extremadurense,antesde suusoparaganadosecaracterizabaporunagrandiversidad
de especies,la dehesaextremeñaactual es un bosquesimplificado (Martín y Pastor,
1984).

Rivas Goday (1964) diferenciados tipos de encinar-alcornocalen la Oretana,el
de las serraníasabruptas(Serrano-Petrano>,menosmodificadoy menosinfluenciadopor
cultivos y el de las zonasmás suavesy onduladas,que ha sufrido unamayor alteración
por un cultivo más continuado y ha sido más influenciado por el pastoreo (monte
adehesado>,tipocolino-adehesado.Enesteúltimo los relievesmássuavesy de suelosmás
profundosse puedenapreciarla faccionesque detenninanlos Quercusdominantes.En
solana, las encinas (Quercus ilex rotundifolia); en situacionesmedias, el alcornoque
(Quercussuber) y en umbrías, el quejigo (Quercusfaginea). Cuandose producela
modificación por cultivo y pastoreo,el encinarquedacomoun pastizalarbolado.

La destrucciónparcial de los encinaresy alcornocalesde las comarcascálidas
favorecela extensiónde los madroñalesconlentisco.

Las dehesasen las zonassedimentariasseconvienenen áreasde cerealarboladas
muy aclaradasy finalmentea campoabiertoeminentementeagrícola. Sobreel sustrato
paleozoicolos encinaresluso-extremadurensesse diversificany el hombreaumentaaún
másesteefecto. Se observanjuntos encina,alcornoquesy quejigo.
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Zona de Estudio

Etapas seda les de los encinares silicicolas k,soe,dsemadurefíses: 1. ñ<~ bougaeanw
Ouea,eft,mmrundilolise (encinares>: 2. Cyliso multiflod-Rttan>eitJfl’ (retamares>.
3. Hya&tñoido h~paoicae«2ue<r’eMfl ooociterae (coscojares>: 4. MMíco mag,ohr
Stípetun gígan rae <Iaslonares o bercealos>: 5. Gen~fo hií’~sta.-C¿StB&fl ¡adander’
<jarales>: fi. Tuberanon (pastizales>.

Etapas seriales de los encinares siliolcolas rnesomedilerráneos guadarránhico$1
1, Junípero oxjcedn-Ouercetum rotundilohae <encinares): 2. Cyvso scooañi-Rfla-
maguo, (retamares); 3. Cenraureo o~arae-S tipo tun, Iagaseae (lesIonares>: 4. Rosma-

nno-C,slelurn jadanderí Ijaíales) 5 lbberanon (pastiteles).7
4

,

Etapas senales de los melojares supramodrlerráneos kísoexvemadurenses: 1. Sorbo
toanina/is-Ouercefrm pyrer,aicae <melojares): 2. Genisro fioddae-Cyr¿sewm scopañí
(piornal); 3. Hahrnio ocrnoid,siñcetum umbehatae (nanoraial-brezaU: 4. Awosrion

casteIlaflSO (pastizal>.

[lapas sedales de los mejojares supramediterráneos hnoexúemadurenses: 1. Ar&ío
ur,edi.Ouercetum p>renaicae (melojares>: 2. PhiItweo-Artutetum viburr,etosumn uní
(madrot~ales con durijlos>; 3. Agrostí-Stipioo gíganteae <bercealas): 4. FbI yqak’-
Ciszetum p~okfo/ii (jarales): 5. AgroMico castellanse (pastzales>.

Kg. 4.10. Etapasserialesde la vegetaciónde la Región(Monje, 1988).

4- -f—+ ++ ++
++±9 *++

Etapas seriales de los alcornocales lusoextremadurenses: 1. San§uisoíto hybñdae-
Quercetun suberis (alcornocales): 2. Phittyreo-Aituterum unedí (mnadroi~ales): 3. En-
ci, ausrrahs-Cistetum poputifolií (brezal-jaral): 4. Hatímio ocymokiís-Eñcelum umbe-
Uatae <nanojaral-biezail: 5. Tuberañon <pastizal).

7
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RivasMartínez(1982)exponequecomoetapasserialesen losencinaressilicícolas
luso-extremadurense(Pyro bourgaeanae-Querceto rotund¿foliae), puede destacarseel
retamarconpiornosblancos,el jaral conaliagashirsutasconLavandulasestoechassubsp.
sampalana,los retamaresextremadurensesy el estadiode los pastizalesvivaces(berceales
extremadurenses).

El pisomontanocomienzaenlos rebollares(Sorbotorminalis-Querceropyrenaicae
5.>, siemprericos en vegetalesesciafilos mediterráneos.Muñoz (1976), indica que los
“robledillos” o “robledos” presentaen los Montesde Toledoun áreatípicamentedisjunta
y un acusadocarácterregresivopor la indudableacción antrópica. Por lo general se
emplazanen zonasfrescasy son bosquespuros ya que raramenteaparecenasociadosa
otros especiesarbóreasy sus límites territoriales son definidos. El áreade rebollo se
encuentraen altitudessuperioresa los 850-900m en zonade suelos ácidosy precipita-
cionessuperioresa los 550-600mm.

Rivas Martínez y Rivas Goday(1975)señalanque los pastizalestienenen el piso
mediterráneode meseta,en toda el áreade la alianzaQuercionfagineo-suberis,un gran
valor económicoy tambiéndiagnósticoen la interpretacióndel paisajeprimitivo. Entre
los jaralesy otros ecotoposabiertos,de suelospoco desarrolladoso rocososaparecen
pastizalesefímerosde pequeñatalla. Laderoy Velasco (1978)en su estudiode la flora
luso-extremadurenseestudiaun grupode taxonesindicandosu comportamientoecológico
y fitosociológico y los distribuyeen las comunidadesde pastosiguientes:Tuberariion
uttati, Poeralia bulbosae,Poo-Astragalion,Thero-Brachypodiony Oligo-Bromion.

En la zona norte de la cuencasedimentariadel Tajo, en los depósitosarenosos
detríticosprofundos,sepuedendistinguir encinaressobre enebros(Junipero-Quercetum
rotund~foIiae>cuya degradaciónlleva el desarrollode jaralesladaníferoscon cantuesos
(Rosmarino-Cistetumladaniferí).

Seobservaen muchoscasosqueel antiguoencinarmanifiestaun carácterambiguo
cerealista-ganaderodebidoa la modernadedicaciónvaquerade algunasáreas. En otras
áreas(núcleosde población) casi ha desaparecidoy como cabeesperarson áreasde
degradación,dominadaspor la propia encinaachaparrada,con retamas,quepasaa un
tomillar, o fenalar,en enclavesmuy empobrecidos.

En las zonasde las sierrasdel norte, cuya litología y pendientehanforzadounos
usos básicamenteforestalesy ganaderos,estos melojaresestánbastantealteradosen la
actualidady se encuentranrodeado de bosquebajo de Quercuspyrenaica en forma
estolonífera.
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Con caráctermás local, aparecenlas pequeñasnavas y pastoshúmedosy las
formasde fresnosy melojos en depresionescon suelosde pseudogley.

Por encimade los 600-700m empiezana aparecerlospinares,introducidossobre
el antiguoencinar,sobretodo en suecotoníaconel melojary sobrelos escasosrestosde
quejigares. En el primer caso la especiefavorecidaha sido el Pinuspinaster, resinero.

Las rañasde los Montes de Toledo poseenunas 5000 Ha de encinar abierto o
pastoscon arbolado.Los pastoscon matorral ocupanaproximadamenteel doble de la
superficiey los pastossólo herbáceosun áreamuy reducida,próxima a 500 Ha.

Los términosde San Martín de Montalbán , Alcaudetede la Jara,Villarejo de
Montalbán, San Martín de Pusa,Talaverade la Reinay El Carpio de Tajo son los que
representanlas mayoressuperficiespascícolas.Sobresaliendoentreellos Villarejo de
Montalbán por sus pastos con encina y San Martín de Montalbán por sus pastos
herbáceos.

En conclusión,a pesarde la presióna queha sido sometidala vegetaciónnatural
por la utilización agrícola desmesuradae indiscriminada, las series de vegetación
comentadas,tantoen sus etapasclimácicascomoen las de regresión(Tabla 4.13 y Fig
4.10), marcan importantes diferencias entre las zonas de los dominios silíceo o
carbonatado.La relaciónsuelo-vegetaciónquedaespecíficamenteseñaladay estarelación
es tan importanteque se sobreimponea las variacionesaltitudinales,de precipitacióny
de temperatura.

IVA. GEOLOGIA

La zona de estudio se encuentrasituadaen el extremo suroccidentalde la
denominadaFosadel Tajo y abarcaparcial o totalmente(Fig.4.1.> las hojas del Mapa
Geológicode la SerieMAGNA (1/50.000):Sevillejade la Jara(682), Espinosodel Rey
(683), Navahermosa(684), Puentedel Arzobispo(654), Los Navalmorales(655), Galvez
(656), Caleray Chozas(626) y Talaverade la Reina(627>, y cuya informaciónha sido
utilizadaen la redacciónde esteapartado(ITGE, v.a.).

Los materialesaquí representadosson esencialmentepaleozoicos,terciarios y
cuaternarios,siendolos primeros los causantesde los relievesque aparecenen el límite
meridionalde la zonaproducidospor la OrogeniaHercíicay modificadospor la Alpina.
Los materialesterciariosson fundamentalmentedetríticosy constituyenel relleno de la
cuenca,estandoconstituidoslos cuaternarios,en sumayorparte,por depósitosfluviales.
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Los distintosgruposde materialesaparecenseparadospor dosgrandesdiscordan-
cias. La primerade ellas es la discordanciaSárdicaqueseparalos materiales precámbri-
cos y cámbricosde los materialesclásticosdel Ordovícico Inferior y las pizarrasdel
Ordovícicomedio (Julibertel al., 1972> . La segundadiscordanciaesla queapareceentre
todas estasseriesy los sedimentostipo rañay las morfologíascuaternarias,que cubren
distintas formassobretodo en la partenorte de la zona(Fig 4.11).

IV.4. 1. ESTRATIGRAFíA Y LITOLOGíA

IV.4.1.1. Precámbrico

En la zonade Espinosodel Rey, Sevilleja de la Jaray Puentedel Arzobispo, el
Precámbricose puedeidentificar con una serie monótonade pizarrasy grauvacasque
constituyenlas Capasde Valdelacasa(Llopis y Sanchezde la Torre, 1962, 1965> y las
Seriesde Tránsito al Cámbrico (Lotze, 1956), con la Serie Conglomeráticade Bouyx
(1970) o con el AlcudienseSuperiorde Tamain(1972>. Moreno (1975, 1977 y 1978>
divide la serie en distintos tramos, con variacioneslocales de estos niveles y defme,
dentro del Anticlinorio de Valdelacasay su flanco norte, dos nivelesmuy continuosde
paraconglomerados,que se podríancorrelacionarcon dos olistostromassitúadosen su
flanco sur, estos niveleshan sido identificadosconepisodiosde inestabilidadtectónica,
los cualesdaríalugar a unasedimentaciónde alta energíay variablessegúnla zonade la
cuenca.(Fig 4.12).

Dentrodel Precámbricoencontramoslos siguientestramosy niveles(Tabla4.14):

* Pizarras,grauvacasy areniscas.FonnaciánEstomiza.Esteconjuntoesasimilable
al descritopor Bouyx (1970> en el Valle de Alcudia.

* Conglomerados.Afloran en el tramo superior de la unidad anteriormente

descrita.Su distribuciónes irregular, su geometríaes lentejonary la potenciavariable,
en zonas cercanasal áreaestudiada.En Espinosodel Rey, Moreno y Gómez (1989)
dividen estetramoen dosseparadospor nivelesintermediosde aspectocaóticoy masivo,
correspondientea una capa de grauvacasde grano grueso, entre las que aparecen
porcionesmás arcillosas.El nivel más bajo tiene un potenciade unos 5 a 6 m con
carácterdiscontinuo.El nivel superiortienemuchomás espesor(25 m>, que se continúa
conel Nivel deFuentesanteriormentemencionado.En la zonadel Puentedel Arzobispo
estetramo no es muy potenteno sobrepasandolos 2 a 3 m (Olivé el al, 1989).
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Fig 4.12. Estmcturadel áreameridionalde la zonaCentro-Ibérica
(segúnJulibert et al., 1983>
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* Formación limolitas o pizarrasdel Pusa. Defmidainicialmentepor SanJoséet

al. (1974> afloranen distintaszonaspero esen el Anticlinorio del Pusadondeaparecen
comoun conjuntomonótonoy uniforme. Estaformación fué interpretadaen su origen
comounasucesiónturbidítica proximal en la partebasalque pasaa distal o a faciesde
plataformahaciatecho,(Herranzetal., 1977).Monteseríny López(1985),en el áreade
Sevillejade la Jara,describenestaformacióncomopizarrasarcillosascon intercalaciones
esporádicasde pizarra carbonosasy algún nivel de conglomeradosy areniscasque
constituyenun nivel muy homogéneo.Olivé et al. (1989), en la zona de Puentedel
Arzobispo, definen la formacióncomo compuestapor limolitas y pelitascon algunas
intercalacionesarenosas,tramosdesorganizadosy algúnnivel conglomerático,que según
Morenoy Gómez(1989)corresponderíaconunabruscainterrupciónde la sedimentación
pelítica de laspizarrasdel Pusa.

* Conglomeradoscuarcíticos. Aparecenen el tramo medio de la Formación

limolitas de Fusa, a lo largo de los antíclinorios de Valdelacasa-Sevillejay Villarta-
Navalpino(Olivé a al., 1989) (Fig 4.12).

IV.4.1.2. Paleozoico

Dentro del Paleozoicoexistenafloramientosatribuidos al Cámbrico, Ordovícico

y Silúrico.

CAMBRICO

En el Cámbrico aparecentres tramos bien diferenciadosque a continuación
pasamosa describir (Tabla 4.15):

* Areniscas,cuarcitasy pizarras,AreniscasdelAzorejo.Definidasinicialmentepor
SanJoséet al. (1974) comoAreniscasdel Azorejo,en el arroyoque lleva este nombre,
situado en el flanco Oeste del anticlinal del Pusa, o al Norte de la Fresneday Los
Navalmoralesy al Oestede los Navalucillos. Se encuentranen transito gradual a las
limolitas del Pusa, por lo que normalmenteafloran en las mismas zonas. Han sido
identificadasen la zonade Sevilleja de la Jara(Monteseríny López, 1985), en Puente
del Arzobispo(Olivé et al., 1989) y en Espinosodel Rey (Moreno y Gómez,1989).

* Calizas y dolomíasde los Navalucillos o de la Estrella. Serie de materiales
calcáreosqueaparecenconcordantessobrelasAreniscasdelAzorejo(Martin etal., 1979).
En las zonasde Sevilleja de la Jaray Puentedel Arzobispose las ha denominadoCalizas
de la Estrella, siendoCalizas deNavalucillosparaEspinosodel Rey. Estaequivalencia
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apareceen Perejón(1984)en basea estudiospaleontológicosy estratigráficos en otras
seccionesde Los Montes de Toledo centro-occidentales(Olivé a al, 1989). ParaMartin
et al, (1979) la dataciónde estaunidad en basea la existenciade Arqueociatosquedaría
comprendidaentreel Ovetiense-Marianiense.

Segúnlas zonaslos afloramientostienendistintaspotenciasy calidad.EnEspinoso
del Rey y Puentedel Arzobispo se han descrito afloramientosde 130 m y 100 m
respectivamente.En la zona de Navahermosa(Martín Herrero el al., 1990) y Los
Navalmorales(Iglesias, 1990) los afloramientostiene una potenciaestimadade unos300
m, habiendosidocartografiadala unidadal Surestede Navahermosa,y en los alrededores
de San Pablo de los Montes. En este área las calizas han sufrido un proceso de
metamorfismode contactodebidoa la intrusión granítica.

Morenoy Gómez(1989>handescritola unidadendosafloramientosdesconectados
entresi. La mayor partede la serieaflora en la carreteradel Robledodel Buey a Los
Navalucillos, donde se ha cartografiado:Pizarrasverdosascon restos de Trilobites;
Limolitas, calizasoolíticasdolomitizadasy calizasconArqueociatos(70m>; Calizasdolo-
míticas, calizas con Algas y Arqueociatos,calizas oolíticas y calizasy limolitas con
laminaciones(40 m>. El techode la formaciónseha descritoen las proximidadesde Los
Navalucillos: Calizascon algasy bancosde calizasoolíticas con laminaciónparalelay
oblícua(14 m); Calizas y limolitas (6 m); Alternanciade limolitas y pizarras(10m);
Calizasdolomitizadas(10m); Techo:seriepizarrosaconlentejonesde limolitas y calizas.

Mineralógicamenteesta formación se puede describir como constituida por
carbonatosque son principalmentecalcita o dolomita y enmenorproporcióncarbonato
magnesiano,que a veces aparecejunto con términos más ferruginosos.En cuantoa la
estructuraes fundamentalmentegranoblástica.Sonfrecuentesmineralesaccesorioscomo
cuarzo,sericita, turmalina,moscovitay opacos.Tambiénse hanencontradonivelescon
unaestructurabandeadaquepresentacuarzoanguloso,tamañoarena,moscovitasdetríticas
y matriz margosa(Morenoy Gómez, 1989). En cuantoa las estructurasson típicas las
laminacionestanto inorgánicascomo producidaspor algas y estructuraspropias de
ambienteperimarealconarqueoelatos,icnofaciesy trilobites (Monteseriny López,1985).

* Serie Arenoso-pelíticasuperior.Fonnación Solera. Constituye el techo de la

seriedel Cámbricoen los Montesde Toledooccidentales.Fuédescritapor Zamarreñoel
al. (1976) y Moreno (1977> con el nombre de Formación Solera, es comparablea la
Formaciónde Cortijos de Los Montesde Toledoorientalesy con la Serie Verde de Los
Montesde Toledocentroseptentrionales,debidoprincipalmentea su situaciónestratigráfica
sobreLascalizasde los Navalucillos (Estrella). Encuantoa susituacióncronoestratigráfi-
ca, los hallazgosde Serrodiscus(Aparicio y Gil, 1986) la hacencorresponderconel techo
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del Marianiense.Apareceen las zonasdeNavalmorales,Espinosodel Rey y alcanzauna
potenciade hasta230 m, aunquegeneralmentetiene menosespesordebidoa la erosión
(discordanciaSárdica)y al habersidoposteriormentefosilizadopor la FaciesPúrpuradel
OrdovícicoInferior. Es fácilmenteobservableen Navahennosay en Los Navalmorales,
dondese apreciaunasucesióncentimétricade pizarras,lirnolitas y areniscascon algunas
intercalacionesde tramoscarbonatados.

ORDOVICICO

Constituyelos relievesmásdestacadosde la zona.La totalidaddel Ordovícicoestá
bien representadopor diversasunidadesqueno aparecenigualmenterepartidasen todael
área.

Sedimentológicamenteestá formado por una serietransgresivacon predominio
cuarcítico. En su base se encuentrala DiscordanciaSárdica (Martín Escorza, 1977;
Moreno, 1975, 1977),de naturalezaangulary cartográficaobservableen Los Montes de
Toledo y en las Sierra extremeñas.Estáconstituidopor (Tabla4.16):

* Conglomerados,areniscas,cuarcitasy pizarras.SeriePurpura. Discordantecon

los materialesdel Cámbricoo sobrerocas ígneas,conunapotenciaque puedevariar de
unos250 m en el Puentedel Arzobispoa 600 m en la zonade Espinosodel Rey, donde
tienenunadirecciónpredominanteNoroeste-Sureste.Seencuentranbuenosafloramientos
en la carreterade Navalucillosa Robledodel Buey y enel anticlinal del Pusa(Olivé et

al., 1989>.

* CuarcitasArmoricanas.Ortocuarcitas.Concordantescon la formaciónanterior.

Tiene gran continuidadlateral y son el condicionantelitológico másimportanteen el
relievede la zona,teniendocomoresultadola formaciónde alineacionesde cumbreque
secontinuandurantemuchoskilómetros.Presentanunapotenciade unos400 m enel área
de Espinosodel Rey(Moreno et al. 1989) y 200 m en Sevillejade la Jara(Monteseríny
López, 1985). En Espinosodel Rey (Moreno y Gómez,1989)estábien representadapor
toda la zonamedio-orientaly en la zonaoccidentalapareceafloramientosen la Sierrade

la Hiruela, alcanzandoun espesorde unos400 m; en Los Navalmorales(Iglesias, 1990)
presentauna potenciade250 ni con buenarepresentaciónen el Cerrode las Colmenillas
aE de los Navalucillosy de 250a 375 m en Navahermosa(Martín Herreroet al., 1990>.
Cronológicamenteseha relacionadola formaciónconel Arenigiensedebidoalapresencia
de icnofósilesSkolithos,Rusophycusy distintastipos de crucianas(crucianagoldfussiy
crucianafurcifera (Moreno y Gómez, 1989>
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* Pizarrasy cuarcitasalternantes.Alternanciade Pochico. En continuidadcon la

formaciónanterior, apareceen las mismaszonasque las CuarcitasArmoricanas,sehan
cartografiadoen los flancosdel Guadarranque(Monteseríny López, 1985), en el Sinclinal
de Valtravieso,en los flancosdel Sinclinal del Río Esteray el Sinclinal del Chorro y en
el cierre periclinal de la Sienade las Particiones(Moreno y Gómez, 1989). Se han
medidopotenciasque van desdelos 200 ni, en Sevillejade la Jara, hastalos 400ni, en
Espinosodel Rey y Navahermosa(Martín Herrero et al., 1990>. Aparecenicnofósiles
comocrucianas,Daedalus,Skolithosy Monocraterionquesoncaracterísticosde unaedad
Arenigiense, o tal vez Fenniense,aúnqueen niveles superiores,más arenosos,se ha
observadouna asociaciónde bivalvos que está relacionadacon el Llanvir Inferior
(Moreno, 1981). Iglesias (1990) sugierela posibilidadde que el límite Arenig/Llanvir
puedesituarseen estaunidad.

* Pizarras oscurascon Calymene.Esta unidad se encuentrasituadasobre la
formaciónanterior. Estácompuestapor una seriede pizarrasde color gris-verdosaque
por alteración adquiereuna coloración pardo-rojiza.La edad correspondeal Llanvir-
Llandeilo como interpretaGil et al. (1973, 1976).

* Cuarcitasy areniscaspardas.Sólo afloranen la zonade Sevillejade la Jara.Se

encuentranhacia la mitad superior del conjunto pizarroso anterior. Son cuarcitasy
areniscasde tonos pardos micáceos, tableadascon manchas de óxidos de hierro
acumuladosen las fracturas.Estaunidadha recibidodistintosnombressegúnlas zonas,
sehallamado “Cuarcitas de la Cierva” (Gil et al, 1976>enel Sinclinal del Guadarranque;
y “Areniscas de Retuerta” (SanJose,1970) en los Montes de Toledo.

* Pizarrasgris-negruzcasmasivas.Aparececonunapotenciade unos200 m a 250

m en Sevilleja de la Jaray concordantecon la serieanterior.Un buenejemplode ella,
lo encontramosen el Sinclinal del Guadarranque.Litológicamenteestánformadaspor
pizarrasarcillosasgris-negras,que contienenpequeñosnódulosde ferruginosos.Hacia
techo las pizarrassehacenmás silíceas.SegúnRansweiler(1967) son equivalentesa la
“Serie pelítica media” del OrdovícicoSuperior. Hacia techo seencuentranunasarenas
negrasy pardasen alteracióncon característicavulcanogénicas.Estassehanobservado
en el sinclinal del Guadarranquedonde se las denominado“Pelitas con fragmentos”
Robardetet al (1980).

SILURICO

Sólo apareceen la zona de Sevilleja de la Jara, en la zona del Sinclinal del
Guadarranque.Es muy homogéneoy se caracterizapor tenerun nivel cuarcíticobasalde
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desigualpotenciay unasalternanciaspizarroso-cuarcíticascongraptolites.Estácontituido
por (Tabla4.17):

* Cuarcitas. Tienen característicasmorfológicassemejantesa las cuarcitas del
Ordovícico Superiory una potenciade 150 ni a 200 ni que se puede observaren el
Sinclinal del Guadarranque(Monteseríny López, 1985).

* Paarras,pizarrasy cuarcitas.Aparecena techo del Silúrico, sobre la unidad

anteriorconunapotenciade unos300 m. Litológicamenteestácompuestapor la pizarras
de escasosmetros de potencia,dondese han distinguido abundantesgraptolitesde la
familia de los Monograptidae,(Monteseríny López, 1985). Sobre este tramo se ha
cartografiadouna alternanciade pizarrasy cuarcitas.En esteconjuntosonmucho más
abundanteslas pizarras,siendo la potenciade las cuarcitasde 5 ni a 10 ni.

Duranteel resto del Paleozoicola zona se ve sometida a un importanteciclo
erosivoque continuaráduranteel Mesozoico.

IV~4.1.3. Mesozoico

El Mesozoicoapareceescasamenterepresentadoen la zonadeestudio(Tabla4.18)
debidoa que duranteel Mesozoicoinferior y medio, seprodujeronfenómenosdeerosión
y al que los mecanismosde fracturaciónalpinaprodujeronunaimportantereactivaciónde
accidenteshercínicosy tardiliercínicos.

En la zonade estudio, sólo existepresentaciónen SantaAna de Pusay en Los
Navalmorales(Iglesiasel al., 1990). La potenciamáximaaflorantees de unos 200rn a
300 m. La unidadestáformadaporsedimentosdetríticosde distintasgranulometrías,poco
seleccionadosy que presentanormalmentecementacionesde siíce, óxidos de hierro y
carbonatos.Al no existir registrofósil, la cronologíaes algocomplicaday podríatratarse
tanto de sedimentosdel CretácicoSuperiorcomodel Paleógeno(Martín el al., 1990>.

I’V.4.1.4. Terciario

Tantoel Paleógenoy el Neógenotienenrepresentaciónentoda la zonaaunquemuy
desigualmenterepartidosconbuenarepresentaciónal Norte del áreade estudio.A ellos
correspondenla mayoríade los materialesque rellenanla Cuencadel Tajo (Tabla4.19).
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PALEOGENO

Los materialesmásantiguospertenecientesaesteSistemaseencuentranenla zona
correspondientea Caleray Chozasy áreade Talaverade la Reina(Iglesiaset al.,1990>.
Normalmenteestos depósitosde naturalezadetrítica aparecenadosadosa materiales
metamórficosy graníticos.Las característicasde los afloramientosson muy deficientes
ya quepor lo generalestáncubiertospor los materialesde los depósitosde terrazasdel
Río Tajo o por depósitosde glacis. La edadde estaunidadha sidocorrelacionadaconel
Campaniensey posiblementeconel Maestrichtiense(CretácicoSuperior>,por equipara-
ción conLaFormaciónDolomíasy Margasdel Valle de Tabladillo (Alonsoy Más, 1982).

NEOGENO

Los sedimentosneógenosse apoyandiscordantessobre el Paleógenoy sobreel
zócalogranítico-metamórfico.

En la zona de estudiodondemejor estándesarrolladosestos materialeses en el
áreade Caleray Chozas,y en Talaverade la Reina. En Caleray Chozas,Martín Parra
et al. (1990) distinguieroncuatrounidadesdentro del Mioceno y Pérez-Gonzálezet al.
(1991), separaronseis unidadesdentro de la misma serie. Los dos grupos de autores
integranestasunidadesdentrode dos episodiosmayoresde sedimentaciónterrígena,que
se puedenresumircomola progradaciónde faciesarcósicasgruesassobreunasucesión
también arcósica. Estas unidades cronoestratigráficamentehan sido atribuidas al
Aragoniense(MiocenoMedio), aunqueparaestadataciónno seha contadoconcontenido
paleontológico,se han correlacionadocon áreascercanas[yacimientosde Torrijos y
Mesegar(Aguirre et al., 1982) y Calzadade Oropesa(LópezMartínez, 1991)]

En el áreade Caleray Chozas,Iglesiaset al. (1990) handistinguidodentro del
Mioceno las siguientesunidades:

* Arenasarcósicasde granogrueso,microconglomeradosy carbonatos(Aragonien-
se). La unidad se dispone discordantesobre granitos y materialesprecámbricosy
cámbricos. En zonas próximas al área de estudio (Torralba de la Oropesa)se han
cartografiadointercalacionescarbonatadas,que se sitúan generalmentea techo de los
nivelesarcósicosy arcillas; estoscarbonatosse han clasificadocomo dolomicritas con
textura microesparíticaligeramentelaminaday muy heterogénea,dentrode los que se
incluyen fragmentosde terrígenos(Calcretas>.
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* Arenasarcósicasde granogruesoy arcillas pardas(Aragoniense).Estaunidad
aparecerepresentadaa lo largode la carreterade Extremadura,conbuenosafloramientos
en la vertiente izquierdadel río Sangrera.En Caleray Chozas, se ha estimadouna
potenciamediade unos 150 a 200 m, y unos 80 m en el áreade Talaverade la Reina
(Pérez-Gonzalez,et al., 1991). Estosdepósitosaparecenrecubiertospor terrazaso están
erosionadospor cursosfluviales.

* Arcillas pardasy rojizascon intercalacionesdecanalesarenosos(Aragoniense).

Existen afloramientosde esta unidada lo largo de la carreteraque une Talaverade la
Reina con Alcaudetede la Jara.El espesorestimadoes de unos 600 ni, que aparecen
representadosen bancos masivos de unos 3 m de potencia, entre ellos aparecen
intercalacionesde cuerposarenosos.En las zonasmásricas en arcilla sonabundanteslas
rizoconcreccionesy las nodulacionescarbonatadas.

* Arcillas pardascon intercalacionesde arenasarcósicas(Aragoniense).Las
condicionesde los afloramientosde estaunidad son en generalmuy deficientesya que
estánrecubiertospor depósitoscuaternarioso enmascaradospor cultivos. Dentro de la
zonade estudio,sepuedeobservarestaunidaden la zonade Membrillo, El Gamito y La
Casquera.Las potenciasmedidashan llegadoa los 40 m en el áreadel Gamito, siendo
superioresen la zonade Talaverade la Reina.

PLIOCENO-PLEISTOCENO

La rafia estáconstituidapordepósitosmuy frecuentesen toda la zonade estudio
y objeto de estatesis,por lo que suspeculiaridadesy característicasse detallanen otros
capítulos.

IV.4.1.5. Cuaternario

Como en los Sistemasanterioreslos materialesconstituyentesdel Cuaternario
presentanunadistribuciónmuy heterogéneaen el áreaestudiada.

Estosmaterialessonpreferentementede origendetríticoy constituyenlos sistemas
de terrazasdel Pleistocenoy la llanuraaluvial del Rio Tajo; los fondosde valle de la red
de drenajesecundaria;los conos aluvialesy los canchalesdel Holoceno.(Tabla4.20).

No vamosa describirestosmateriales,paraevitar repeticiones,ya quehablaremos
de ellosen los apartadossiguientes.
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IV.4.2. PETROLOGíADE LAS ROCAS ENDOGENAS

Hemos consideradoimportante, en este apartadode Geología, incorporar un
pequeñoresumende las característicasgeneralesde las rocas endógenasque aparecen
relacionadascon la zonade estudio.

El interésdel tipo de rocas,en el contextogeneralde estatesis, estaclaramente
justificado ya que obviamente,son las que mediante los procesosde alteración y
transporte,constituyenlos depósitosy/o el basamentoobjeto denuestroestudioy, por lo
tanto, las que están relacionadascon los suelos. Las característicasde las rocas
sedimentariasya sehandescritoen los apanadosprecedentes.

IV.4.2.1. Rocasmetamórficas

El metamorfismoque ha afectadoa la mayoríade los materialeses de dos tipos,
metamorfismoregionaly metamorfismode contacto,esteseproducecomoconsecuencia
del contacto de las seriesgraníticas.El metamorfismoes de grado bajo dando como
resultadocorneanascon albita y epidota,de gradomedio corneanashornbléndicasy de
grado más alto corneanaspiroxénicas, originadasen las zonas de contactocon los
materialesplutónicos(Olivé et al., 1989). Losprocesosque seproducensonpor un lado
la recristalizacióny por otro la apariciónde biotitas,cloritoidesy cloritas.Menciónapane
tiene la recristalizaciónde las calizas de Navalucillos por su importanciaen nuestro
estudio.

El metamorfismoregional es de bajo grado de Winlder (en Moreno y Gómez,
1989)con reaccionesmuy cercanasa la diagénesisy los procesosquetienenlugar son la
recristalizaciónde los filosilicatosy la formaciónde biotita a partir de las cloritas. Afecta
tanto a rocasprecámbricascomoa rocasdel PaleozoicoInferior. En algunaszonaslas
áreasafectadasporeste tipo de metamorfismoluego se ven afectadaspor metamorfismo
de contactohechoque dificulta su estudio.

IV.4.2.2. Rocasígneas

Se engloban en este apanadotodas aquellas rocas ígneas cuya génesisestá
directamenterelacionadacon eventosqueseprodujerondurantela OrogeniaHercíica.
Aparecende forma discontínuaen una gran bandade dirección E-W, adosadaa los
relievesde las sierraspaleozoicasque constituyenla alineaciónplutónicadeMora-Gálvez
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con una longitud de unos 200 Km. Afloran en los lugaresen los que la erosión ha
descubiertolos materiales,comoen el casode los ríos Cedena,Pusa,Sangrera,Gébalo,
Husoy distintosarroyossubsidiariosde ellos.

Arribas et al. (1970) hancartografiadolos siguientestipos de granitos: granitos,
granitosporfiroides,granitoorientado,granitocon dosmicas, granitoporfiroide condos
micas,granitoorientadode dos micas.

IV.4.2.3. Rocasfilonianas

Se incluyenen esteepígrafelas rocasconyacimientotabularen forma de diques
descritasen la bibliografía y que estanrelaciondascon la zona de estudio, son las
siguientes(ITGE, va.):

- Porfidosgraníticosabundantesen la zonade Navahermosa(al N de SanPablode
los Montes). De composiciónbastanteácida; unapotenciay longitud variable, 2
a 80 ni y de pocosni a 10 1cm, respectivamente.

- Filones de cuarzo, relativamenteescasosy que aparecenasociadosa unidades
graníticas,como es el casode los relacionadoscon alineaciónplutónicaMora-
Gálvez.Se tratade cuarzohidrotermalmasivoacompañadode óxidosde hierro en
pátina, en Navahermosasehanencontradoasociacionesde epidotaen su entorno.
Muchosde ellos estánbrechificadoso fracturados,con potenciasvariables.

- Pegmatitasgraníticas,seha cartografiadoun diquede direcciónN6OElimitado por
leucogranitosen la zonade Talaverade la Reina.

- Aplitas, queaparecenconpotenciasvariables.

IV.4.3. GEOMORFOLOGíAY FORMACIONES SUPERFICIALES

La importanciade la Geomorfologíaen el origeny evoluciónde los sueloses la
causaquejustifica la redacciónde esteapanado.A esterespecto,la Edafologíatradicional
consideraque la morfologíadel relieve esuno de los factoresde formacióndel suelo. A
nivel general,la relaciónGeomorfología-suelostambiénse pone de manifiestoa través
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del control queejercesobreotros dosfactoresde formaciónimportantes:la litología y el
clima.

El control que ejercela litología condicionael modeladode la zonaen función de
su mayoro menorresistenciaa la erosióny la cantidady tipologíade las transferencias
de material. Este hechosetraduciráenel tiempo necesarioparaque se desarrolleno no
los distintosprocesosedafogenéticos.Porotro lado, el aspectoclimáticose relacionacon
la génesisy evoluciónde los vallesfluvialesy contodaslas formasligadasa estoscauces,
ademásde ejercerun control en la intensidadde estosprocesos.

La zonade estudioseencuentraenmarcadaen la regiónmeridionaly orientalde
la Cuencadel Tajo y manifiestaunagranvariabilidaden cuantoa los tipos demorfología
se refiere. Desdeun punto de vista meramentedescriptivosepuedehablarde los cuatro
grandesámbitos siguientes:

- Pizarrasy cuarcitas.Dominio defmidopor las alineacionesmontañosas(NW-SE)
queconstituyenlas sierraspaleozoicasal sur. Es frecuentela asociaciónde estos
relievesa pedrerasy canchalesde grandesdimensiones.

- Granitoides. Superficie que frecuentementese manifiestacomo un manto de
alteracióndesarrolladosobre materialesgraníticoscon la queestándirectamente
relacionadoslas formasque se producenen zonasde estosmateriales.

- Amplias rampasqueconstituyenlas rafiasapie de las sierras.Estas,junto conlos
glacis cuaternariosde menorextensión,formanlas acumulacionesde piedemonte.

- El relleno terciario de la depresióndel Tajo, al norte. Estos materiales son
subhorizontalesy debidoala erosióngeneranmuelas,mesasy plataformasconlas
que se relacionanlas formasfluviales.

IV.4.3.1. Modeladoestructural

El modeladoestructuralestárepresentadoprincipalmentepor los afloramientosde
granitoidesy por los paleozoicosque forman alineacionesmontañosasy muestranun
control estructuralimportantey a los que seasociandepósitoscoluvionares.

En la Figura 4.13 se incluyen distintos esquemasde la evolución del Sistema
Central segúndivesosautores,recogidospor Garzón(1980) y Centeno(1987) a los que
seha añadidoel de Gehrenkemper(1978).
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SCHWENZNER (1937)Sun. de CumbresMioceria (DachJláche)

• PretortoncliSe

(Cantos de cuarzo y cuarcita)

PliocenoSuper., Ml (88O-1050t11)
Sup. de ErosiónFundamentalFinúniocena (Canturral)

(Mioceno Medio-Superior) Superficie de (1954)

Pedimento Plioceno Med-Stxper.

(Clima secotropical)

(Clima seco-tropical)

BIROT Y SOLE SABARIS

Peduneníacioncon Sup. de Bisialitización

RafiasSuperiores(l,K,Ct)
(Pliocenof Pleistoceno)

(Mioceno Infer-Medio)
(Clima de sabana)

Formaciónde bloques(I,K,S,Ct)
(Pliocenomf-Medio)

VAUDOUR (1971)

Suferficie Inicial (IP) s.

Rafia . Superficie Marginal (MF)
(Plio-Pleistoceno) —

- ‘ Sfivica (Mioceno-Plioceno)
- - Sedimentación

GEHRENKEMPER (1978)

Glacis (Plioceno Med-Sup)

Rodánica (PliocenoMed-Sup)

Penillanura poligénicafundamental
desnivelada (Posthercinica?)

Sup. Premiocenac Montes-Isla (Clima seco-n’opicai)
¡ (Denivelación Penillanura Polig¿nica Fanimiocena)

K ~

(Plioceno) Lanuraencajasa
venien~glacis
(Pleistoceno)

sp

PEDRAZA (1978)

(Pedirnentación serniárida)

M3 Unidad Basal
M2

Ml

supe icie p~~c¿~ca
1~ -“‘<

remodelada (Finimioceno) SuperficiesExhumadas
(Plioceno)

GARZON (1980)

Fig 4.13. Esquemaevolutivo del SistemaCentralespañolsegúndiferentesautores
(modificadode Garzón,1980 y Centeno,1987)

96



Zona de Estudio

FORMAS DE APLANAMIENTO

Se handistinguido variassuperficies.La másantigua,del TerciarioMedio, según
Pedraza(1989>, constituyeel nivel de cumbresde la sierray aparecelocalizadaa unos
1300-1350m. Es una superficesuperioridentificablecon susrestosen los picos aislados
que, haciael oeste,que tienenunaaltura mediade 1500 y 1600 ni. [SuperficieTechoo
de Cumbres-dochfldche-de Schwenzner(1937), Mioceno; SuperficieA de Gladfelter
(1972); SuperficieInicial, IF, de Gehrenkemper(1978),Oligoceno).

La segundaes la SuperficieFundamentalde la Meseta[M3de Schwenzner(1937>;
de erosiónde Birot y Solé Sabaris(1954); Marginal, MF, de Gehrenkemper(1978),...].
ParaPedraza(1989> es unasuperficiegrabadasobre granitosque se produjo a lo largo
del Terciario (finalizandoprobablementea finales de Plioceno);estaalteraciónseoriginó
en un ambientetipo sabanay posteriormente,bajo un clima parecidoal reciente, se
produjoun pedimentsimilara los desarrolladosen zonasáridaso semiáridas.ParaMolina
(1990) esta superficieestáconstituidapor un mantode alteraciónmontmorilloníticacon
unamatriz arenosa.

Molina (1991)distinguetresnivelesde aplanamientoenla descripciónmorfológica
del Macizo Cristalino de Toledo:

- Nivel superior(680-700m> o Superficiede Toledo (PérezGonzález,1982) que se
caracterizapor una coberteradecantosy bloquesde cuarcitasy cuarzosen una
matriz arcillosa roja con fuertes procesosde reemplazamientospor carbonato
cálcico. Es equiparablea la MesetaToledanade Alía (1945) y a la superficieM2
de Schwenzner(1937) y para Molina (1991) secaracterizapreciamentepor la
coberteradetrítica carbonatadaque afirma queesanteriora las rañasy posterior
al potentemantode alteracióndel zócalo. Es posiblementeequiparableal glacis
de Gehrenkemper(1978>.

- Nivel de Rañass.s. encajadopor debajodel anterior,inclinado haciael N y NNO
y quedandosuspartesmásbajascolgadasa unos650-660m.

- Nivel inferior (620-649 ni) de la Superficiede Burgas de Alía (1945) o el de
VillanuevadeBogas-Villamuelasde PérezGonzález(1981) quela hacecorrespon-
der conel canturral,Mí, de Schwenzner(1937)y que hacede divisoria entrelos
afluentesimponantesdentrode la Cuencadel Tajo
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FORMAS GRANíTICAS

En el ámbitograníticode la zonade estudio,los materialesafloranen los fondos
de valle asociadosa los cursosprincipales(Gébalo,Sangrera,Pusay Cedena>y aparece
comosustratode la raña en algunaszonas(p.c. áreade Navahermosa>.

En este ámbito la variabilidad de formas dependefundamentalmentede la
composiciónde las rocas generandodesdelos berrocalescaracterísticos(Aldeanueva,
Alcaudete de la Jara y Villar del Pedroso)a morfologíaspinacularesy prismáticas
asociadasa las áreasde mayor intensidadde fracturacióny diaclasadocomoal nortede
Aldeanueva(Olivé et al. 1989>. En las zonasdondeexistenrecubrimientosde granito
alterado,el relieve secaracterizapor unamorfologíasuave-alomada.

Enlazandocon lo que seha dicho de la SuperficieFundamentaly segúnPedraza
(1989>, la morfogénesisgranítica está relacionadacon la elaboracióndel etchplain
plioceno, de modo que las formas mayores(domos, crestas,berrocales,etc.) tienensu
raízenel ciclo de las arcosasdesarrolladoa lo largodel Terciario(OligocenoaPlioceno).
Los procesosactualesdegradanlas planiciespreviasa la vez que hacenaparecerotras
formasgraníticas(GraciaPrieto, 1990).

IV.4.3.2. Unidadesmorfológicasy formacionessuperficiales

RAÑA

Las rafias constituyenformas de piedemontemás antiguasde la zonade estudio.
Sus áreasfuentes son las sierrasconstituyentesde los Montes de Toledo (Sierra de
Castillazo, Sierra de Hernio, Sierra de las Particiones,Sierra del Aceral, Sierra de
Altamira, Sierrade Sevilleja y Sierra de la Hiruela, entre otras). Las cabecerasde las
rañaspuedencorrespondera pedimentserosivos (semidesnudos),como por ejemplo el
localizadoen la Sierra del Castañar.

Aunque no vamosa entrara exponerlas característicasde estosdepósitos,puesto
quese incluyenen el Capítulo5, se puedeadelantarciertosdetallesrespectoa su estado
de conservacióny potencia.

Lasrañaspresentandistintasdimensiones,tantoenlo referenteasulongitud, como
a supendienteo a su espesor.En cuantoa su longitud la Rafia de Navabermosaquetiene
su continuaciónen la zonade Gálvez, es la mejor preservada.Este aspecto,como ya
hemoscomentadoen otras ocasiones,es función del grado de disecciónde los ríos y
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arroyosque la cruzan.La pendientetampocoesconstanteni de unaa otro, ni a lo largo
de cadauna de ellas, donde seproducenvariacionesya que las pendientesson mucho
mayoresen la zonasde cabeceraque en las zonasterminales(ver cap. Y>.

La potenciatambiénesvariableen Navahennosasehanmedido espesoresde 10
m (Martin Herreroet al. 1990> y de 8 a 10 m en su partemás alejada,Galvez; otras
presentanuna potenciamenorde 2 a 4 m en los Navalucillos (Iglesias Peláez,et al.
1990). En la bibliografía son numerosaslas referenciasa la potenciade estosdepósitos.
El espesordado por Oehme(1936) en las rallasde la Sierrade Guadalupe,cercade
Fresnedosode Ibor, lo consideramosexcesivoy esprobablequeenél se incluyamaterial
constituyentedel sustrato;HernándezPacheco(1965> en la rafia de Somosierra,de 1,5
a 2 m de espesor;en la Cuencadel Bullaque, Fischer(1974)dió unapotenciade unos2
m; Jiménezy Amor (1975> en el río Cedenaun espesorde unos 5 m; Gehrenkemper
(1978) cita distintosespesores:en la Rafia de Dos Hermanasde 6 a 7 m, en la Mesade
la Rañade 12 m, en el Arroyo de las Quebradas11 m y de forma general esteautor
concluye que el espesorde la Rañasehacemásgrandedesdelas zonasmáscercanasa
la sierra hacialas zonasmásalejadasy con susdatossísmicosconfirmael hechode que
el límite inferior de la rafia tiene unaestructuraonduladae incluso forma montículos.

GLACIS CUATERNARIOS

Aparecenrelacionadoscondistintostipos de depósitos.A vecesconectancon los
escamesproducidospor los nivelesde terrazacomolos queaparecenrelacionadosconlos
ríos Sangrera,Pusay Cedena,o bien, se hancartografiadoglacis que enlazandistintos
nivelesde terrazaso con la superficiede rafia comoen Navahermosa(Martín Herreroet
al, 1990), en Espinosodel Rey (Olivé et al., 1990) se relacionancon coluvionesy en
otras ocasioneslos glacis aparecencercanosa los rocas endógenaso a las sierras
paleozoicasque bordeanel surde la zonade estudio.Así, en los Navalmorales(Iglesias
eL al. 1990)estánformadosen sumayoríapor cantosde cuarcitasy constituyendepósitos
de 1-2 m queaparecenrelacionadoscon superficiesde rafia y las sierraspaleozoicas.

La composiciónvaría, comoesobvio, dependiendodel áreafuente. Si setratade
las sierrascuarcíticaso depósitosde rafia susmaterialessonmuy similaresy predominan
las cuarcitas. Cuando estos glacis provienen de las arcosasterciarias, las cuarcitas
aparecenen menorproporciónaumentandoel contenidode limo y arcillas ocres.Así, los
identificadosen la zonade Talaverade la Reina (Pérez-Gonzálezet al. ,1991) tieneuna
potenciade hasta2 ni y unamineralogíaconstituidapor cuarzoy feldespatoconun 50%
de limo y arcilla, en los queaparecenen algunasalgunaszonascalizaformandoenrejados
y hansidodatadoscomodel PleistocenoMedio. Tambiénsehandescritoencostramientos
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y envueltas micríticas en los niveles más antiguos en el área de Navalmorales y
Navahermosa(Iglesiaset al., 1990; Martín Herreroet al., 1990).

CONOSALUVIALES

En la bibliografía (ITGE, 1991), se han cartografiadodos sistemasde conos
aluviales,uno antiguodel PleistocenoSuperiory otro del Holoceno.Aparecenasociados
a los margenesde los ríos.

Los queestánmejor descritos son los relacionadoscon el Tajo en su pasopor
Talaverade la Reinadondeaparecennormalmenteentrela terrazamásbaja y la llanura
aluvial,aunquetambiénsehanidentificado en los ríos Pusay Sangrera.En el Tajo se han
descritounos, formadosporarenasde tamañosmediosy gruesoscon gravilla y cantosen
posicionesproximalesy un fango arenosoenposicionesdistales;y otros,constituidospor
arenasy fangos arenososcon algunos cantos.La mayoríade ellos provienende las
unidadesmiocenasy de los depósitossedimentariosfluviales.

COLUVIONES Y CANCHALES

Se han identificado coluviones asociadosa las sierras paleozoicas(Cuarcita
Armoricana>en Puentedel Arzobispoy Navahennosa,a los materialesgraníticos,a las
rañasen la zonade Talaverade la Reinay a las terrazasen Gálvez(ITGE, 1991>.

Los coluviones que procedende sierraspaleozoicastienen una composición
fundamentalmentecuarcíticaconstituidapor cantos y bloques angulososy una matriz
areno-arcillosade color ocre que en el área de Navahermosatienen variosmetros de
espesor.En estamisma zona sehanidentificado coluvionesque aparecenrelacionados
conáreasgraníticas,éstos formanrecubrimientosde pocosmetrosde arenasy cantosde
alterita que, a veces,hansido afectadospor procesosedáficos.

Los coluvionesrelacionadoscon rañasy terrazaspresentanunacomposiciónmuy
similar al materialde origen, aunquepresentanmayorcontenidoen limos y arenas,con
menorcementacióny conunapotenciade casi 2 m. En cuantoa las estructuras,los que
provienende las rafias presentanun laminación,no muy clara, a favor de la pendiente
mientrasque los que provienende las terrazascarecentotalmentede ella. Martín Parra
et al.(1990) y Pérez-Gonzálezet al.,1991) han cartografiadoalgunos fenómenosde
deslizamientosen fuertestaludesterciarios.Paraalgunosautores(Muñoz y Asensio,1975)
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éstos son de origen periglaciary se producencomoconsecuenciadel crioclastismoy de
la solifluxión.

Los canchalesaparecenasociadosa las vertientesde las sierrasy estanformados
normalmentepor cantosy bloquesangulososdominantementecuarcíticosy areniscosos,
sin matriz, aunqueesposibleque en profundidadexistaalgúncomponenteareno-limoso
que empastedichoscantos.

FORMAS FLUVIALES

Las formas que se conservany danuna morfología peculiara la zona son las
llanurasde inundacióny el sistemade terrazasde río Tajo comocolectorprincipal y los
correspondientesde la redde drenajesecundaria.Sedescribenbrevementea continuación.

a) Llanurasde inundación

A lo largo del cauceal Estede la zonade estudio, sólo Roquero(1990,1994>,
distingue dos niveles dentrode la llanura de inundación(Tabla4.21>, mientrasqueen
Talavera(Tabla4.22>, la mayorpartede los autorestienencomonivelesextremos+0,5
my+7m.

Los fondos de valle suelentenerescasoespesor(<2 ni) y estánconstituidos
fundamentalmentepor limos y arenasmasivasconcantosde cuarzoy feldespatoenel área
de los Navalmorales.En Navahennosa,además,se hanencontradohilerasde cantosde
pizarras,cuarcitasy granitos(PérezGonzálezet al.,1991).

b) Terrazas.

Ampliamenterepresentadasen toda la zona de estudioy, al igual que la rafia,
entrandentrodel estudioque configuraestetrabajo. Suspeculiaridadesy características
sedescribenacontinuaciónlo queno impide quevolvamosatratar de ellasmásadelante.

1. Terrazasdel Tajo. Un procesoque ha tenido un granefectoen la morfología
de la zona es la migración hacia el NNE y N del Tajo durantetodo el Pleistoceno
(Gehrenkemper,1978>. Estehechohaprovocadola asimetríade suvalleque penniteque
se desarrollenterrazasen la margenizquierda, mientrasque su margenderechaestá
constituidapreferentementepor taludes.Algo similar sucedecon los valles de los ríos
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Sangrera,Pusay Cedena.La direcciónde estosríos, así como la del propio Tajo, está
condicionadapor la estructuradel zócalo(Pérez-Gonzáleza al., 1991).

Las terrazasdel Tajo a lo largo de su caucehan sido estudiadasen diversos
trabajos(Tablas4.21 y 4.22>. Gehrenkemper(1978> distinguió entreTalaveray Malpica
tresgrandesterrazasy cadaunade ellas apareceríasubdivididaen dosniveles,el inferior
y el superior.Apartedeestasdefinióunaterrazasuperiora la quedenominóTerraza de
transición quedescribióconunapendiente0,6%, condirecciónNNW y concaracteríticas
muy similaresa las de la rafia. Estasuperficiepara(Martín Herreraet al., 1990> esuna
superficiede rañaencajadaenotra de rafiaunos30 m y paraPérez-Gonzálezel al. (1991)
son variosnivelesde terrazaunidospor distintosglacis.

Pérez-Gonzálezeí al. (1991)handistinguido12 nivelesde tenazasen el Tajo a
su paso por Talavera. La terraza más antigua está situadaen el nivel + 190-195 m
(Malpasillo, 530 m> y las másjovenen el nivel +7-8 m (Malpicade Tajo o Talaverade
la Reina).

De estos 12 niveles,los que van desde+195 m a +90-99 m se han asignadoal
PleistocenoInferior; los nivelesde +82 m, +50 m, +35 m y + 30 m al Pleistoceno
Medio; y los niveles + 18-20m a 8 m conel PleistocenoSuperior.PérezGonzálezet al.
(1991) datan estas terrazasen función de la relacióncon la cronologíafijada en las
terrazas del Jarama y Manzanares,en las proximidades de Madrid. Prospecciones
arqueológicasrecientes(IndustriasAchelensesdelPleistocenomedioencontradaenterraza
de + 50 m, otrasmásevolucionadasperoheredadasen el nivel ±18-20m), hanpermitido
establecerel límite PleistocenoSuperior-Medioen la terrazade + 18-20 m

El dispositivo morfológico predominantees el escalonamiento,aunquepuede
existir solapamiento,sobretodocuandoexistenaporteslateralesiniponantes,procesomuy
comúnentrela últimaterrazay los dosnivelesde fondo de valle. El espesormedio de las
terrazasesdel ordende los 4 ó 5 m, aunqueen algunaszonasla potenciapuedellegar a
hastalos 10, 15 o másmetrosdebidoala presenciade aporteslateralesde gravasy arenas
(al oestede Bernuy).Los clastosmásabundantessonlos de cuarcitasseguidaspor cuarzo,
granito, y ennivelesmásbajos, calizas(PérezGonzálezet al, 1991).

Los distintos autoreshan correlacionadolas terrazaspreferentementesiguiendo
criterios de altitud, estableciendouna relación con los nivelesde terrazadatadospor
Alférez (1977, 1978) al Oestede Toledo. A lo largodel Tajo y segúnlas distintaszonas
estudiadas se han cartografiado distinto número de niveles de terrazasen puntos
relativamentepróximos, lo que para Pérez-González(1982> tiene explicaciónen los
movimientostectónicos.
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Zona de Estudio

2. Terrazasde los princinalesafluentesdel Tajo. En los alrededoresde Talavera,
Gehrenkemper(1978>distinguetres nivelesde terrazaen el río Sangrera(inferior, media
y superior>y la terrazamediaa su vez en dos nivelesdistintos: mediabaja (+20-25 ni)

y la mediaalta (+35-40 m> al noroestede SanBartoloméde las Abiertas y (+40-45m)
al oestede Pueblanueva.La terrazasuperiorno estádiferenciada,aunquedescribeuna
planicie a unos 50 ó 60 m sobre el río que fue cartografiadacomo terraza,pero que
pudieratratarsede un conode deyeccióndel río Parquillas,sobrela terrazamedia(Tabla
4.23).

Enel río Pusa,Gehrenkemper(1978)distinguetresterrazas,divididasa suvez en
dos niveles cadauna. La terrazainferior se ha cartografiadoen SantaAna de Pusaa la
alturasde +4 m la baja y +7 m la superior, estandopeor conservadaslas terrazasen la
zona por dondeel río recorre los materialesgraníticos.En la terrazamedia los niveles
aparecena +18-20 m, bien representadosal Sur de Bernuy y la alta a +40-42ni; la
superiora +65-85 m; y la de transición a 100 ni. Estas dos últimas aparecencomo
grandessuperficiesentrelos ríos Sangreray Pusa.

El río Pusa desarrollaun complejo sistema de terrazasescalonadas,con las
siguientesalturascon respectoal río +3 ni, +5 ni, -4-18 m, 4-22 m, +35 ni, ±55ni,

+75 m, +94 ni. El último nivel correspondeaun nivel de acumulaciónde glacis-terraza.
El mayornúmerode terrazasdeesterío apareceen la zonaSantaAnade Pusa-Labranza
de la Médica.

En la zona de los Navalmoralesse han cartografiadomenos de 6 niveles de
terrazasdel río Cedena(IglesiasPelaezet al., 1990 e.p.), con unapotenciade 2-4 ni,

constatandoque los nivelesmásantiguospresentanmenorcontenidode arenasy limos y
unamayorcompactación,existiendomáscompactaciónen los nivelesde terrazasmedias
y bajas.

En el río Gébaloen el áreadel Puentedel Arzobispo, sobretodo en sumargen
izquierdasehan diferenciadohasta6 nivelessobreel cauceactual +4-6 ni; + 14-16 ni;

28-30 ni; +42-45ni; 60-65 ni y +90-95ni. En el río ParquillasGehrenkemper(1978)
define una terrazade transicióna unos +85-90 ni que puedenllegar a + 100 ni.

Asimismo, sehancartografiadodepósitosde terrazasen los Arroyos de Valdela-
lengua,de los Avellanos,de la Higueray de los Castaños,todosellossituadosen la Hoja
de Navahermosay dondesehan reconocidohastacuatro nivelesde terrazaaislados,de
escasodesarrolloy con espesoresde 1-2 ni de gravasde cuarcitas,arenasy limos.
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FONDOS SEMIENDORREICOS

Aparecencomodepresionesde fondoplanosobrelas terrazasmásantiguasy sobre
las superficies de raña. Forman lagunas de característicashidrológicas estacionales
(Lagunade Castillejo, los Llanos del Carrasco,Quinto del Vaqueril de Enmedio)en las
que seproducendepósitosde poco espesorde tamañolimo y arcilla, junto con materia
orgánicaque a causade las deficientescondicionesde mineralización,esresponsabledel
color negruzco.

ALTERITAS

La alteritasquese desarrollansobreel basamentode los MontesdeToledopueden
sobrepasarlos 30 m de potencia.A grandesrasgossepuedeafirmar, que en la zona
superior,apareceun saprolitodesleznablequehacia la zonamásprofundaprogresacomo
escamaso placasarqueadasque rodeanlos bolos de granitosmásfrescos.Estaalteración
llega a afectara los granosde cuarzoy a los feldespatos.Ha sido estudiadapor diversos
autoresy a susconclusionesnos remitimos(Molina, 1991>, aunqueesunacuestión,que
por su relacióncon la rafia abordaremosmásadelante.

FORMAS DEBIDAS A PROCESOSACTUALES Y PARACTUALES

Estosprocesosestánrelacionadoscon la dinámicade aguassuperficiales,incisión
vertica]debarrancos,reguerizacióny acarcavamiento,zapabasalenescarpes,desplomes,
“creep’ o reptaciónen suelosy fenómenosde crioclastíaque sonmuy abundantesentoda
la zona de las sierrascuarcíticasy dan lugar a abundantescachales.

Todos los procesosestánligados al régimenclimático del área, carácterlábil de
sedimentosterciariosy más fuertede los granitosy los materialespaleozoicos.

IV.5. LOS SUELOS

A pesarde que en los últimos años(ver 111.5), se ha publicandoun importante
númerode trabajosrelacionadoscon los suelosde la raña,en la zonadeestudiono seha
abordadounacartografíaedafológicade detalle, que permitainventariarla tipología de
suelosrelacionadoscon estasformaciones.
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Desdeun punto de vista descriptivo, los suelos de la regiónhan sido citadosen
diversaspublicaciones,por ejemplo, Elías y Ruiz (1977) y Monje (1988) se refierena
ellos comosuelosrojos mediterráneosy suelospardosno cálcicosy Espejo(1990) separa
los Alfisoles de la zonaestede los Ultisoles de la zonaoeste.

Comoesobvio, el contenidode lasunidadescartográficasde los suelosde la zona
se ha tratado siempreque ha sido necesariala elaboraciónde un mapa. Por ello, en la
Tabla 4.24se incluye una relaciónde los mapasa pequeñaescalaen los que aparecen
unidadescartográficasreconociblescon las rafias y el sistemade terrazasdel Tajo.

Tabla 4.24. Los Suelosde la Rafiaen la Cartografíaa PequeñaEscala

En todaslas referenciasse destacaen los suelosde la raña, el horizonteargílico
máso menosrojo y las propiedadeshidromorfas,sin embargo,el carácterplanosólicoy
las condicionesdeacidezvandetectándosey recibiendomásimportanciaenlas referencias
másmodernas,aunqueno seapreciandiferenciaseste-oesterespectoa estaspropiedades.

En cartografíaa mediaescala,los suelosde la zonade estudiohan sidoestudiados
en relación con las unidadesmorfológicas.Este es el caso del Mapa de Suelosde la
Provinciade Toledo a escala1:200.0%(CSIC, 1986> cuyo contenidode las unidades
cartográficasse incluye en la Tabla 4.25 y el fragmentodel mapade la zonaen la Fig.
4.14. La peculiaridadmás importantees que reservalos Acrisoles (Ultisoles>para las

CONTENIDO DE LA UC
CARACTERíSTICAS DEL MAPA

RANA SRA TERRAZA

España]1:1500OOO/Huguerdel Villar (1938) Serie Caliza (áreas semicalizas,subcalizaso calcificadas)

España¡1:1750.OO0/Tamés(1957) Rin (Tierra roja no Tra (Tierra Parda P (SueloPardo)
caliza, mediterránea) Meridional)

España/l:1OOO.OOO/ Tamés(1958) Rn Tm P

España/l:l.OOOOOO¡ CSIC (1968) Tierra Parda Meridional Suelo Pardo Suelo Pardo no cálcico

España/1:1.OOOOOO/ FAO-UNESCO (1989) Planosoldísui-ico, Luvisol vérilco, Cambi-
Gleysol dístrico sol eútrico

Espafla¡1:2.OOOOOO/ Nieves&Gómez(1992) Palexeralf, Ochraqualf. Haploxeralf Haploxeralf, Xerochrept
Xerorthent

Españall:lOOOOOO/ CEE-SoilOIS (1994) Luvisol ártico gleico, Luviso! crámico cálcico. Cainhisol ¿utrico,
Acrisol ártico gleico, Regosoleritrico

Planosol discrico
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cabecerasde rallas y asociadoscon cambisolesy regosolesdístricos (Xerochrepty
Xerorthent>.En generalseapreciauna mayor tendenciaa destacarel horizontecámbico
sobreel argílico, y por tanto, los cambisolessobrelos luvisoles y acrisoles.

En el mapa de apoyo al estudiode la fertilidad de los suelosde la provinciade
Toledo, Hernando(1988) segregay agregalas unidadesque consideraoportunasy el
resultadose incluye en la Fig 4.15 y Tabla 4.26. Sin dudauna de las unidadesmenos
afortunadases la que figura conel númerodos en la que no incluye luvisoles.

En la cartografíaa mayorescalaexistendostrabajosseparadosciertamentepor el
objetivo y el tiempo.En el primerode ellos, realizadoporel MapaAgronómicoNacional
a escala1:50.000(MAN, 1951> de la región de Talaverade la Reinase incluye una
cartografíade texturassuperficiales.

El segundotrabajo pretendeapoyar la publicaciónde la Hoja n0 627 del ITGE
(PérezGonzálezel al, 1991) y al relacionarlas unidadestaxonómicascon las unidades
morfológicasllega a conclusionesque sediscutirán en el capítulosiguiente.

En conclusión, lo mismo que en el resto de las rallas (Cap. 111.7), los suelos
descritos en relación con la zona de estudio presentansimilar tipología, que se
correspondecon la secuenciaA-Bt-C propiade los alfisolesy los ultisoles. La aparición
de nuevosprocesoscomo la hidromorfía (Btg>, la calcificación (Btk) o la erosión-
sedimentación(Gallardo et al. 1987; Pardo er al, 1993) mantienela secuenciaaunque
origina unadeterminadavariabilidadmorfológicaadicional.

Es inevitable la comparacióncon los suelosde la rañade la vertientesur de los
Montesde Toledo. Frentea la uniformidad(en lo que a perfil del suelorespecta>de las
formacionesde rañade la cuencadel Guadianarelacionadascon Los Montes de Toledo
y Sierrasde las Villuercas y de Altamira, las de la cuenca del Tajo, y por lo tanto
situadasal N de los Montesde Toledo,presentan,comoveremos,mayorvariabilidad;así,
mientras que en el 5, al pasarde una formación a otra o desplazarsedentro de una
formación, las variacionesseestablecíancasi siempresólo en función del contenidoen
materiaorgánicadel epipedón,en éstas,se detectandiferenciasmuchomásreveladoras,
no sólo en sentidode oestea este,y pasardeuna a otra formación,sino tambiénde N a
5 dentrode una misma formación(Cap. V).

En definitiva, pareceque la generalizaciónde la tipologíade los suelosde rafia se
ha hechoextensivaa los de todaslas regionesconsiderandoprincipalmentesu carácterde
evoluciónsobresuperficiesmuy antiguas,lo que necesariamenteles habríaimprimido un
desarrolloimportante.
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Y. RESULTADOS Y DISCUSION

V.1. LARANA

y 11 MORFOLOGíA Y SECTORIZACION

Al pie de los Montesde Toledo, a la altura de Talaverade la Reinay Malpicade
Tajo destacanlos crestonesde cuarcita que constituyenla Sierra de Castillazo, la Sierra
del Hernio, la Sierrade las Particionesy, al surestede Los Navalucillos, la Sierradel
Aceral sobrelos que seextiendenlos amplios replanosque contituyenla rafia.

Como ya seha dicho, las formacionesde rata situadasal N de los Montes de
Toledo reunenlas característicasde las superficiesde piedemonte,labradasbien sobre
granitoso pizarras(pedlinent)o sobrematerialesblandosterciarios(glacis)cubiertospor
sedimentosconglomeráticosde origenfluvial (Espejoaal., 1993).

Entre la superficiede las rafias y el Tajo, principal vía de desagúede la zona, se
sucedenvariosnivelesde terraza(& IV.4.2), situándoseel nivel másalto por encimade
195 m de cotarelativaquedenominamossuperficiede transición.Estemodelomarcauna
notablediferenciaconrespectoa las formacionesde ratade la cuencadel Guadianadonde
por lo general,entrela superficiede la rafia y los fluvios hay un númeromuchomenor
de terrazas(Pardoet al., 1993).

Lo que en su día debióconstituirunaampliay continuasuperficieque festoneala
vertienteN de los Montes de Toledoaparecehoy compuestapor unaseriede superficies
independientesseparadasunasde otraspor un sistemade ríosy arroyosque procedentes
de los Montes de Toledodesaguanen el Tajo (Pardoa al., 1993).

En gran partede la zonade estudio, las laderasconectanen muchospuntoscon
las superficiesderafia formandoun perfil transversalcóncavoy la rafia limita directamen-
te con las crestasde cuarcita. Segúniban surgiendo de las sierras, los ríos han ido
siguiendola inclinación generalde las rafias, encajándoseen las superficiesen sentido
septentrionaly sin llegar a fonnargrandesdepresionesal bordede las montañas.Por lo
generalse hanencajadopor acciónerosiva,formandovalles de orientaciónN-S y en
algunoslugareshandejadoal descubiertoel materialsubyacenteformandobarrancosal
profundizarenél.(véaseal respectoAlba et al., 1993)

115



Resultadosy Discusión

Los extremosde las superficiesmás alejadosde las sierrasestánsegregadosen
lenguassueltasy estrechasque alcanzanuna extensiónde hasta25 Km en sentido N-S.
Su elevaciónsobreel nivel actual del Tajo varíaconla distanciaal río. En Belvis de la
Jarael desniveles de 175 m sobreunadistanciabasalde aproximadamente5 Km. Entre
el punto topográficoCarrasco(580 m sobre el nivel del mar) y el Tajo al oestede
Talaverade la Reina hay 216 m y entrelas rafias al oestede Sta.Anade Pusay el Tajo
el desniveles de casi 300m, sobreunadistanciade aproximadamente25 Km (Gehren-
kemper, 1978>,

Los caucesdel Pusay Sangrera,afluentesdel Tajo, estánencajadosen su cauce
mediounos 130-140m en las rañas.En los tramosen los que los ríos transcurrensobre
el sustratopaleozoicosubyacentea las rafias la diferenciade alturaes algomenorque en
los encajamientosen las arenasdel Mioceno.

Las rañasse sitúan a unos20-30m por encñnade la superficiede transiciónque
en el caucealto del río Sangrerase conservacomo un vestigio estrechoy que, como
veremos,constituyeel primer depósito inmediatamenteposterior a las rañas. Sólo en
algunostramospuedeobservarseun contactodirectoentreambassuperficies.Al nordeste
de El Membrillo y al noroestede San Bartolomé de las Abiertas emergenarenas
miocénicasen las laderascóncavasentrelas dos superficiesy lo mismo ocurreal surde
San Bartolomé de las Abiertas en el kilómetro 17,5 de la carreteraa Retamosa.Esto
demuestraque-efectivamente--se-tratade-dos--superficies- genéticamente-distintas--yno- de
unasuperficie inicialmenteuniformey que mástarde sehubierahundidoo levantado.

Partiendode la hipótesisgenéticade formaciónde la rafia y de su procedenciade
las sierrasque la alimentan,seha divido parasu estudio por sectoresen función de la
morfologíade la red de drenaje(Fig 5.1>:

- Sistemade rafiasal Oestedel Río Sangrera

- Sistemade rafias entre los Ríos Sangreray Pusa

- Sistemade rafias entrelos RíosPusay Torcón

V.1.1.1. Sistemade Ranas al Oestedel Río Sangrera

Estesistemade rafias estáconstituidopor las rafias del Rosal,Paniagua,Jaeñay
Ricomalillo y tienede peculiarque la incisión y el drenajebuscael río Tajo haciael Oeste
siendocortadaspor el caucedel Gébalo (Fig 5.2.1>.
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RAÑA DEL ROSAL

Es la quepresentaunamayorlongitudconunos25 1Cm, aunqueno de unaforma
continuapuesexistendos interrupcionesen el depósito, una de ellas a 14 Km de la
cabeceray la otra a 19,5 Km.

Se encuentradividida, por la acción erosivadel Arroyo de Valbellido, en dos
plataformas.La superficiemásorientales la máslarga(25 Km) y la másancha(2,5 Knx)
y la másorientalla que tienemenoslongitud (6,3 Km) y menoranchura(1 Km).

La Rañadel Rosalestásituadaal Sur de la Sierrade Sevilleja y estálimitada, a
la derecha,por el Río Fresnedosoy a la izquierda,por el Gébalo.Aparte otros arroyos
como el Arroyo del Valle de las Becerras,Arroyo del Valle de las Fraguas,Arroyo de
las Alamedasson los responsablesde darle forma.

RANA PANIAGUA

De la Sierrade Sevilleja y al pie del CerroBuitrera (896m) y al Oestedel Cerro
Tejoneras(689 m) nacela Rañade Paniagua(740 m), que recorreuna longitud de unos
7,8 Km de forma continuay unos 3 Km más a partir de donde aparecenformando
retazosaisladosdebidoa la erosión.La zonamásalta seencuentraa 740m y la másbaja
a 600 m, por lo tanto la pendientemediaes de 1,8%. Con pendientessuperioresal 3%
en las zonasproximalese inferiores a 0,5% en las distales.

Está delimitadahacia el estepor el Río Gébaloy al Oestepor el Arroyo de los
Saucesy el Arroyo Galindo. En estaúltima zonatambiénse encuentranaltosrelievesque
delimitanestasuperficiede Jaeña.Algunos de estosrelievessonel Cerrodel Aljibe (1064
m) y el Collado de Barrosa (1024 m> y La Picazo(973 m). Otros accidentesque se
puedenencontrarson la LagunaPaniaguaque seencuentraen la zonaproximal de esta
raña y los arroyosquenacenen ella y cuya erosiónconfiguran sus distintos lóbulos y
ramificaciones:Arroyo de Rosalejo,Arroyo de Gascajoso,Arroyo de Valdecelada.

RAÑA JAEÑA

Con unadirecciónS-NNW y conuna longitud, en su radio más largo, de unos7
1Cm, la Rañade Jaeñaapareceal pie de La Picaza(973 m>; el Cerro Aljibe (1064m); el
Frontocillo (958 m) y el Collado la Barrosa(1024 m).
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Estaraña está formadapor un sistemade dos plataformasgrandesy otros dos
retazosaisladosen su zonamásproximal. De éstasla másgrandees la que aparecemás
al norte. A su vez cadauna de éstasse encuentrarecortadaformandodistintos lóbulosy
digitacionesdebidoa la acciónerosivade los arroyosque en ella nacen.

La plataformaque seencuentramás al norte estálimitada por el Barrancode la
Higueray el Arroyo Galindoal este;al oestepor el Arroyo de Jaefia;estáatravesadapor
el Arroyos del Baeno Zarcosoy el Arroyo de la Zarzuelay en ella se encuentrael Pozo
Bodar. Tienecasi7 Km de longitudy unaanchuramaxímade casi2 1Cm, aúnquepresenta
una forma muy irregular. En cuantoa las alturasestánrepartidasentre 800 m y 600 m,
con unapendientemediade 0,3%.

La superficiequeseencuentramásal surpresentaunasdimensionesmáspequeñas.
Tieneuna longitud de 3 Km, en su lóbulo más largo y unaanchurade de 1,7 Km. Con
unavariaciónde altitudesque van desde640 a 600 m, presentaunapendientemediade
0,7%. Está limitada al NE por el Arroyo Jaefiay al 5W por el Río Ollegoso.

Las plataformasmáspequeñasse encuentranal sur casi pegandocon los grandes
relieves.

RANA DE RICOMALILLO

La Rañade Ricomalillo se encuentraen el extremomásoccidentalde la zonaque
estamosestudiando.Nace en el pueblo que lleva su nombrea unos720 m de altitud y
recorreunos5,3 Km en direcciónS-NNW para terminar a unos600 m, siendopor lo
tanto su altitud menorque las obaservadasenlas superficiesde rañasanteriores,conuna
pendientemediade 2,2% y dominantesde 0,4%

Estálimitadapor el Río Ollegosoal estey el RíoHusoal oestey está cruzadapor
el Arroyo Pedregoso.

V. 1.1.2. Sistemade Rafiasentrelos RíosSangreray Pusa

Estesistemade rafias estácontituido por las rafias Madroñera,Espinosodel Rey
y Zuaspillascon una tendenciahaciael norte en la direccióndel drenaje(Fig 5.3.1). El
enlacede las dosdireccionesde drenajeformadospor las rañasdel sectoranterior (hacia
el oeste)y este(haciael norte) preservanla Superfiede Transiciónde SanBartoloméde
las Abiertas,con la que enlazande una forma continua.
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RAÑA MADROÑERA

La rafia Madroñeranaceal surde la Sierra del Castillazoa 840 m y recorreunos
16 Km conuna tendenciahaciaunadirecciónS-NNW paraterminara unaaltura de 600
m, presentandounapendientedominantede 0,6%. Su anchuramáximaseríade unos4,8
1Cm, si no aparecieradividida en distintos lóbulos, por la acciónerosivade los arroyos.
Los arroyosque la cruzany la dividenen tres grandesdedossonel Arroyo Retamosa,el
Arroyo Retainosilloy el Arroyo de Valseco.El Río Pusala separade la rañade LucilIo-
Morales y el Sangrerade la rañade Espinosodel Rey.

RANA DE ESPINOSODEL REY

El sistemade rañasde Espinosodel Rey estáformadopor dos plataformasque
recorrenunadirecciónS-N. Presentaunaaltitud máximade 800m ensu zonade cabecera
y unamínimade 640 m. De las dos plataformasla alargadatienenuna longitud de 8,8
Km y unaanchurade 1,2 Km y una pendientemediadc 1,8% y dominantede0,5%. La
másorientaltiene una longitud de 6,1 Km y una anchurade 2,2 Km, conunavariación
de altitud entre800 m y 680 m; y siendo su pendientemedia dominantesimilar a la
anterior. Estas dos plataformasestán delimitadaspor la acciónerosiva del Arroyo
Castaño,el sistemade rañasde Espinosodel Rey esta separadopor el estede la rafia
Madroñerapor el Río Sangreray hacia el oestepor el Río Fresnedosode la rafia del
Rosal. Apanede éstosla plataformamásoccidentalestácortadatambiénpor el Arroyo
Calderuela,afluentedel Fresnedoso.

RAÑA DE ZUASPILLAS

Al surde la Sierradel Castillay en las cercaníasdel ColladoMiradillo (1058m),
nacela Rañade las Zuaspillasa 800 m, alcanzandosu altitud másbajaa 680 m, conuna
pendientede 2,5 %. Su longitud es de 4,7 Km y su anchuraes de 3,7 1Cm, aunqueel
depósitono es continuodebidoa la acciónerosivade los distintosarroyosque la cruzan.
El Río Pusa la separa de la Raña de LucilIo-Morales, al este; y el arroyo de la
Valdelafuentepor el oestede la Rafia Madroñera.Apanede estoscursosde aguaen esta
rañanacendistintosarroyoscomoél de Cervantes.

V.1. 1 .3. Sistemade Rafiasentrelos ríos Pusay Torcón

Estesistemade rañasestácontituido por las rafias del LucilIo-Morales, Nevada,
Los Chuscos,Mascuray Navahermosacaracterizadaspor unaincisión y unadirecciónde
drenajehaciael norte. La raflas situadasentrelos ríos Pusay Cedena(LucilIo-Morales,

120



Resultadosy Discusión

Nevada,Los Chuscos)son sin dudalas más desmanteladasde la zonay estánafectadas
por la direcciónestructuraly por la máximaconcentraciónde afloramientosde las calizas
cámbricas.

Esteconjuntode rañasquese encuentraal estedel Cedena(entre los RíosCedena
y Torcón) está contituido por las rañas Mascura, Valdeálamosy Navahermosa.La
direccióndel drenajees haciael norte (Fig 5.4.1). El buenestadode conservaciónde
estasrañashapermitidopreservarpartede la superficiede la Moraleja (V.G.) paracuya
explicación se puedenadelantarvariashipótesisque consideraremosmás adelante:

- Superficieactualmentedesmanteladaposteriora la raña
- Superficieanteriora la rañay piedemontesuperior (o rafia)
- Bloqueaisladoqueno haexperimentadomovimientosnl ascendentesni descenden-

tesen el cursode la génesisde la rafla
- Restos más meridionales en la zona de la Superfice de Transición de San

Bartolomede las Abiertas

RANA DE LUCILLO-MORALES

Relacionadacon la Sierrade las Particionesy conuna dirección S-NNW nacea
720 m y presentasu altura mínimaa 640 m, conuna pendientemediade 0,84%.Tiene
una longitud máximade 9,5 Km y en su zonamás ancha2,5 Km. Estálimitada por el
esteconel Arroyo del Valle y por el relieve que forma el Cerro de las Colmenillas;por
el oeste por el Río Pusa, su morfología está condicionadapor la acciónerosiva de
distintosarroyoscomoManzanares,ensu zonamásdistal; y el arroyode los Navalucillos
al oestede la zona proximal.

RAÑA NEVADA-LOS CHUSCOS

El materialque forma el depósitoprovienede la Sierrade las Particiones,aúnque
no estádirectamenteconectadacon ella. Su altura máximaesde 800 m y la mínima, en
suzonamás distal, es de 705 m; su pendientemediaesde 1,7%. La longitud es de 5,4
Km, conunadirección S-NNW y la anchurade 1,5 Km, siendobastanteconstantea lo
largo de toda la superficie.Tiene al esteel arroyo de Regueray al oesteel del Valle.
Dentro de estasuperficieseencuentrala Fuentede la Reguera.

RAÑA MASCURA

Esta rañacomienzaa partir de la Sierra de la Silla y másconcretamenteen el
Cerrodel Cuervo(1274m). Sucabeceraseencuentraa unaaltitud de 1000m, alcanzando
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los 640 m en su zona más baja, en esta superficie se encuentrael vertice geodésico
Mascura(763 mt Tieneunapendientemediade 2,7%y dominatede0,3%. La podemos
dividir en dos lóbulos separadaspor el Río Cedena.Una másoriental, que tiene una
longitud de 13,2 Km en la zonamásdistal y su anchuramáximaes de 5,5 Km.

Está delimitadaal estepor el Arroyo de Valleálanios,afluentedel Cedenay al
oeste,por el propio Río Cedena.Otrosarroyosque recortanestarafia son los arroyosdel
Hornillo Grandey el de Navalperal,afluentesdel Guijo al estey el Arroyo deRobledillo
al oeste.La másoccidentalpresentaunadireccióncontendenciaa S-NNW, conuna de
longitud 22 1Cm; pero apartirdel términoconocidocomo“La Casade las Cumbres” está
constituidapor una seriede retazosy recortes sin formar una superficie continua. La
anchuraes mucho máspequeña2 Km, llegandoincluso a desapareceren la zonade la
“Ciudad ResidencialRío Cedena”y la Urbanización“Río Cedena”.

A lados de estasuperficie se encuentraal oesteel Arroyo de Malamonedillay el
de la Navajada, siendo otros arroyos que nacen en ella los de Pontezuela,y el de
Valdecasilla,ya en la zonamásdistal

RAÑA O PLATAFORMA DE VALDEALAMOS

Es unasupeficieno demasiadograndedesgajadade la anterior,su ladomásgrande
tiene 3 Km y su anchuramáximaesde 1,2Km, condirecciónS-NNE. Estásituadaentre
el Arroyo de Navarrosquillaal norestey el Arroyo de Valdeálaniosal noroeste,que la
separade la rañade Mascuray el Arroyo de Valcaveroal sureste.Tiene unapendiente
mediapequeña(<0,2%>, siendocasi horizontal, su alturaronda los 720 m.

RANA DE NAVAHERMOSA

Comienzaal estede la Sierrade la Silla (Montesde Toledo), aunaaltitud deunos
880 m y términa a unaaltitud de 560 m, unos3 Km másal norte de la zonaconocida
comola de raflade Montalbo. Presentanunalongitudaproximadade 22 Km endirección
S-NNW, con una anchuramáxima de 4,5 Km y una pendientemedia de 1,45% y
dominantede0,6%.

Al esteestádelimitadapor el Río Torcón,afluentedel Tajo, al oesteporel Arroyo
Navarrosquilla,quelleva susaguasal Arroyo Guijo queva a desembocaral Río Cedena.
Apane de estos cursos de agua, la rafia de Navahermosaestácortadapor numerosos
arroyosquecondicionansu forma, tantopor la derechacomopor la izquierda,entreellos
podemosnombrarel Arroyo de la Gimenaal sureste,el Arroyo del Valle de Sanchoy el
Arroyo del Vallehermosoal este, el Arroyo Merlin en su zona suroeste.La raña de
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Navahermosatienenumerosasdepresioneso zonasendorreicas,como sonel Navazode
las Bragas,y el Navazode la Negra.

En conclusión,las pendientesson suavesaunquesensiblementemáselevadasen
las zonasproximalesy cabeceras(1-3%) que en las áreasdistales, lejos de las sierras
(0,2%-0,5%).

V.1.2. LOS SUELOS

La clasificaciónde los suelosestudiadosen la zonase incluye en la Tabla5.1. Lo
primero que llama la atenciónes que frentea la uniformidad(en lo queaperfil del suelo
respecta)de las formacionesde rafia de la cuencadel Guadianarelacionadascon Los
Montes de Toledo y Sierrasde las Villuercas y de Altamira, las de la cuencadel Tajo,
y por lo tanto situadasal N de los Montes de Toledo, presentanmuchamayor variabili-
dad.

Al sur de los Montes de Toledo, al pasarde una formacióna otra o al movernos
dentro de una formación, las variacionesedáficasse establecen casi siempre sólo en
funcióndelcontenidoen materiaorgánicadel epipedón(Espejo,1978...).Por el contrario
en nuestrasrañas,se detectandiferenciasmuchomásreveladoras,no sólo al movemos
de oestea este,y pasarde unaa otra formación,sino tambiénde N a 5 dentrode una
mismaformación.

En primerJugar, los suelosde estasformacionesde rafia suelenpresentarlímites
texturalesabruptos,al pasarde los horizontesAp a los Bt.

En segundolugar, presentanmayor homogeneidaden lo que a contenidosen
materiaorgánica de los epipedonesrespecta;ello es debido a que estas superficies,
contrariamentea lo que sucedíaen las del sur, estánroturadascasi en su totalidaddesde
hacemuchos años -mejor fertilidad relativa-, habiéndosepor ello eliminado el factor
vegetaciónnatural, comodiferenciadorde perfiles.

En tercerlugar, y estees el punto principal, los suelosdesarrolladossobre las
formacionesde raña situadasaproximadamenteal estede Espinosodel Rey, presentan
horizontescálcicosy a veces casi petrocálcicos;por el contrario las partesproximales
(máspróximasal áreamadrede los sedimentos)de las situadasal oestede Espinosodel
Rey, no presentancarbonatos(variabilidadE-W), siendosu perfil a grandesrasgos,más
parecidoal de las formacionessituadasen la cuencadel Guadiana,aunquenuncahemos
encontradonivelesde alteracióny de evolucióndel perfil parecidos;las porciones
terminales de estas formacionesmás occidentales, situadasa varios kilómetros de
lasproximales,tambiénsuelenpresentarcarbonatosen profundidad(variabilidadN-S).
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En nuestraopinión y adelantandoalgunade las posibleshipótesisquejustifican
estos hechos, las formacionestipo rafia situadasal este de Espinosodel Rey, al estar
acotasmásbajasqueunosafloramientosde calizascámbricasque aparecenen LosMontes
de Toledo, muy próximasa la zonade arranquede las superficies,hanpodidorecarbona-
tarse, al recibir aportescalizos; dadoquea medidaque nos alejamosdel áreamadrede
las distintas formacionesde rafia, seproduceconfluenciade sedimentos,estos aportes
recarbonataríantambiéna las porcionesdistales ó terminalesde las formacionesmás
occidentales.

E] hecho de que los horizontescálcicosde estasrallas, aparezcanpor lo general
a profundidadesdel ordende los 150 cm o superiores,sugiereque la recarbonatación
debióproducirsehacemucho tiempo; de hecho,los depósitosmásmodernos,comoel de
SanBartoloméde las Abiertas,presentanlasacumulacionescalizasa partir de los 55 cm.

V. 1.2.1. Sistemade Rafiasal Oestedel Río Sangrera

La descripcióny datos analíticos de los perfiles estudiadosse incluye en el
Apéndice.Los perfiles estudiadosse clasificandentrode los subórdenesXeralf y Xerult
(USDA, 1992).

La formaciónmejor preservadaes la rafia del Rosal(Fig. 5.1 y 5.2.1). En cuanto
a la discusiónsobre los procesosimplicadosen el desarrollode estos suelos,hemosde
destacaruna distancia de cierta importancia comparativaen relación a otras rañas
(alrededorde 25 Km) y pasaal sistemade terrazasde unaforma continua,conservándose
incluso la terrazasuperiory la superficiede transiciónde SanBartolomede las Abiertas,
y constituye una superficie aparentementehomogéneadesdeel punto de vista de la
mayoría de los factores de formación. Aparecenrelacionadosun pequeñonúmerode
caracteres(rhódico, paleicoy plínthico), así comoel horizonteargílico, tanto saturado
(Alfisol) comoinsaturado(Ultisol).

a) Desarrollodel perfil, procesosde erosióny acumulación.En la zona, la
evoluciónnaturaldel perfil tiendea la secuenciaA-Bt-Btv (Fig. 5.2.2),de forma similar
a la de las formacionesde rafia del surde los Montesde Toledo(Espejo, 1978).

Los perfiles 1655 y 11655 estánsituadosen la zonaproxiinal y desarrollanla
secuenciaAp-E-2Bt-2Btgl-3Btg2-4Btvcon un horizonte argílico importante sobre un
zócaloconstituidopor pizarrasy cuarcitas.El máximo de arcilla (47,32 %) sealcanzaa
1 m y se mantieneprácticamenteconstantehastalos 2,5 m, conun horizonteE bastante
bienpreservado(Ac = 14,83 %).
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Sistemade Rañasal Oestedel Rio Sangrera(parcial).Fig. 5.2.1.
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El perfil 12655muestraunasecuenciaAp-AB-2Bt-3Btv conun horizonteargílico
de máximo desarrolloa 75 cm (Ac= 54,00 %) al que se llega sin horizonte E a través
de una transición AB (Ac=24 56). La curva de la materia orgánica no presenta
variacionesen las proximidadesde la discontinuidad.

El horizonteargílicodcl perfil 7655 (Ap-Bt-Btk-2Btk) aparece,al igual que los de
los perfilessiguientes,conunacurvade arcilla continuay sin embargola discontinuidad
litológica aparececlaramentedefinidaentreel Btk y el 2Btk. El máximode arcilla decrece
con cierta brusquedadcomparativa.

El horizonte A del perfil 4655 (Ap-Bt-2Bt-2Btk) es el de menor espesor.La
discontinuidadque divide al horizonteBt es nítida(los elementosgruesospasande 28 56
a 60 %) de forma que el 2Bt tiene caracteresgeneralesdiferentesa los del horizonte
inferior.

La existenciade procesosde acumulaciónde materialesrelativamenterecientes
sobre la raíz de la rafia y un predominiode los efectosdestructivosen la zona distal
justifican con toda probabilidad la situación descrita. Sin embargo, las curvas de
distribuciónde materiaorgánicaindicanun enriquecimientohacia la zonadistal (desde4,9
hasta 10,5 kg¡m3) a la vez que aumentael pocentajehaciala partebaja del perfil, es
decir, seapreciauna ciertatendenciahaciael caracterfluvéntico (Vg: perfil 4655).Estos
procesosno son especialmente“rápidos’ ya que aparecenhorizontesA biendesarrollados
lo que, a su vez, es un indicio de que tampocoson excesivamente“lentos”, como lo
corroborala no identificaciónde horizontesálbicosbiendefinidos. De todasformas, los
procesosde acumulación/destrucciónsecompaginanconunaedafogénesisquepermiteque
la iluviación se superpongasobrelos horizontesinfrayacentemás antiguos.

b) Edad, argiluviación. La raña Rosal es una superficie que enlaza con la
Superficie de Transición de San Bartolome de la Abiertas y, por lo tanto, se sitúa
cronológicamenteen un períodoanteriora ella. A unaescalatemporalobviamenteme
nor,lasuperficiede la formación(zona edáfica)tal comola conocemosactualmenteno
puedeser consideradaantiguaen términos relativos. Aparte de lo ya dicho al respecto,
está afirmaciónpuederealizarseapoyándonosen la información que aportanlas curvas
de arcilla (Fig 5.2.2)

Por un lado, las condiciones geoquimicas actuales difieren a lo largo de la
superficie de la formación, de forma que al sur se permite la movilizaciónde la arcilla,
al contrario de lo que sucede al norte. La diferenciasustancialal respectoentreambas
zonas es la existencia de una fuente accesible de carbonato cálcico.
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Resultadosy Discusión

En segundolugar, la edafogénesisde los suelosdesarrolladossobrela Rafia Rosal
tienden haciael carácterpaleico y, más precisamentehaciael límite abrupto,como lo
demuestrala progresiónlongitudinalde la arcilla en los sucesivosperfilesa lo largo de
la formación.

Un análisismásdetalladodeestacurvanos permiteapreciarque, sin embargoesto
no sucedea causade unaedafogénesislineal: incrementode arcilla en la partesuperior
del endopedona partir de la que procedede un mismohorizontede eluviación.

Una vez más la situación es diferente a la de otras rafias. Los Palexerult y
Palehumultde las rañasdel sur de los Montes de Toledo (Espejo,1978), lo son por el
gran desarrollo(profundidad,...)del horizonteargílico; la iluviación de la arcilla, como
hemosdicho, está impediday no aparecenlímites abruptos.

En la rafia Rosal, la iluviación de la arcilla y su conjuncióncon los procesosde
erosión/acumulaciónsuperponensusefectosen el perfil, siendola causade unaevolución
determinada.Por un lado, el efectocumúlicopermiteel rejuvenecimientode los perfiles
y aleja el máximo de arcilla de la superficiedel suelo(perfil 11655>. En segundolugar,
los procesoserosivos eliminan o restan importanciaa los horizontesde eluviación y
acortanel perfil lo quealeja la posibilidaddel palexeralftípico y, sin embargo,aproxinia
el máximo de arcilla a la superficie (perfil 7655 y másaún el perfil 4655).

c) Saturacióndel Complejo, calcificación.Todoslos horizontesmantienenuna
saturaciónde basessuperioral 35 % (Alfisol; Fig. 5.2.2>. Sin embargo,dentrodel perfil
seobservanclaramentedos tendenciasque semanifiestanmás claramentea lo largo de
la formación. El valor máximo de la saturaciónde basessealcanzaen las zonasmas
alejadas,al norte(perfil 4655 y 7655),creciendola saturaciónde basesdesdela superficie
hastala profundidaddel carbonatocálcico. En el sur, por el contrario, el valor másalto
de la saturaciónse encuentraen superficie,decreciendoprogresivamenteen profundidad
hastalas zonasdondeaparecenlas segregacionesplínticas, en lo que seaproximaal
comportamientode los suelosde la vertientedel Guadiana.

Una vez más la situaciónen este punto está de acuerdo con lo que venimos
afirmando. La justificaciónestárelacionadacon las posiblesfrentesde Ca.

En defmitiva, la calcificación afecta preferentementea la zona norte de la
formacióny no llega a hacerloa la partesur, lo que constituyela principal causade los
cambiosgeoquimicosque aparecenen el perfil y cuya importanciaen el mantenimiento
de la movilización de la arcilla y en la variabilidad morfológica del perfil ya hemos
comentado.
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d> Mineralogía. En el perfil 11655 (Palexerail’ (abrúptico) plíntico)) los
minerales (ligeros) de la fracciónlimo másabundantessonel cuarzoen la partesuperior
(< 95 cm) y los filosilicatos en la inferior. Hasta los 95 cm existen feldespatosque
decrecen en profundidad dondecomienzana aparecerlos oxihidróxidos de hierro que
dominan en las zonasmásrojasmientrasque en las máspálidaslo hacenlos filosilicatos.
La situaciónen el perfil 1655 es similar con la división de las zonasen el horizonteBt2
(75-160cm). Enrelaciónconlos filosilicatosde la fracciónarcilla, la caolinita(85-95 %)
predomina aunque se aprecia una disminución relativa en las zonas más rojasdel Btv en
el que aumenta la ilita (25-30 56). En el horizonte superior del perfil 1655 se aprecia un
pico que corresponde con los vermiculita (Fig 5.2.3).

En la fracción arena(mineralesdensos)del perfil 11655, los minerales opacos se
mantienen a los largo del perfil (40-50 %). Existe un predominio de circón (70-85 %) y
turmalina (9-12 56). La sillixnanita y la andalucita desaparece en la parte inferior del
perfil, en cuya zona todavía se conserva el granate. La situación en el perfil 1655 es
similar aunque los opacos casi se duplican en el 2Bt2 (70,3 56), horizonte en el que
precisamente disminuye el circón y se incrementa el rutilo (30 %).

En el perfil 12655 (Palexeralf últico (plíntico), el comportamientode los
minerales de la fracción arcilla es similar al del perfil 11655, con un porcentajede
caoliita del 48,8 56 y de ilita 16,2 56

En el perfil 1655 (Palexeralf últico) la mineralogía en los limos está representada
por cuarzo y filosilicatos, presentes a lo largo de todo el perfil, siendo el cuarzo el
mineral que aparece en un porcentaje más amplio. También se han encontrado feldespatos,
en una proporciónmás pequeña,en los horizontesAy Bt y oxiliidroxidos de hierro que
se han descrito apartir del horizonte Bt, aumentando en profundidad.

e) Generalización a otras rafias del mismo sector. Los perfilesdescritosen la
Raña Paniagua pertenecen al ordenUltisol -1654 (Palexerulttípico), 11654(Palexerult
típico), 2654 (Palexerult rhódico)- al igual que los de la Raña Ricomalillo -1682
(Palexerult típico)- y el de la Rafia Jaefia: 3654 (Palexerult típico). La existenciade
ultisoles en las zonas másoccidentalesestáposiblementefavorecidacon la desconexión
de estas formaciones de las sierras correspondientes.

En el perfil 1654 (Palexerult típico), en el polvo total de la fracción limo, se han
identificado cuarzo,feldespatos,filosilicatosy goetita.Los másabundantessonel cuarzo
en la partesuperiorque decreceen el horizonte BQ (19 56) y los filosilicatos en la
inferior, sobretodo en el Btl. Los feldespatos desaparecen en el BQ, horizonte a partir
del cual comienzan a aparecer los oxihidróxidos de hierro.
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Resultadosy Discusión

Los filosilicatos de la fracción arcilla están compuestos por caoliita (72-85 %> que
domina sobre la ilita (13-25 56), con presencia en la parte superior de vermiculita.

En cuanto a los minerales densos de la fracción arena, los opacosdominan
claramente con el máximo en el Bt2 (61,1 56). El circón se mantiene entre 52 y 63 56 a
lo largo del perfil, de forma similar a la turmalinaque tiene un máximo del 19 %en el
BCX. El granate y la estaurolita se mantienen en valores próximos al 2 y al 5 56
respectivamente.

De forma similar en el perfil 11654 (Palexerult típico), el cuarzo disminuye en
profundidad de 54 56 (Ap> hasta el 6 56 (BQ), al contrario de lo que sucede con los
filosilicatos (de 39,2 a 70,3 56 respectivamente ) y los oxihidróxidos de hierro. Los
feldespatos se mantienen en valores próximos al 7 %.

Los minerales densos de la fracción arena están caracterizadospor los opacosque
se mantienenentre el 45 y el 58 56. El circón domina claramente y disminuye en
profundidad de 57,9 (Ap) a 35 56 (Bt), mientras que la turmalina (10,6 56) y el rutilo
(40,4 56) aumentan en el horizonte Bt.

1’) Influencia y alteración del sustrato (PA Buenasbodas). A la hora de comparar
el suelo y el sustrato se plantea un importante problema relacionado con las discontinuida-
des litológicas (Wang y Arnold, 1973). En materialestan heterogéneoscomo son la raña
y las terrazasno esun problemade fácil solución.En estudiossobretilí glaciary/o loess
se ha producidouna copiosa bibliografía a este respecto.Price et al. (1975) cita los
siguientesíndices:

- identificaciónen el campoen basea la morfologíadel pedon
- distribucióndel tamañode partículas
- mineralesresistentes
- relación ZrO2/TiO2 que Chapmany Horn (1968) utilizan como evaluacióndel

circón, rutilo y otros mineralesde Ti.
- relacióncuarzo/feldespato(Q/F), (Molina, 1991)

a los que hemosde añadirel contenidoen limo calculadosobreunabaselibre de arcilla
con el que Rutledge(1969) pretendeminimizar los efectosdel movimiento de arcilla
durantela edafogénesis.

Un problemasimilar es la separaciónentreterrazasy rafias (diferenciaciónde
materiales) que entra dentro de nuestrosobjetivos más concretos. En este sentido
Aleixandre y Pinilla (1990) utilizan un índice granulométrico(arcilla/limo) y otros
mineralógicos(relaciónQ/F y estaurolitacomo mineral indice).
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La aplicación de estos criterios (Tabla 5.2.1) permite hacer las siguientes
puntualizaciones:

- Disminuciónde los feldespatoscon la profundidaden el suelo
- Crecimientode los filosilicatos en los horizontesBt
- Disminuciónde la relaciónQ/F con la profundidaden el perfil de alteracióndel

basamentode la rafia
- Incrementode la relaciónentremineralesresistentesy establesen la zonacentral

del perfil (Bt)

El perfil de alteración se ha desarrolladosobre pizarrasy grauvacasde edad
preordovícicay estácubiertopor depósitosde rafia sobreel queha evolucionadoel suelo
(Perfil 1682: PalexerultúRico), esteperfil de alteraciónha sidoestudiadopor Molina et
al. 1991 y Molina 1991, llegandoa las siguientesconclusiones:

Desdeel punto de vista descriptivo, en la fracción limo, el cuarzose mantiene
aproximadamenteconstanteentre30 y 40 % aunqueexistenuna tendenciaa disminuir
haciaC7 (27 56) y a incrementarseenCl (51 56). En los filosilicatos sucedealgo similar
convalorespróximosal 50-60 %. Existenpequeñascantidadesde feldespatosen la zona
de alteración de la pizarra y los oxihidróxidos aumentaclaramenteen la zona más
edafizada(10-15 56). En la fracciónarcilla sucedealgosimilar conlos ligerosaunquelos
valoresde referenciasonmenoresen el cuarzo(20 56) y mayoresen los filosilicatos (75-
80 56).

En cuantoa los filosilicatos de la fracción limo, en la zonaedáficadomina la
caoliita (40 56> sobrela ilita (15 56). En el perfil de alteración(horizontesC) existeuna
disminuciónde la caolinitaen la zonade alteración(19 56) en favor de la ilita (33 56>.
Enprofundidad,disminuyela caoliitahastalos valoresmásbajosenzonamenosalterada
(2 56) en la que se alcanzael máximo de ilita (44 56) y clorita (17 56). En las zonas
intermediasde alteración seaprecianincrementosde esmectitaqueevolucionaprogresiva-
menteconla profundidadde 2,5 56 a 11 56 y de los interestratificados1-CI, de 9 a 20 56
a costade la ilita

Con los filosilicatos de la fracciónarcilla sucedealgo similar aunquelos valores
absolutosson diferentes:mayoresde la esmectitay menoreslos de ilita. Los autores,
citados,distinguentreszonasen los materialesde alteración(de muro a techo>:

1. 18- >40 m, pizarrassin muestrasaparentede alteración(Horizonte3C7). En la
basedel perfil de alteraciónexiste una alta proporción de filosilicatos (ilita y
clorita) y algunosfeldespatos.
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Resultadosy Discusión

II. 7-18 m, argilización progresivade abajo a arriba que conservala estructura
pizarrosainicial. El color variade pardoverdoso(1OYR4/2) en la zonainferior
a rojo (10R4/6)en la partesuperior(Horizontes3C3 a 3C6>. Estenivel inferior
presentauna alteraciónhomogéneacaracterizadapor la desapariciónde clorita, una
disminuciónen el contenidode feldespatos,la presenciade pequeñascantidades
de caolinita, un contenidoen esmectitamoderadoa alto y un contenidoregularen
interestratificadosclorita-vermiculita.

III. -c 7 m. Hastael contactocon la raña la zonapermanecetotalmenteargilizaday
manifiesta un abigarramientode colores en tonos blancos (1OYR8/1), rojos
(10R4/7)y ochres(1OYRÓ/8). En ningúnpunto se ha encontradoreacciónal ClH
(Horizontes 3C1 y 3C2). Estenivel superiormanifiestaun fuerte cambio en la
composiciónmineralógica.El hechomássignificativo es, primero, la desaparición
de la esmectitay los interestratificadosclorita-vermiculitay, segundo,el fuerte
incrementoen el contenidoen caolinita. En estenivel seapreciaun incrementoen
la proporciónde mineralesresistentescomo el cuarzo.

Y. 1.2.2. Sistemade Rallasentrelos RíosSangreray Pasa

La descripcióny datos analíticosde los perfiles estudiadosse incluye en el
Apéndice. Estosperfiles seclasificandentrode los subórdenesXeralf y Xerult (USDA,
1992).

La formaciónmejor preservadaesel sistemaEspinoso-Madroñera(Fig. 5.3.1).En
cuantoa la discusiónsobrelosprocesosinipflcadosene] desarrollodeestossuelos,hemos
de destacaruna distanciamenor que el Rosal (alrededorde 16 Km) y constituyeuna
superficieaparentementehomogéneadesdeel puntode vistade la mayoríade los factores
de formación. Aparecen relacionadosun pequeño número de caracteres(paleico,
abrúptico-háplicoy álfico-últico), así como e] horizonteargílico.

a) Desarrollodel perfil, procesosde erosióny acumulación.En la zona, la
evoluciónnaturaldel perfil tiendea la secuenciaA-Bt-Btg ó A-Bt-Btk (Fig. 5.3.2>.

Los perfiles 1683 y 11683 desarrollanla secuenciaA-Bt-C-R con un horizonte
argílico de gran potencia(164cm) sobreun zócaloconstituidopor pizarrasy grauvacas
a 3 m del contactoconla rafia, presentaun frente de alteracióncontituidopor un material
arcilloso. El máximo de arcilla sucedeentre75 y 104 cm (Bt2> y con un horizonte A
(Ac= 10,05 %) separadodel B por un lfmite abruptomuy destacado.
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Resultadosy Discusión

El perfil 2683 muestraunasecuencia A-2Bt-2Btg con un horizonteargílico de
menor desarrollo relativo (Ac = 30 %) cuya parte inferior manifiesta condiciones
hidromorfas. La curva de la materia orgánicapresenta la mayor variación en las
proximidadesde la discontinuidad,pasandode un 1 56 a un 0,2 56. El horizonteargílico
de esteperfil aparece,al igual que los de los perfilessiguientes,conunacurvade arcilla
continuay sin embargola discontinuidadlitológica estáclaramentedefinida entreel A y
el 2Bt.

Los perfiles2655 y 3683 sonA-Bt-Btg-Btk sin aparentediscontinuidadque divida
el perfil. La curvade la arcilla escontinuasimilar a la de los perfiles 3655 y 51655,
aunqueen estosel máximo se alcanzamáscercade la superficie(50cmfrente a 100 cm).
Hastaestaalturade la raña,esperceptibleuna ciertaacumulaciónde materiaorgánicaque
permitepercibir el caráctercumúlico.

Los perfiles 5655 y 51655, se han muestreadocon más detalle y por ello se
aprecia cómo la forma de la curva tiende al límite abrupto: Ap (Ac=5,72%) y Bt
(Acz=73,39%).La destacadaacumulaciónde materiaorgánicaen el horizonteA
(MO=6,02%) se debeposiblementea su situaciónrelativa (depresión>y a los efectos
inducidosde hidromorfismosobre sumineralización.

El perfil 3655 (A-(2)Bt-2Btg-2Btk> sobre pizarras desarrolla un potente horizonte
argílico(24-200 cm) concaracterísticashidromorfasy calcificaciónen su base.La curva
de materia orgánica es discontinua lo que está posiblemente relacionado con la
hidromorfíay un efectocumúlico antiguo.

b) Edad, argiluviación. La rañaEspinoso-Madroñeraesunasuperficie longitu-
dinalmentecontinuaque se mantienebastanteestableposiblementedesdesu formación
entre los ríos Pusay Sangrera.Sin embargo,a unaescalatemporalobviamentemenor,
la superficiede la formacióntal como la conocemosactualmenteno puedeserconsiderada
antiguaen términos relativos. Aparte de lo ya dicho al respecto,estáafirmaciónpuede
realizarseapoyándonosen la información queaportanlas curvasde arcilla.

Por un lado, las condiciones geoquimicas actuales permiten la movilización de la
arcilla en la zonacentralde la superficiey menosal sur (problemaligadoal aluminio y
a la acidificacióndel perfil: ultisoles)y aún al norte (CaCO3:alfisoles).

En segundo lugar, la edafogénesisde los suelos desarrolladossobre la rafia
Espinoso-Madroñeratienden hacia el caracterpaleico (perfiles 2655 y 3683) y, más
precisamentehacia el límite abrupto (perfiles 3655 y 51655>, como lo demuestrala
progresiónlongitudinalde la arcilla en los sucesivosperfilesa lo largode la formación.
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Un análisis más detalladode esta curvanos permiteapreciarqueesto sucedea
causade unaedafogénesislineal, esdecir, incrementode arcilla en la partesuperiordel
endopedona partir de la que procedede un mismo horizontede eluviación.

c) Saturación del Complejo,calcificación.La saturaciónde basesesmuyvariable
a lo largode la formación,de forma queno todoslos horizontesmantienenunasaturación
de basessuperioral 35 56 (Alfisol>. Ademásen la zonasurel porcentajede saturaciónde
basesdisminuyeconla profundidad(perfiles 1683, 11683 y 2682>, mientrasque haciael
norteaumentaconella.

d) Mineralogía.En el perfil 1683 (Palexeralfúltico) los mineralesligerosde la
fracción limo másabundantessonel cuarzoque creceen profundidadllegandoa dominar
claramenteen algunaszonas del material original (Q del horizonte 2C= 94,4%>- La
evoluciónde los filosilicatossigueunaprogresiónen sentido contrarioal cuarzoconun
máximo en el Bt (75 %> un mínimoen el A (10 %>. Los feldespatos,en unaproporción
muy baja,sóloaparecenenalgunoshorizontes.Tambiénsehanencontradooxihidróxidos
de hierro queaumentanen profundidad.

En la fracciónarcilla la caolinitadisminuyeen profundidady pasade 72-85 56 en
la zona más edafizadahasta38-40 % en la zona de alteraciónen la que aumentala
esmectitay los interestratificadosilita-esmectita.

En cuanto a los mineralespesadosde la fracciónarena,dominanlos minerales
opacosen profundidad(63-76 56>, el circón (20-27 56> y la turmalina(19,7-22,4%>.El
rutilo (16-13%> y la estaurolita(13,3-13,6%>se mantienepor encimay por debajodel
horizonte2C (200-400cm> en el queel incrementodel circón(79,5 56) y la disminución
relativadel restoes muy acusado.

En la fracción limo del perfil 11683 (Palexerulttípico) domina el cuarzoen la
zonade alteracióndel materialoriginal y sobretodoen el nivel 2CR(94,7 %) en oposición
a los filosilicatos. Existenfeldespatosy oxihidróxidosde hierro sobretodo en el Bt y en
el casode los primerostambiénen la zonasuperiorde alteración.

En relaciónconlos filosilicatos(11683)de la fracciónarcilla seapreciancaolinita
(25-51 %), esmectitas(50-34 56) e ilitas (25-14 56> en la zonade alteración(Fig 5.3.3).

En cuantoa los mineralespesadosde la fracción arenadominan los minerales
opacosen el Bt y en la zonasuperiorde alteración(60-70 56). Así mismo,el circón(40-
78 56) y la turmalina (15-17 56> son dominantes.El rutilo disminuye en la zona de
alteración(3-4 56) en relaciónconel Bt (9-11%>.
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Resultadosy Discusión

En el perfil 3683 (Palexerult típico-abrúptico) los minerales de la fracción limo
másabundantessonel cuarzoen los horizontesuperiores(Q=56,4 56> y disminuciónen
favor de los filosilicatos en el horizonte Bt (Fil = 54 56>. Los feldespatos se mantienen
a lo largo del perfil en valoresbajos (5,6-4,0 56). En cuantoa los mineralespesadosde
la fracciónarena,los opacospresentanlos valoresmás altos distribuidosa lo largo del
perfil. Circón y turmalinatambiénestanpresentesen todos los horizontes,siendoel más
abundanteel circón y aumentandola proporción de amboscon la profundidad. De los
mineralesrestantes,el granateesel másabundanteen la zonasuperiory la moscovitaen
la inferior.

En el perfil 3655 (Palexeral! últico), los minerales de la fracción limo están
representadospor cuarzoque dominaen superficie(60-65 %) y disminuyeenel argilico
(20-24 %) y casi desapareceen el cálcico ( 7-9 56> y filosilicatos que presentanun
comportamientocontrario. Respectoa los feldespatosy oxihidróxidosse puede afirmar
que evolucionanen sentidoinversode forma que hastalos 100 cm aparecen feldespatos
y a partir de esta profundidadcomienzana crecer los oxihidróxidos hasta valores
importantes.

En relaciónconlos filosilicatos de la fracción arcilla se identifican la caolinita (55-
75 56>, ilita (23-43 56) y esmectitas(4,5 56> en el horizonte cálcico (Fig 533>.

En los minerales pesados de la fracción arena, los opacos (66,1 56> disminuyen
progresivamente desde 60-70 56 hasta 35-50 56, lo mismo que la turmalina de 37,3 56
(Ap> hasta 39 56 (2Btk2). El circón, el granate, la estaurolita, la broquita, la sillimanita,
la epidotay la moscovitasemantienen.Asimismohemosde destacarlos elevadosvalores
de la andalucita (22,78 56) en el horizonte Ap y de la biotita (47,6 56) en la base del
perfil (2Btk2).

En la fracción limo delperfil 31655(Palexeralfúltico) sehanidentificadocuarzo,
feldespatosy filosilicatos, y calcitaenpequeñaproporciónen el horizontemásprofundo.
Se apreciaun claro dominio del cuarzo (70 56> en la partesuperior del perfil y un
enrequecimientode filosilicatos en la basede (8156>. Los feldespatosy oxihidróxidos,
evolucionanen sentidocontrariode forma que en la partesuperioraparecenfeldespatos
(3,6-9,5 56) y en la basecomienzana crecerlos oxilúdróxidos(5,3-0,3%).

En el agregadoorientado de la fracción arcilla de este perfil aparecenlas
reflexionestípicasdecaoliita, ilita y esmectita.Enconcreto,seapreciancaoliitas(60-65
56) e ilitas (35-40 56). Enel horizontesuperficialel mineral másabundanteesla caolinita,
en los siguientes, el mineral principal es la ilita que sufre una disminución en su
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proporciónen el último horizontepara darpasoa unapequeñaproporciónde esmectita
(Fig 5.3.3).

En cuantoa los mineralespesadosde la fracciónarenalos opacossemantienenen
valorespróximos al 50 %, exceptoen el 2Btkl (20,8 56), horizonteen el que aumentala
turmalinahastaun 35 56 y disminuye el circón (7,0 56). Este horizontemantieneunos
valoresgeneralesanómalos.

e) Enlace con ST de San Bartolomé de las Abiertas. La raña Espinoso
Madroñeraenlazasin solución de continuidadcon la que hemosdenominadoSuperficie
de Transiciónde SanBartoloméde las Abiertas (Fig. 53.1 y 5.3.2>. En la figura 5.3.3
se han incluido los perfilesdesarrolladosen estasuperficie máspróximos a la rañay,
aunquelos comentaremosmásadelante,es importanteapreciarya las característicasque
los separan,especialmenteen lo que se refiere a las propiedadesgeoquimicasy al
profundidaddel horizonte cálcico.

f) Influencia y alteracióndel snstrato.Se ha estudiadola alteraciónen las
proximidadesdel contactode la rañaconel basamentoen la Rafias Espinoso-Madroñera
Una en la zona proximal (Perfil de Alteración de Espinosodel Rey> y otro en la zona
distal (Perfil de Alteración de Santa Ana de Pusa>. La aplicación de los criterios
comentadosen el aparato~ del Cap. Y. 1.2.1 (Tabla5.2.2) pennitehacerlas siguientes
puntualizaciones:

- Crecimientode los filosilicatos en los horizontesBt
- Incrementode los mineralesestablesen la zonacentral del perfil y conservación

de mineralesresistentesen el perfil en valores elevados
- Disminuciónde la relaciónQIF conla profundidad

El perfil de alteraciónde Espinosodel Rey se ha desarrolladosobre pizarrasy
grauvacasde edadpreordovícicay estácubiertopor depósitosde raña sobreel queha
evolucionadoel suelo(Perfil 1683: Palexeralfúltico y Perfil 11683: Palexerulttfpico).
Mientrasque el Perfil de Alteraciónde SantaAna de Pusase ha desarrolladosobre una
zonaconflictiva en el sentidode la grancomplejidaden lo quepareceserel contactoentre
rocas igneas y rocas metamórficas sobre el que se depositan los materiales de rafia en los
que ha evolucionadoel suelo (Perfiles 3655 y 31655: Palexeralfúltico>.

Desde el punto de vista descriptivo, los perfiles se han descritoen apartados
anteriores.En el perfil de alteraciónEspinosode Rey se distinguentres zonas en los
materialesde alteración(demuro a techo)por debajode la raña:
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Resultadosy Discusión

1. > 500 cm, grauvacassin muestrasaparentede alteración.

II. 320-500 cm, argilización progresiva de abajo a arriba que conserva la estructura
inicial. El color varíadesdeoliva oscuroa oliva másclaro (HorizontesCR>. Este
nivel inferior presentauna alteraciónhomogéneacaracterizadapor altos valores
de esmectita,mediosde caoliita y bajosde ilita. Existenzonasconinterestratifi-
caciones más ricas en cuarzo frente a los filosilicatos alternando con otras en las
que sucedelo contrario.

III. < 320 cm. Hastael contactoconla rañala zonapermanecetotalmenteargilizada
y presentacoloresclaros que le da un aspectoblanquecinoconzonasen las que
aparecenmanchasrojas. Estenivel superiormanifiestaun incrementorelativodel
contenidoencuarzoy tambiéndisminuyeel contenidorelativode la esmectita,con
la apariciónde interestratificadosilita-esmectitay un incrementorelativode la ilita
y caohruta.

IV. Depósitosde rafia. Esmectitaen el horizonteBt y muy pocailita (Fig. 5.3.3.)

En el perfil de alteraciónSantaAna de Pusala complejidadde la situaciónno
permitedistinguir claramentezonasde alteración,sin embargosf la identificaciónde las
distintas litologías hasta8 m por debajode la raña, de muro a techo, es la siguiente:

1. > 7 m. Granodioritaalterada

2. > 7 m. Gneisalterado

3. 7-4 m. Granodiorita, prácticamente lehm con reacción al ClH

4. 7-1 m. Relleno de restos granodioríticosblanquecinosen diaclasascon reacción
al ClH y que se incrementanal acercarsea la superficie

5. < 1 m. Zona de alteraciónprofundade la granodioritaque enlazaconel depósito
de raña. Reacción al ClH.

V.1.2.3.Sistemade Rafias al estedel Pusa(entre los ríos Risa y Torcón)

En estesector sehanestudiadodos formacionesde rañabienpreservadasy que
presentanalgunaspeculiaridadesmorfológicasque las diferencianentresí, como son,
proporciones,diseccióny relacionescon el sustrato.
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Fig 5.4.1.El Sistemade Rafiasentrelos ríosPusay Torcón(parcial).
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Fig 14.2. Secuencialongitudinalde suelosdel Sistemade Rafias

entre los ríos Pasa y Torcón (Rafia Mascura).
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Resultadosy Discusión

RAÑA MASCURA

La descripción y datos analíticos de los perfiles estudiados se incluye en el
Apéndice. Los perfilesestudiadosseclasificandentrode los subórdenesXeralf (USDA,
1992). Una vez máshemosde destacarcomo en tan pequeña distancia (alrededor de 10
1(m) y en una superficie aparentementetan homogéneadesdeel punto de vista de la
mayoríade los factoresde formación, aparecenrelacionadosun importantenúmerode
caracteres(th.apto, cumúlico, rhódico, paleico y háplico), así como dos endopedones
(horizontesargílico y cálcico>.

a) Desarrollodel perfil, procesosde erosión y acumulación.En la zona, la
evoluciónnaturaldel perfil tiende a la secuenciaA-Bt-C (Fig 5.4.1),de forma similar a
la de las formacionesde rañadel sur de los Montes de Toledo (Espejo, 1978).

El perfil 2684 desarrollala secuenciaprecedente(Fig. 5.4.2.) con un horizonte
argílico de escasapotencia sobre un zócalo constituido por granodiorita, a 3 m del
contactocon la rafia, presentaun frente de alteracióncontituido por un materialarcillo-
arenosoconsegregacionesde colores(2,5YR4/5+ 1OYR7/2) enplanospseudohorizonta-
les análogosa los la propia raña. Algunos ¿nelaves,en las inmediacionesdel límite
superiordan ligera reacciónal CIH (Espejo,1990>.

El perfil 11684muestraunaprimerasecuenciaAp-Bt-2C conun horizonteargílico
de poco desarrollorelativo (e=35 cm, Ac= 22,0 56) que contrastaconel queaparece
en profundidad, (3>Bt (Ac= 42 56). La curva de la materia orgánica no presenta
variacionesen las proximidadesde la discontinuidad.

El horizonte argílico del perfil 12656 aparece,al igual que los de los perfiles
siguientes,con unacurva de arcilla continuay sin embargola discontinuidadlitológica
aparececlaramentedefinida entreel Bt2 y el 2Bt3.

El horizonte A del perfil 13656es sin dudael de mayorespesory se separadel
Btl subyacentepor unalinea de piedrasmuy perceptible(cumúlico?). La discontinuidad
que divide al horizonteBt no esnitida de forma queel (3>Btgl tienecaracteressimilares
a los de los horizontessuperiore inferior (superposición>.

De forma similar sucedeconel horizonte(2)Bt del perfil 14656,al que hemosde
añadirel procesode calcificaciónque da lugar al Btk.

El perfil 15656estásituadoenunapendientemásenérgicay muy afectadopor la
erosión remontante,obviamentemás próxima; posiblementese ha desarrolladosobre

147



Resultadosy Discusión

recubrimientosrecientesy por ello está constituido por un perfil muy simple, ABt
directamentesobreel sustratogranodiorítico.

La existencia de procesos de acumulación de materiales relativamente recientes
sobre la raiz de la rafia y un predominio de los efectosdestructivosen la zona distal
justificancontodaprobabilidadla situacióndescrita.Estosprocesosno sonespecialmente
“rápidos” ya queaparecenhorizontesA biendesarrolladoslo que, asuvez, esun indicio
de que tampocoson excesivamente“lentos”, como lo corroborala no identificaciónde
horizontesálbicosbiendefinidos.De todasformas,los procesosdeacumulación/destruc-
ción se compaginancon unaedafogénesisque permite que la iluviación se superponga
sobrelos horizontesinfrayacentemásantiguos.

b) Edad,argiluviación.La rafia Mascuraesposiblementeunasuperficieencajada
en otra másantiguacuyosrestosse mantienenen el Vértice GeodésicoLa Moraleja(Perfil
10655; 757 m) ya citadosen PérezGonzalez(1982), sin embargono hemosencontrado
sus raices en la basede las sierrassituadasmás al sur, ( Cap. V.1.1.3.). A unaescala
temporal obviamentemenor, la superficie de la formación tal como la conocemos
actualmenteno puede ser consideradaantigua en términos relativos. A partede lo ya
dicho al respecto,estáafirmaciónpuede realizarseapoyándonosen la información que
aportanlas curvasde arcilla.

Por un lado, las condicionesgeoquimicasactualespermiten la movilizaciónde la
arcilla, al contrariode lo quesucedeenla vertientesurde los Montesde Toledoe incluso
en las zona occidental de la vertiente norte (problema ligado al aluminio y a la
acidificacióndel perfil: ultisoles>.La diferenciasustancialal respectoentreambaszonas
esla existenciade una fuenteaccesiblede carbonatocálcicoen el sectorde Navahermosa.

En segundo lugar, la edafogénesisde los suelos desarrolladossobre la raña
Mascuratienden haciael caracterpaleico y, más precisamentehaciael límite abrupto,
comolo demuestrala progresiónlongitudinalde la arcilla en los sucesivosperfiles a lo
largo de la formación.

Unanálisismásdetalladode estacurvanospermiteapreciarque,sin embargoesto
no sucedea causade una edafogénesislineal: incrementode arcilla en la partesuperior
del endopedonapartir de la que procedede un mismo horizontede eluviación.

Una vez más la situaciónes diferente a la de otras rafias. Los Palexerult y
Palehumultde las rafias del sur de los Montes de Toledo (Espejo,1978), lo son por el
gran desarrollo(profundidad,- - -) del horizonteargílico; la iluviación de la arcilla, como
hemosdicho, está impediday no aparecenlímites abruptos.
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En la rañaMascura, la iluviación de la arcilla y su conjuncióncon los procesos
de erosión/acumulaciónsuperponensus efectosen el perfil, siendo la causade una
evolucióndeterminada.Por un lado, el efectocumúlicopermiteel desarrollode nuevos
perfiles(Haploxeralf,11684)y alejaelmáximode arcilla de la superficiedel suelo(perfil
12656>. En segundolugar, los procesoserosivoseliminan o restanimportanciaa los
horizontesdeeluviacióny acortanel perfil lo que alejala posibilidaddel palexeralftípico
y, sin embargo,aproximael máximode arcillaa la superficie(perfil 13656y másaúnel

perfil 14656>.

c) Saturacióndel Complejo,calcificación. Todos los horizontesmantienenuna
saturaciónde basessuperioral 50 % (Alfisol>. Sin embargo,dentrodel perfil seobservan
claramentedos tendencias:un incrementode la saturaciónhacia la superficiey otro en
profundidad.Disminución,por lo tanto, del porcentajede saturacióndebasesen la zona

centraldel perfil.

Tambiénseapreciandiferenciasa lo largode la fonnación,de forma que el valor
máximo de la saturaciónde basesse alcanzaen las zonasmás alejadas,al norte (perfil
14656).

Una vez más la situación en estepunto está de acuerdocon lo que venimos
afirmando. La justificación está relacionada,sin duda, con las posiblesfuentesde Ca
(CO3Ca)-

Aunque no hemosde olvidarqueen la partesuperiorde la zona de alteraciónde
el perfil 2684 (enraizamientode la rafia), a 800 m de altitud y, por lo tanto, auna cota
superiora la mayorpartede la formación,hay carbonatocálcico.Desdeel puntodevista
de la carbonatacióndel perfil, sonposiblementemás importanteslos aportes realizados
por las calizas:porsusituaciónrelativa(cotasobrela raña),por su orientaciónestructural
(NW-SE) y por las característicasde la redhidrográfica(direccióny encajamiento,norte).
La morfologíaestalactitiforme(cuppedpebble)de la propia acumulacióncalizadel perfil
14656 puedeconsiderarseuna confirmaciónadicional al respecto.Son cuestionesque

retomaremosmás adelante.

El resultadoesque la calcificaciónafectapreferentementea las rafias del estey
no llegan a hacerlo a las del oeste (ultisoles al oestede Espinosodel Rey>, lo que
constituyelaprincipal causade los cambiosgeoquimicosque aparecenenel perfil y cuya
importancia en el mantenimientode la movilización de la arcilla y en la variabilidad
morfológicadel perfil esconocida.
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d) Mineralogía - En el perfil 2684 (Haploxeralf típico), en cuanto a los minerales
de la fracción limo, el cuarzose mantieneen toda la zona de alteraciónen valores
próximosal 40-50%, mientasquelos feldespatoscasidesaparecenen las zonaspróximas

al contacto con la raña (roca metamórfica), donde aparecenoxihidróxidos. En los
filosilicatos de la fracciónlimo sehandescritoilita, caolinita y esmectitaen esteorden
de abundancia.

En la fracción arcilla los filosilicatos están representadospor caoliita, ilita y
esmectitaa lo largo de todo el perfil. Los mineralesdominantessonla caolintaen la parte
superiordel perfil y la esmectitaen profundidad-

En el perfil 11684 (llaploxeralf típico, thaptoxerálfico),enel polvo total de la
fracciónlimo, sehan identificado las reflexionescorrespondientesal cuarzo,feldespatos

y mineraleslaminares.El cuarzoy los filosilicatos semantieneenvalorespróximosa50-
60 % y 30-40 56 respectivamente,mientrasque los feldespatosdisminuyenprogresiva-
mentedesde15-18 56 en el Ap hasta5-7 56 en la basedel perfil.

En relacióncon los filosilicatos de la fracciónarcilla, la caoliita esdominanteen
todo el perfil seguidade la ilita. Y mientrasque en la partecentraldel perfil se aprecia
vermiculita, en el restoes la esmectitala que aparece(Fig. 54.3).

En cuantoa los mineralespesadosde la fracción arena,se han descritoopacos
turmalina,circón, rutilo, estaurolitay (clino)zoisita. Los máximosvalorescorresponden
al circón seguidopor turmalina.

En el perfil 12656(Palexeralftípico), en el polvo total de la fracciónlimo, sehan
identificadoa lo largode todo el perfil cuarzoy filosilicatos, siendoel primeroel mineral
másabundante.Los feldespatosestánpresentesen los horizontesA y Bt; los oxihidróxi-
dosde hierro aparecendesdeel horizonteBU hastala basedel perfil.

En la fracción arcilla aparecencaolinita, ilita y esmectita,en este orden de
importancia.La caolinitay la ilita estánpresentesen todo el perfil. La esmectitasólo
aparecenen los horizontesBtl, BU, Btl2, Btl3. Los mineralespesadosde la fracción
arenamásabundantessonel circóny los opacos.

En el perfil 13656(Palexeralftípico), enelpolvo total de la fracciónlimo, apare-

cen las reflexionestípicasdel cuarzo,feldespatos,goetitasy filosilicatos. Las variaciones
que se encuentranen seproducencomo sigue. En el porcentajede cuarzoapareceuna
diferenciaentreel horizontesuperficial(52,1 56> y los profundos,dondese estabilizala
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proporción(30 %). Encuantoalos feldespatosestánen bajaproporción,el valor máximo
es un 6%, y desaparecenen profundidad.

Los filosilicatos aparecen en una buena proporción desde el horizonte superficial,
pero van aumentandocon la profundidadcoincidiendoesteaumentoconla disminución
de los feldespatos.La goetita no apareceen el horizonte superficial, pero ya en el
horizonte 2Btl, se empieza a vislumbrar un codo, en su reflexión característica,
apareciendo una buena proporción en el horizonte correspondiente al horizonte (3)Btg2.

En relacióncon los filosilicatos de la fracción arcilla, los mineralesidentificados
soncaoliita, ilita y esmectita.La caolinitaseencuentra,a lo largode todo el perfil como
el filosilicato másimportante(65-75 %). La ilita tambiénapareceentodos los horizontes,
pero en unaproporciónmenor (25-30 56). En el horizontemásprofundo(100-150cm),
esen el único dondese ve la reflexión correspondientea la esmectita,coincidiendosu
aparecióncon unadisminuciónen la proporción de la ilita.

En los mineralespesadosde la fracción arenaexistennivelesmediosde opacos
(45-55 56> y elevadosde circón, másen la zonasuperiordel perfil (60-70 56> queen la
base(43-47 56>. Asimismo, la turmalinamanifiestavaloresinferioresarriba (7-9 56> que
abajo (12-16 56).

En el perfil 14656 (Palexeral!cálcico), en el polvo total de la fracción limo,
aparecencuarzo,feldespatos(Ap>, calcita, goetitay filosilicatos. El cuarzoaparecea lo
largo de todo el perfil, alcanzasu valor más alto en el horizonte Bt. Los feldespatos
únicamenteapareceen el horizontesuperior.La calcita convalorespróximosal 1056 se
encuentraen los horizontesBtk. El porcentajede goetitaaumentandesdela superficie a
las zonasmásprofundas,con unvalor más importanteenBtgl disminuyendodespuésen
profundidad. Los filosilicatos también tiene variación en este perfil, tienen valores
intermediosmásbajosen los horizontessuperficialesen profundidadsu tendenciaesde
aumentarel porcentaje.

En relacióncon los filosilicatos de la fracción arcilla, los mineralesidentificados
son caolinita, ilita y esmectita.En los treshorizontessuperioresla caolinitaaparececomo
mineral dominantey casiúnico (90 56), contrazasde esmectitae ilita, enel Bt ya aparece
la ilita y un porcentajealgo más importante de esmectita. En los horizontesmás
profundos,crecenlos porcentajesde esmectitae ilita, sumandoentreestasdoscasi el
50%, siendosiempremayoritariala esmectitafrentea la ilita.

En cuantoa los mineralespesadosde la fracción arena,los opacosdecrecencon
la profundidaddesde78,3 56 hasta25,4 56. A estaprofundidad,el horizonteBtk2 es
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anómalorespectoa la partesuperiordel perfil en cuantoa que tienemenorcontenidoen
turmalina(9 56) y mayor en circón (62 %) frente a 25 56 y 10 56 respectivamente.

e) Generalizacióna otrasrallas del mismo sector: el perfil 8655 (Palexeralf
últico) se ha descritoen la Rafia Nevadaque constituye,comose ha dicho más arriba,
una superficie desgajadade las sierrasy de otras superficiescercanaslo que sin duda
influye en los bajos valoresde pH.

La superficiede la Moraleja (Perfil 10655:Palexeralfúltico> estáconstituidapor
varios cerrosaisladosen las proximidadesdel pobladodel mismo nombre.En la cimade
la mesamás amplia (Vértice geodésico,758,9 m) se ha descrito el perfil y se ha
profundizadohasta3 m. El suelosedesarrollasobreun depósitocomplejomal clasificado
enel quesedistinguentreszonasbiendiferenciadas:1(0-90cm>, 11(90-240cm) y III (>
240 cm>.

En el polvo total de la fracción limo, en la primeradominael cuarzo(50-65cm)
en relación con los filosilicatos, se identifican feldespatosy calcita en el horizonte
superior;en la segunda,disminuyeel cuarzo (25-35 56), aumentandoel porcentajede
filosilicatos y oxidróxidosdehierro; y en la tercera,sevuelvea incrementarel porcentaje
en cuarzo.

En cuantoa los mineralespesadosde la fracción arena,se vuelvena repetir las
treszonas:la primerasecaracterizaporaltosvaloresde opacos(63 56), turmalina(36 %>
y rutilo (38 56> y bajo en circón (16 56>; la segunda,valoresbajosde opacos(28,7 56),
turmalina (2 56> y rutilo (6 56) y elevadosde circón (53 %); y tercera,altos valoresde
opacosy circón ( 56 y 63 56 respectivamente)y bajosde turmalinay rutilo (4,2 y 13,5
56 respectivamente).El granateestápresenteen la basedel perfil, al igual que la epidota
y la andalucita.

En la fracciónarcilla, los mineraleslaminaresencontradossoncaolinitae ilita. La
caolinita dominaen la primeray tercerazonay la ilita alcanzael mismo porcentajeque
la caolinita en la zonacentral.

g) Influenciay alteracióndel sustrato.El perfil de alteraciónde Valleálamosse
hadesarrolladosobreunbasamentode granodioritasy estácubiertopordepósitosde rafia
sobre el que ha evolucionadoel suelo (Perfil 2684). Esteperfil de alteraciónha sido
estudiadoenMolinaa al. (1991)y Molina (1991>.Estosautoresindicanque el perfil de
alteracióntiene un basamentogranodioríticoque muestraintercalacionesde nódulosde
pizarraconcaracterísticasde metamorfismode contactoy estácubiertoporunaformación
de rañade menosde 3 m de espesor.
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La granodiorita aparecedisgregaday con pseudomorfosde arcilla; con la
profundidad la alteración se restringea las cercaníasde los planos que definen los
poliédrosirregulares.

En el materialfuertementealterado,las plagioclasashansido convertidasen una
arcilla blanca; las microclinas están fuertementefisuradas. La alteración ha sido
centrípeta,dirigida desdelos planos antiguosentre los poliedroshasta el interior. El
origende estosplanosy fisurasque afectana la granodioritano estáclaroy, esposible
que seavariado: relieve tensional,laminaciónde origentectónico(Twidale, 1982).

El estudio mineralógico de la alteración que afecta a la granodiorita (Horizontes
2C2 y 5C4) permitedistinguirdos zonas:

- Inferior (Horizontes5C4, de 40 a 50 m) en la que se encuentrancorestonesy la
arenización-argillizaciónescontroladapor las fisurasy uniones. La mineralogía
de la tierra fina (< 2 mm) muestra que la granodioritaarenizadatiene másde
cuatrovecesmásfilosilicatos y la mitadde los feldespatosque los corestones.En
la fracción arcilla (< 2 gm) predominala esmectitay la caolinita.

- Superior(Horizontes3C2, de 3 a 20 m) consistenteen unaverdaderasaprolita.
Las proporcionessemicuantitativasde mineralespresentesen la tierra fina de la
granodioritaalteradapermanecencasiconstantesrespectoal materialarenizadode
la parte inferior. La fracción arcilla muestraun incrementoen el contenido en
caolinita respectoal de esmectitahacia el contacto de la rafia. Estos cambios
mineralógicoscoincidenconlas primerascaracterísticashidromórficasen el perfil
que crecenhacia la partesuperiory sondominantesjustodebajodel recubrimiento
de raña.

La interpretacióngeneraldel estudiomineralógicode la alteraciónque afectaa los
materialesmetamórficos( Horizontes4C3, de 20 a 40 m y horizontes2C1, de 0,8 a 3
m> es más dificultosadebido a que los sedimentosmetamorfizadospuedenhabertenido
una composición mineralógica inicial diferente en función de la sedimentacióny
metamorfismo.No obstante,se observaun decrecimientoen feldespatoshaciael contacto
con la rañaen la fracción fina.

En relación con los cambios mineralógicoshemos de realizar las siguientes
precisiones(Tabla5.2.3.):

- Destacarlos altos valores de fesdespatosdel sustratogranodiorítico alterado,
(perfil 2684>.
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Resultadosy Discusión

- En los perfiles de la raña, los mineralesexistentesmuestranvaloresmuy
elevados,al contrario que los estables.

- A partir de unadeterminadaprofundidad(variableparacadaperfil) disminuyela
relaciónentremineralesresistentesy estables.

- La relaciónQIF es generalmentebaja, exceptoen algunosBt que tienenun
valor medio

- El perfil 10655 (Moraleja) tiene un comportamiento anómalo en todos los sentidos
y los porcentajesde los mineralesque lo componen,no escomparablecon el de
los otrosperfilesestudiadosen este apartado

RAÑA NAVAHERMOSA

La descripcióny datos analíticosde los perfiles estudiadosse incluye en el
Apéndice. Estos perfiles estudiadosse clasifican dentro del Gran Grupo Palexeralf

(USDA, 1992>. Hemosde destacar,por lo tanto, la homogeneidadde los suelosa los
nivelesconsiderados.

a) Desarrollodel perfil, procesosde erosióny acumulación.En la zona, la
evoluciónnaturaldel perfil tiendea la secuenciaA-Bt-Bk (Figs. 14.1 y 5-4-5>-

Los perfiles 1684 y 101684desarrollala secuenciaA-Bt-2Bt-2Btk-3Ck-Rconun
horizonteargílicode no excesivapotenciarelativa(80-160cm)sobreunzócaloconstituido
por granodioritaconunamorfologíatípicaen bolosque,a 3,5 m delcontactocon la raña,
presentaun frentede alteracióncontituidoporun materialarcillo-arenosoconsegregacio-
nes de colores (2,5YR4/5 + 1OYR7/2) en planospseudohorizontalesanálogosa los la
propia raña. Algunos énclaves,en las inmediacionesdel límite superior dan ligera
reacciónal CIH (Espejo, 1990>.

El perfil 10684 muestra una secuenciaAp-Bt-2Btk-2C conun horizonteargílico
similar al anteriorque contrastaconel que apareceen profundidad,(2)Bt.

El horizonte argilico del perfil 1656 (A-AB-Bt-Btk) aparece,al igual que los de
los perfiles siguientes, con una curva de arcilla continua y sin la discontinuidadlitológica
aparente.El pasodel horizonteA al Bt se realizaa travésde una transición.
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Resultadosy Discusión

La secuenciadel perfil 2656, A-Bt-Btk, presentauna importantetendenciaa la
formacióndel límite brusco (carácterabrúptico>,mucho másmarcadaque en los casos
anteriores - Desdeluegono parecenexistir ni procesos evidentes de acumulación ni de
destrucción,posiblementepor la falta de conexióncon el áreafuente. A no ser en los
perfilesproximalescomosedetectaen la forma de las curvasde V.

b) Edad,argiluviacién. La rafia Navahermosa es una superficie desgajada de la
Mascurapor el arroyoValdeálamos.

Por un lado, las condicionesgeoquimicasactualespermitenla movilizaciónde la
arcilla en toda la formación,en la partesuperiorde los perfiles, siendomásproblemática
haciael sur y en la basede los perfiles.

En segundolugar, la edafogénesisde los suelos desarrolladossobre la rafia
Navahermosatiendenhaciael caracterpaleico y, más precisamentehaciael límite
abrupto, como lo demuestrala progresiónlongitudinal de la arcilla en los sucesivos
perfilesa lo largo de la formación (S-N>.

Un análisis más detallado de esta curva nos permite apreciar que es posibleque
estosucedaa causade unaedafogénesislineal -incrementode arcilla en la partesuperior
del endopedona partir de la que procedede un mismo horizonte de eluviación- al
contrarioqueenMascura,posiblementepor la desconexiónactualde la rañaNavahermosa
con el áreafuente.

e) Saturacióndel Complejo, calcificación.Todos los horizontesmantienenuna
saturaciónde basessuperioral 50 56 (Alfisol). Sinembargo,dentrodel perfil 1684,como
ya ha ocurrido en diversas ocasiones,se observanclaramentedos tendencias: un
incrementode la saturaciónhaciala superficiey otro en profundidad.Disminución,por
lo tanto,del porcentajede saturaciónde basesen la zonacentraldel perfil. Estono sucede
en el restode los perfiles.

De hecho,apenasseapreciandiferenciasenel restode la formación,de formaque
el valor máximode la saturaciónde basessealcanzaen todaslaszonasa partirdel metro,
lo queunavez másestáde acuerdocon lo que venimosafirmando: la justificación está
relacionadacon la posiblefuentede Ca (CO3Ca).

e) Mineralogía.En el perfil 1684(Palexeralftípico) losminerales de la fracción
limo másabundantesson el cuarzo y los filosilicatos. El primerose mantieneen valores
próximosa 30 %, mientrasque los filosilicatos crecenhastaun máximodel 60 56 en el
horizonte argílico. A partir de 110 cm se identifican feldespatosy calcita.
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Resultadosy Discusión

En relacióncon los filosilicatos de la fracción limo, domina la caolinitasobrela
ilita enla zonasuperiormientrasqueen profundidadcomienzaaaparecerla esmectitaque
alcanza un máximo entre 200 y 220 cm (30 56>. En la fracción arcilla sucede algo similar
aunque aparecen interestratificados ilita-venniculita en la parte superiordel perfil (Fig -

5.4.6).

Mineralesdensosde la fracción arena.En la partesuperior(0-80 cm) del perfil
dominanlos mineralesopacos(35-55 56>, la andalucita(36-57 56) y el circón (27-30 %>

con valoresimportantesde tunnalina(8 56> y bajosde rutilo, silimanitay estaurolita.En
la zonaintermedia(80-200cm> disminuyenlos opacoshastaun 10 % y los valoresdel
circón sonmuy bajos(4-7 56) igual quela andalucita(1,5 56), mientrasque la silimanita
(15,4 56), biotita (37,7 56> y moscovita(34,6 56) son importantes.En la basedel perfil
(> 200 cm) vuelven a incrementarselos opacos (57 56) y la andalucitamientrasque
siguenbajosel circón, el rutilo y el granate.(Tabla5.2.4.>.

En el perfil 10684 (Palexeralftípico), en los minerales(ligeros) de la fracción
limo se apreciaun incrementode cuarzoen el Ap y en los horizontesC (65-70 %). Se
identifican feldespatosy oxihidróxídosde hierro en todo el perfil, al igual que calcita
desde120 cm hasta 870 cm. Los filosilicatos se incrementansignificativamenteen el
horizonteargílico (50-55 56) sobrelos A y C (12-15 56>.

En relaciónconlos filosilicatos de la fracción arcilla domina la caolinita(60 56)
sobre la ilita (20-30 56> apareciendoesmectitaa partir de 4,7 m.

1’) Influenciay alteracióndel sustrato.La aplicaciónde estoscriterios descritos
en el apartadoV.L2. 1 (Tabla5.2.4> permitehacerlas siguientespuntualizaciones:

- Desapariciónde los mineralesestablescon la profundidad
- Crecimientode los mineralesresistenteshacia la superficiedel perfil
- Crecimientode los filosilicatos en los horizontesBt
- Disminuciónde la relaciónQ/F, exceptoen el perfil 10684

El perfil de alteraciónconsiderado(Espejoet al, 1993> seha desarrolladosobre
granodioritasy estácubiertopor depósitosde rafia sobreel que ha evolucionadoel suelo
(perfil 10684 Palexeralftípico>. Las variacionesmineralógicasse han descrito en el
apartadoanterior.

En el perfil de alteraciónse distinguenvarias zonas: el depósitode raña y dos
zonasen la granodioritaalteraday la granodioritapropiamentedicha (de muro a techo):
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Resultadosy Discusión

1. >870cm, granodioritamuy poco alteraday dura

II. 470-870m, granodioritaalteradaen la quepredominael color(1OYR7¡3>, existen
nódulosde carbonatocálcicoque disminuyenen profundidad.

III. 270-470cm. Horizonw 2Ckl que invade la zonade la granodioritaalteradacon
segregaciónde coloresrojos y grises(1OYR5/6+2,5YR4/6>y nóduloscarbonata-
dos.

IV. 0-270 cm. Palexeralf típico desarrollado sobre el depósito de raña.

V.1.3. VARIABILIDAD TRANSVERSAL-PROXIMALEN LA RAÑA

En este apartado se agrupan y comparan los suelosdesarrolladosen la zona
(medio)proximalde las distintasrañasde la vertientenorte de los Montes de Toledo. En
concreto, se trata de analizar de forma específicala variabilidad de los procesos
edafogenéticosmásrecientescomocausade la variabilidadtrasversal(W-E) de los suelos
desarrolladosen las rafias de Ricomalillo, Paniagua, El Rosal, Espinoso del Rey,
Madroñera,Mascuray Navahermosa.

En primer lugar, hemosde destacaruna importantehomogeneidadmorfológicade
los suelosa pesarde que los perfiles estandistribuidosen unadistanciarelativamente
grande(alrededorde 70 Km), sobretodo si secomparaconla heterogeneidadlongitudinal
(Pardoet al., 1993).

La existenciade procesosde acumulaciónde materialesrelativamenterecientes
sobrela raiz de la raña(proximal) y un predominiode los efectosdestructivosen la zona
distal afectansin dudaal resultadoquecomentamos.Estosprocesos,sin embargo,no son
especialmente“rápidos’ ya queaparecenhorizontesA biendesarrolladoslo que, asuvez,
es un indicio de que tampocoson excesivamenteU!lentosIe como lo corroborala no
identificación de horizontes álbicos bien definidos, con excepción de situaciones
particulares,perfil (11655>,el Rosal (Pardoet aL, 1992).

Las diferencias morfológicasmás importantesdentro del veril] (Fig. 5.5.1) se
refierena las siguientescaracterísticas:las particularidadesde los horizontesA, de la
acumulación de arcilla (caracter paleico, limite abrupto), de la acumulación de carbonato
cálcico (existencia, forma y desarrollo>y de las condicionesgeoquimicass.l.(pH, V,
hidromorfía.-4 Así mismo, es importantedestacarla relaciónentreestasdiferenciasy
la situación geográfica de estos perfiles.
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Resultadosy Discusión

El resultado es la existencia de Palexerult -cuyos subgrupos no han sido
desarrollados pero cuya diferenciación podría referirse a la existencia (11655> o no (1654>
de segregacionesplínticas o plintita, el limite abrupto,importanciade la rubefaccióno de
las condicioneshidromorfas-, Palexeralfúltico (1683), Palexeralftípico-últico (51655),
Palexeralftípico (14656) y Palexeralfcálcico(1684).

En primer lugar, la edafogénesisde los suelosdesarrolladossobrela rañatienden
haciael carácterpaleicoy, másprecisamentehaciael límite abrupto,comolo demuestra
la progresiónde la arcilla en los sucesivosperfiles, sobretodo en la zonaoriental de la
raña.

Las condicionesgeoquimicasactualespermitenla movilizaciónde la arcilla en los
palexeralf,al contrariode lo que sucedeen los suelosde la zona oeste,más semejantes
a los de la vertiente sur de los Montes de Toledo (problemaligado al aluminio y a la
acidificacióndel perfil: ultisoles).La diferenciadefinitoriaal respectoentreambaszonas
es la existenciade una fuente accesiblede carbonatocálcico al este. Los Palexemlty
Palehumultde las rañasdel sur de los Montes de Toledo(Espejo, 1978), lo sonpor el
gran desarrollo(profundidad,~..)del horizonteargílico; la iluviación de la arcilla, como
hemosdicho, está impedidaen la actualidadpor el contenido en Al de cambio y no
aparecenlímites abruptos.

Los valores de la CIC del suelo se mantienena lo largo del perfil en la zona
occidentalcompensándoseel descensopor la disminucióndel porcentajede arcilla en los
horizontessuperioresconel incrementoen materiaorgánicalo que no sucedeal estede
Espinosodel Rey. La CIC de la arcilla evaluadaa partirde los dosparámetros(CIC-suelo
y el porcentajeAc> y descontAndoel correspondientede la materiaorgánicatambiénse
mantieneconstantehastala profundidaden la queaparecenarcillas 2:1, si existiesen.
También,se apreciaun incrementode los valoresabsolutoshaciael este(mayorcontenido
en arcilla y mayor actividadde estas).

Respectoa la saturaciónde basesdentro del perfil se observanclaramentedos
tendencias:un incrementode la saturaciónhacia la superficie y otro en profundidad.
Disminución, por lo tanto, del porcentajede saturaciónde basesen la zona central del
perfil (1683,51655,14656,1684).Tambiénse apreciandiferenciasa lo largo de la rafia,
de forma que los valoresmáximosde la saturaciónde basesse alcanzaen las zonasmás
orientales.Una vez más la situaciónen estepunto estáde acuerdocon lo quevenimos
afirmando en relación con la aparición de carbonatocálcico. La justificación de tal
apariciónestárelacionada,unavez más, con las posiblesfuentesde Ca (CO3Ca).

Los materiales del basamentopaleozoico son predominantementede carácter
detrítico-metamórficoy están contituidos fundamentalmentepor pizarrasy cuarcitas.
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Resultadosy Discusión

Posiblementeduranteel ciclo orogénicohercínicose produjeronintrusionesgraníticas;
estos granitoides, frecuentementericos en plagioclasas(granodioritas>,constituyenen
muchos casos el basamento de las series miocenas y de las propias formaciones de rafia.
Es importantedestacarla existenciade paquetesde calizasmarmóreasdepositadosen el
CámbricoInferior/Medio conpotenciasde hasta300 m y que afloranentreSanPabloy
Espinosodel Rey. Esta calizas mantienenla dirección estructuralde forma que sus
productosde erosiónno afectana las rafias más occidentalesy sólo a la zonadistal del
complejode Espinosodel Rey (Cap. IV.4).

Por otro lado, las formacionesde rañapertenecientesal nivel superiorhanestado
sometidasa la acción de procesosedafogenéticosmuy activosque han afectadohasta
profundidadesde 10-12m, interesandotanto a los materialesde la propiaformacióncomo
a los de su basamento(Espejo, 1990). Se hanestudiadolos perfiles de alteraciónde los
sustratosde las rañasde Ricomalillo, Espinosodel Rey, Mascuray Navahermosay seha
encontradocarbonatocálcicoprecisamenteen las situadasal estesobregranitoides.Esto
nosha permitido afirmar que desdeel punto de vistade la carbonatacióndel perfil, son
sin dudamásimportanteslos aportes realizadospor las calizas:por su situaciónrelativa
(cotasobre la rafia), por suorientaciónestructural(NW-SE> y por las característicasde
la red hidrográfica (dirección y encajamiento,norte). La morfología estalactitiforme
(cuppedpebble)de algunasacumulacionescalizas puedeconsiderarseunaconfirmación
adicional al respecto.El resultadoes que la calcificación afecta preferentementea las
rañasdel estey no llegana hacerloa las del oeste(a partir de Espinosodel Rey), lo que
constituyela principal causade los cambiosgeoquiinicosque aparecenen el perfil y cuya
importancia en el mantenimiento de la movilización de la arcilla y en la variabilidad
morfológicadel perfil ya hemoscomentado.

V.L4. VARIABILIDAD TRANSVERSAL-DISTAL EN LA RAÑA

En este apartadose describeny comparanlos suelosdesarrolladosen la zona
(medio) distal de las distintas rafias de la vertiente norte de los Montes de Toledo. En
concreto, se trata de analizar de forma específica la variabilidad de los procesos
edafogenéticosmás recientescomo causade la variabilidad trasversalde los suelos
desarrolladosen las rafias de Paniagua,El Rosal, Espinoso-Madroñera,Mascura y
Navahermosa.

Se confirma, como en la zona proximal, la homogeneidad morfológica de los
suelos a pesar de la importancia superficial de la zona de estudio.La mayorvariabilidad
se debe,sinduda,a la introducidaporel complejode cambio:Ultisol-últico-álfico-Alfisol.
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Resultadosy Discusión

El predominiode procesosde erosión sobre los de acumulaciónde materiales
relativamenterecientessobre la zonadistal de la rañaafectansin dudaal resultadoque
comentamos.Una vez más se puedeafmnar queestos procesosno son especialmente

rápidos’ comolo muestra,el hechode la existenciade horizontesA bien desarrollados
lo que, a la vez, es un indicio de que tampocoson excesivamente lentos”, como lo
corroborala no identificaciónde horizontesálbicosbien defmidos.

Las diferenciasmorfológicasmás importantes dentrodel nerfil (Fíg. 5.5.2> se
refieren,una vez más, a las particularidadesde los horizontesA; a la acumulaciónde
arcilla (caracterpaleico, límite abrupto); a la acumulación de carbonato cálcico
(existencia,forma y desarrollo)y a las condicionesgeoquimicass.l. (pH, V, hidromor-
fía...). Así mismo,esimportantedestacarla relaciónentreestasdiferenciasy la situación
geográficade estosperfiles.

El resultadoessimilar ala zonaproximalperoconpropiedadesmásamortiguadas.
La existenciade Palexerult-cuyossubgrupos,comoya se ha dicho(Cap. V13.) no han
sido desarrolladospero su diferenciaciónpodríareferirsea la existenciao no (2654> de
segregacionesplíntitaso plintita, el limite abrupto, ñ’nportanciade la rubefacción o de
las condicioneshidromorl’as-,Palexeralfúltico (3655 y 31655),Palexeralftipico-ultico
(4655), Palexeralftípico (2656) y Palexeralf cálcico (14656). Lo que indica que la
acidificaciónes menosintensay terminageográficamenteantes,másal oeste,que en la
zona proximal, debido posiblementea la orientaciónestructural de las calizas y la
proximidaddel sustratogranodiorítico.

En primer lugar, la edafogénesisde los suelosdesarrolladossobrela rafia tienden
haciael caracterpaleicoy, másprecisamentehaciael límite abrupto,comolo demuestra
la progresiónde la arcilla en los sucesivosperfiles, sobretodo en la zonamásoriental de
la raña.

Son válidaslas conclusionesrealizadashastael momentoen lo que se refierea la
morfologíadel perfil y las propiedadescomentadas.Respectoa la saturaciónde bases
dentrodel perfil esimportantedestacarlas diferenciasde las formas de las curvas.Existe
un predominiode curvasen las que se apreciaun incrementoenprofundidaddebidoa que
el lavadohaceque la saturacióndel complejo seproduzcahaciala basedel perfil.

En la zonaproximal sucedíalo contrario,en la curvas,seapreciaun incremento
del porcentajede saturaciónde baseshacia la superficie. Lo que hacepensarque en las
zonasdistales convergíanmaterialesde áreasmucho más heterogéneasque los de las
zonasproximales, esdecir, en las zonasdistalessiempreaparecenaportescon calizasy
en las proximales,unicamentecuandoestosmaterialesestánconectadascon el arranque
de cadasectorde la formación.
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Resultadosy Discusión

Vi. LA SUPERFICIE DE TRANSICION Y LAS TERRAZAS

V.2.1. DESCRIPCION

El Tajo bordeaen la zonade trabajo los importantesfarallonescuarcíticosque
constituyenlos Montes de Toledo, describiendoun amplio arcocon la concavidadhacia
el sur que se abrea la altura de La Pueblade Montalbány secierra en Aldeanuevade
Barbarroya-

Comoya seha dichoenel apartadocorrespondiente(Cap.4.4.2.5.),enestetramo
se conservanlas superficiesplio-pleistocenasal pie de la cadenamontañosa,con una
extensiónde unos30 Km y en direcciónN-S y queúnicamenteestánseccionadaspor el
sistemafluvial del río Tajo cuyoscolectoresmásimportantesson de estea oesteel río
Gébalo, el río Sangrera,el río Pusay el río Cedena.El Tajo se ha encajadoen estas
superficiesmásde un centenarde metrosy hoy día fluye porun fondo de valle amplio,
cuya terrazainferior llega a alcanzarlos cinco Km de extensióna la altura de Talavera

de la Reina.

Debido a la escasapendiente,el río presentauna acusadatendenciaa formar

meandros.El microrrelieve de la terraza inferior demuestraque estos meandroshan
sufrido un fuerte desplazamientodurante el Pleistoceno reciente y el Holoceno,

seccionandolas arenasdel Miocenoen los nivelesde terrazamásantiguosy produciendo
así las paredesverticales y, por estemotivo, las terrazassuperioresdel Tajo sólo se
conservancomofranjas aisladas,especialmenteen la parteorientalde la zonade trabajo
(Gehrenkemper,1978>.

Lasterrazasdel Tajohansido muy estudiadasa lo largode sucursoen los últimos
añosy un breveresumende los resultados,aguasarribade la zonadeestudio,se incluye
en la tabla4.21 (Cap IV.4). Se apreciauna buenacorrelaciónde los distintosniveles de
terrazaconsideradospor los diferentesautoressi seexceptúanlos niveles más antiguos
en los queexisteun ciertoconfusionismo,no sólo encuantoa que hay autoresqueno los
consideran,sino tambiéna que en otrasreferenciasno existeunaequivalenciaclarade la

datación.

En la zonade estudio(Tabla4.22; Cap IV.4), al sur y al estede Talaverade la
Reina, los nivelesmediosde terrazasestánmuy deterioradose inclusoeliminadosporel
desgasteque ha ocasionadoel río en los flancosde valle.
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Resultadosy Discusión

De acuerdo con estos estudios y los posteriores (preferentemente Genrenkemper,
1978 y Pérez-González a al., 1991> se puede llegar a conclusionesquenos permiten
orientarla localizacióny el muestreode los sueloscon la garantíade que secomparan
nivelesbiendiferenciados(Fig. 5.6.1):

Llanurade Inundación(+1-6 m~: El río transcurrehundidoaproximadamente1-2
m en un lecho de gravas. El lecho carececasi totalmentede vegetación,puestoquese
inunda periódicamentecon las lluvias de otoño y primavera. Existen otros rellanos a
diversascotas (+3-6m) y con granulometriasclaramentediferentes: limos y arenas
(Holoceno>.

TerrazasBajasTI (+5-12 mV Al oestedel río Sangreraexistenretazosquese
encuentrana cotasentre380y 400m queconstituyendepósitosque corresponderíana las
terrazasbajas.De éstos,el retazomásamplioesel que seencuentraen la confluenciadel
Tajo con el Sangrera.

Estaterrazaestámejor conservadaenla regiónde Malpicaen la queaparecendos
nivelesdistintos,el inferior (Ti 1: +7 m) y el superior(T12: + 10-12 m). Mientras que
el rellano inferior estáconstituidopor sedimentosfinos de arenasy arenasmuy finas, al
oestede Malpica, a cotasde393-395m sobreel nivel del mar, seencuentraun sedimento
a nivel superior que se trata de un banco de arenasfinas de 1-2 m. Por debajo se
encuentraunpaquetede gravasde 2-3 m de espesor.Estasgravasson coloreadasy de
espectropetrográfico,amplio y muestranun predoniiode cuarcitasy sobretodode granos
de cuarzode un diámetrode hasta5 cm.

Mientras las gravasde las terrazasmás antiguascontienenclastosde hasta20 cm
de longitud procedentesposiblementede la degradaciónde las rafias, las gravasdel nivel
superiorde la terrazabaja (T12: + 10-12 m) del Tajo estánformadaspor gravascon un
diámetromáximo de 7-10cm. Éstasse encuentranbajoun depósitode arenafina limosa
de hasta2 m de espesor.En las terrazasmás antiguasaparecencasi exclusivamentelas
cuarcitassimilaresa las de las rafias, de muy bajocontenidoen cuarzo,el porcentajede
estemineralaumentaen las terrazasmásbajas.Los cuarzospurosque tambiénaparecen
en menorproporciónespacial(1 %> en las rafias se encuentranrellenandolos huecosde
la roca cuarcíticainicial y tienenun tamañode granode 2-5 cm.(PleistocenoSuperior).

TerrazasMedias T2 (+20-55 m): Dentro de la terraza media existentambién
variosrellanosque aparecenen brevesretazosal oestedel río Sangreray seconservan
muchomejor en la parteoriental de la zonade estudio.
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El nivel inferior (T21: + 20-25 m> apareceen el sectorcomprendidoentreel río
Sangreray el río Pusa,a altitudesde 440m a 400 m y conuna longitudmáximade 1,8
Km y se conservaespecialmentebien en la parteoriental de la zona de trabajo, entre
MalpicadeTajo y Pueblanueva.Enlas proximidadesde Talaverade la Reinahaquedado
destruidapor socavacióntal y como muestrala formación de badlands aunqueen el
sectoraloestedel río Sangreraa unaaltitud que va de 480 a 400 m hay unosretazosde
esta terraza. Estas, formadas por unas capas arenosasque se disponen en sentido
horizontal, paralelasa otras de gravas, y obviamentepertenecena la fase f’mal de la
formaciónde estaterraza.El nivel superior(112: +50-55m) ha sidobastantedestruido
y apareceen los badlandsde los meandrosdel río como franjas sueltas cubiertasde
gravas,pero con pocaextensión.La terrazamediaestábiendesarrolladaentreMalpica
y Pueblanueva.Lasgravasestánincluidasenunamatriz calizadecolor rojizo y el espesor
de los sedimentossólo alcanza 1-1,5 m. En la cara inferior limita con aremscamuy
granulosay por encimararas vecesse encuentrangravas,ya que, como en las otras
terrazas,frecuentementeestánrecubiertasde un sedimentofmo. (PleistocenoMedio).

TerrazasAltas T3 (+70-140mVAl oestedel río Sangrera,las superficiesque se
correspondencon las terrazasaltas se encuentranen el sector comprendidoentreel
Arroyo Aceitunilla y el Río Sangreray tiene un límite altitudinal de 500 m. En estas
superficiesseencuentranlos verticesgeodésicosde Valdehigueras(512m) y Sombrerete
(513 m) y comoaltitudes máximas se han medido 566 m en Los Llanos del Carrasco,
aúnqueexistenunospequeñosretazosde estasuperficie que estánsituadosalgo más al
norte donde altitud que alcanzaes de unos 480 m. La superficie está surcadapor
innumerablesarroyos, de oeste a este:el Arroyo de la Aceituiñíla, el Arroyo de
Valdegrande,el Barrancode Maricantarilla, el Barrancode Valdeplata,el Arroyo de
Chascoso,el BarrancoGrande, el Barranco del Pajar, el Arroyo de Valdehorno, el
Barrancode la Raña,el Arroyo del Chorro, el Arroyo de Valdehuesay el Arroyo de
Santa.Tambiénen estasuperficiese encuentrala Lagunadel Chorrillo.

Entre el río Sangreray el río Pusa,tambiénhay representaciónde las terrazas
altas. El depósitoseencuentraa altitudes de 480 y 440 m, tiene una longitud de 8 Km
(contadosdesdela curvade nivel de 520 m>. Estaterrazaestáatravesadade 5 a N por
el Arroyode Valdevendenga,al queconfluyencasiperpendicularmentedistintosafluentes.
Paralelosal arroyo anterior y siguiendo su misma dirección de oestea este estánel
Arroyo Valdemanilla, Arroyo Carranza, Arroyo Valdepicazo, encontrandosetambién
sobre estasuperficielas lagunasde La Mestay el Pozo de las Abiertas.

Mientrasque las terrazasmediay bajaaparecena lo largodel río comosuperficies
relativamentepequeñascon una capa de gravasbien desarrollada,los niveles de las
terrazasaltasforman superficiesampliasy su relieve no es tanpatente.El nivel inferior
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(T3 1: +70-80 m> se extiendeentre los ríos Cedena,Pusay Sangreraformandounas
ampliassuperficiesque desdeunaaltitud de aproximadamente450-470m sobreel nivel
del mar asciendenen direcciónSSW y que en su superficie muestranun ligero relieve.
Los pequeñosdesnivelesse han producido por la acciónerosiva de distintas vías de
desaglie. La pendientede 0,7-1 % en dirección NNE indica que está terraza no fue
formadaexclusivamentepor el Tajo, sino que en estazona seentrelazanlas cuencasde
los afluentescon la del propio Tajo (Gehrenkemper,1978>.

El enlaceconel nivel medio (T32: + 115-125m) es continuoen granpartede la
zonade trabajoy sepuedeestablecerunadiferenciaciónclarade estenivel al suroestede
Talaverade la Reina. La altura absolutavaríaentrelos 485 y los 486m. El grosorde la
capade sedimentososcila entre6 y 10 m. Entre los ríos Sangrera,Pusay Cedenase
conservael correspondientenivel de aplanamientoen grandesextensiones.Las gravas
correspondientesseencuentranen la terrazaal sury suroestede Pueblanueva,aunquesólo
en la parteoccidental. Estasgravas estánincluidas en una matriz rojiza y tienen un
espesorde 4-5 m. La capasuperiorde estedepósitoestá constituidopor un sedimento
fino. Tanto al sur de Pueblanuevacomo al suroestede Malpica disminuye la altura
absoluta de la terraza superior alta hacia el este; las superficies están ligeramente
inclinadas.Gehrenkemper,(1978)sugierequedebeconsiderarsecomoposibleexplicación
la accióndesgastadorade los arroyosque fluyen principaImentehacialos actualesríos
Pusay Cedena,de maneraquelas gravasde la parteorientalhansido arrastradasengran
medida.En las zonasmás bajasseencuentranaluvionessueltosy en las superficiesde
terrazasinferioresemergeen muchospuntosel sustratomioceno. La superficietotal se
ha cartografiadapor Gehrenkemper(1978> como terrazaalta superior, a pesar de no
habersepodido demostrarla presenciade las correspondientesgravasen algunostramos
y de que, debidoal desgaste,la altura absolutaesen parte másbaja que la de la misma
terrazaen tramosmásbajosdel Tajo. Al sur, entreTalaverade la Reinay SanBartolomé
de las Abiertas, esta llanura alcanza actualmente una extensión de hasta 11 Kmen sentido
N-S.

El nivel superior(T33: + 135-140m) aparecea unos500 m sobreel nivel del mar
y asciendecon unapendientede 0,6 % en direcciónNNW hastauna altura de 560 m.
Esto coincide aproximadamente con las condicionesde pendienteen las rafias. En sentido
oeste-esteno seha podido determinarunapendientesimilar.

Los materialesde las terrazasaltasen la zonade trabajomuestranunasecuencia
similar. El estratode sedimentosalcanzaen esta zona en grosor de 6-7 m y muestra
claramentetresetapasde sedimentación:sobrela formaciónmiocena,que en estazona
es de arena fina se encuentranarenasque alternancon bancos de gravas fmas que
alcanzanun espesorde 1 ,5-2,0m. Por encimade éstassesitúaun paquetede gravasde
3 m de potenciaque estáincluido en una matriz limosa y que hacia arribase transforma
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en arena carbonatada, fangosa de color blanco-pardo; fmalmente, se encuentra una capa
arenoso-arcillosa. Como diferenciación importante, las gravas del nivel bajo de esta
terraza (T31 +70-80 m) están fuertemente soldadas con carbonato cálcico y frecuentemen-
te carecen de la diversidad de las otras. (Pleistoceno Inferior>.

Superficie de Transición de San Bartolome de las Abiertas <ST: +195 mV Esta
superficie aparece entre los ríos Sangrera y Pusa. El depósito está constituido por gravas
a cotas de 530-590msobre el nivel del mar. La carretera de San Bartolomé a Retamosa
transcurre hasta el kilómetro 17 sobre esta superficie, que en este tramo presenta una
pendiente de aproximadamente 1 56. Esta mayor pendiente es posiblemente un indicio de
que los ríos y arroyos provenientes de los Montes de Toledo han participado en el
desarrollode estaformación.(PleistocenoInferior)

El estudio de paleocorrientes fue utilizado por Gehrenkemper (1978) para la
interpretación genética de la que él denomina terraza de transición en la zona de Talavera
de la Reina. Asimismo, Martín Escorza y Hernández Enrile (1972) cartografiaron estos
sedimentos al igual que las rañas como “conglomerados del Plioceno” y mencionan una
terrazadel Tajo a unos510 m (T+135 m> sobreel nivel del mar.

Según Gehrenkemper (1978> la planicie muestra en su forma y carácter de
sedimentación gran parecido con las rañas: las gravas están incluidas en una matriz mal
ordenaday la aparienciaexternade estassuperficiesconunaextensiónN-S de hasta10
Kmy una pendiente de 0,5 56 indica la acción de una superficie fluvial o un “glacis”,
comotambiénlo interpretóFischer (1974, 1977).

Más hacia el este,en la región de Pueblanueva,el Tajo se desplazóde forma
continua hacia el norte duranteel Pleistoceno.Los clastossobre las superficiesde la
terraza superioren su mayoríaestánorientadoscon sus ejes longitudinalesen sentido
NE-SW y conello se demuestrauna deposicióndesdeSE.

V.2.2. LOS SUELOS

De las observacionesrealizadasse hanseleccionadolos perfilesmás evoluciona-
dos, representativosy los mejor conservadosparala comparaciónde suspropiedadescon
los de la raña. En el Apéndicese incluye la descripcióny los datosanalíticos.

La representatividadde cadauno de los perfiles en relacióncon la superficie
seleccionadaestá avaladano sólo por las observacionesrealizadassino tambiénpor la
comparacióncon otros estudiosque hantenido esteobjetivo concreto.
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Enun reciente estudio realizado en el sector Aranjuez-Añover de Tajo aguas arriba
de la zona de estudio, Roquero (1994> relaciona los diferentes niveles de terraza con la
evolución de los suelos y los procesos edafogenéticos que han tenido lugar <Tabla 5.3).

Tabla 5.3. Los suelos de las terrazas del Tajo en el Sector Aranjuez-Añover
(Roquero, 1994)

EDAD TERRAZAS COMPLEJOS DE SUELOS (USDA, 1992)

HOLOCENO Llanurade inundación Xerofluventtípico y Xerortbenttípico

PLEISTOCENO
SUPERIOR

‘112 (414-16m)
111 (+ 18-20m)

xcrochreptcalcixeróllico y
Haploxeralfcálcico

PLEISTOCENO
MEDIO

TIQ (+28-30m)
TIS (+35-38m)
TIS (+50-54m)

Xerochept Petrocálcicoy Palexeralfpetrocálcico

TII - T14 Palexeralfpetrocáícicoy Xerochrept petrocálcico

PLEISTOCENO
INFERIOR

TíO (475-80m) Rhodoxeraíf cálcico y Xerochrep petrocálcico

T9 (+85-90ni) Rhodoxeraífpetrocálcicoy Palexeralfpetrocáicico

< T8 0< +95 ni) Rhodoxeraíf perrocálcico y (Palexeraíf)

Una relación similar se muestra en la
1:50.000de la Hoja 627 (Talaverade la Reina>
et al, 1991) y quesemuestraen la Tabla5.4.

Memoria del Mapa Geológico a escala
realizado recientemente (Pérez González

El objeto de este apartado no es un estudio exhaustivo de las relaciones terraza-
suelo, sino la diferenciaciónde los materialesde los diferentesniveles de terrazaen
relación con la rafia y con ello deducir implicaciones genéticas.

Se han descrito y analizado perfiles en distintos niveles de terraza que se clasifican
dentro del subordenXeralf (USDA, 1992) con la pretensiónde obtenerresultados
comparables(Tabla5.5). Los datosde estosperfilesse incluyenen el Apéndice.

Una vez más, hemos de destacar como en superficies aparentemente tan
homogéneas desde el punto de vista de la mayoría de los factores de formación, excepto
el tiempo, aparecenrelacionadosun importantenúmerode caracteres(háplico, cumúlico,
thapto, paleico y rhódico), así como los endopedones(horizontesargílico, cálcico y
petrocálcico).
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Tabla 5.4. Los suelos de las terrazas del Tajo
en el Sector Talavera-Malpica (Pérez González et al, 1991)

EDAD TERRAZAS COMPLEJOS DE SUELOS OBSERVACIONES
Y RANA (USDA, 1990)

HOLOCENO Llanura de Xerofluvent típico
mundación Xerorthent típico

Xerofluvent méllico

PLEISTOCENO Terrazas Haploxeralftípico (4 cálcico> Incluyea abanicosaluviales
SUPERIOR Bajas Xerochrep¡calcixeróllico

PLEISTOCENO Terrazas Palexeralfbáplico Se describen:Haploxeralftípico,Palexerult
MEDIO Medias Palexeralfpetrocálcico Alfico, Palexeralfvértico,Palexeralfáquico

PLEISTOCENO Terrazas Palexeralfvértico
INFERIOR Altas Palexeralfáquico

PLIO-PLEISTOCENO RANA Palexerailúltico (parcialmente)

Tabla 5.5. Sistema de Terrazas del río Tajo en el Sector Talavera-Malpica

GEHRENKEMPER PEREZ-GONZALEZ PARDO <9
PERíODOS (1978) ti al-JOTE

(1991> NIVELES PERFILES

HOLOCENO +1,581 +2’3m
+4’Sni Uo (+3.6to,) 5627: 105627(Entrambosrfos)

+8w TI (5.J~~) 4627; 104627(Tejar>
supniOe +10-12w 14627 (Malpica)

+18-20w

e +20-25w (+20-25w) ‘7627 (Soíococh~nos)
a + 25’3On~
z MEDIO +35w 12 <+35-40w) 22627; 12262

7(Bernuy)
15627 (Canal)

+50’55m +50w <+50w>
+85w 23627 (Sierrocílla)

+9o-92n,

INFERIOR 13 (+115w) 26627 (Pueblwutva
+110-120w +120w

+135-140w +132w (+135w) I6627(Buenavista>
+ ¡50w 21627(LosJarales>

+190-195w

PLIO-PLEISTOCENO + 195-200w ST<+¡95w> 6655;61655;9655;91655

«9 Niveles de terrazaen las que se han realizadolas observacionesutilizadas.
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a) Desarrollodel perfil, procesosde erosión y acumulación.En la zona, la
evolución natural del perfil tiende a la secuencia A-Bt-C ó A-Bt-Bk-Bkm (Fig. 5.6.2) de
forma similar a la de las formacionesde rafia.

En la Llanura de Inundación,en sentidoamplio, sehandescritolos perfiles5627
y 105627 (Haploxeralf psamréntico) que desarrollan la secuencia con un horizonte
argílico de cierto espesor (e = 60 cm) sobre un material muy arenoso (psamméntico) y con
escasa diferenciación (máx Ac = 10 56); los colores(h: 1OYR3/4-3/5) implican una cierta
rubefacción y los cutanes son muy visibles. Hay reacción al CIII en todo el perfil, pero
sólo a más de 110 cm la acumulación de caliza es apreciable.

En un nivel inferior de la TerrazaBajaconstituidopor sedimentosfinos de arenas
y limos se han descrito los perfiles 4627 y 104627 (Haploxeralf cálcico) que muestra la
secuenciaA-Bt-Ck-2C con un horizonte argílico de cierto desarrollorelativo (e=55cm;
Ac= 19 56) sin rubefacciónapreciabley con el horizonte cálcico máspróximo a la
superficie, a partir de 87 cm. En estos depósitos es de destacar que el horizonte cálcico
aparece a mucha menor profundidad que en las zonas de raña, cuando aparece.

Losperfiles22627y 122627(Palexeralfpetrocálcico)se handescritosobreel nivel
superior de la Terraza Media mejor conservado y desarrollan una secuencia que incluye
un horizonte petrocálcico (CaCO3= 55 56) entre 120 y 150 cm (A-2Bt-3Bkm-4Ck-5C> y
con un horizonte argílico muy espeso(51-120 cm> sobre un material francoarenosoy
coloresrubefactados(7,5-1OYR3/5>.

EL perfil 16627(Palexeralfpetrocálcico)descritosobrelos nivelessuperioresde
las Terrazas Altas muestra una secuencia Ap-Bt-Bkm-Ck con un horizonte argílico de
desarrollo relativo importante (e=52 cm, Ac= 50,6 56) y un horizonte petrocálcico
masivo coronado por una banda acintada de más de medio centímetro.

Sobrela Superficiede Transición(terrazade transición de Gehrenkemper,1978>
se han descrito perfiles 61655 y 6655 (Rhodoxeralf cálcico> y 9655 (Palexeralf abrúptico>
en los que la diferenciacióndel perfil es mucho más importante (arcilla, caliza y
rubefacción>. El horizonte cálcico, cuando se ha desarrollado, aparece a menos profundi-
dad que los que existen sobre los depósitos de rafia (Fig. 5.3.2) y se identifican procesos
de erosión muy activos que tmncan el perfil e inciden directamente en el horizonte
argílico.

b) Edad,argiluviación. Las condicionesgeoquimicasactualesno permitenuna
fácil movilizaciónde la arcilla debidoa la carbonataciónde los perfiles. Sinembargo,las
curvasde arcilla permitenapreciarunamayordiferenciacióndel perfil cuandola edadde
la terrazaesmayor, aún cuandola edaddel sueloseade menorordende magnitud.En

177



Resultados y Discusión

Fig. 5.6.2. Los suelos de las terrazas del Tajo en el SectorTalavera-Malpica
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concreto,la edafogénesisde los suelosdesarrolladossobrela superficiede transicióntien-
den hacia el caracterpaleico y, más precisamente hacia el limite abrupto, y muestran una
rubefacciónmuy acusada.

e) Saturacióndel Complejo, calcificación. Todoslos horizontesmantienenun
complejosaturadoo próximo a la saturación.Sin embargo,dentro del perfil seobservan
variacionesirregularesdelpH, lo que posiblementeindicacondicionesde lavadodiferen-
tes.

Tambiénse apreciandiferenciasen las distintasterrazas,de forma quela máxima
calcificaciónsucedede forma progresivaa su edad.Así mismo es importantedestacarla
proximidadde los horizontescálcicosa la superficie y su justificación por dos causas
aparentementeopuestas:por un lado, en las terrazasbajaslos aportesrecientesde zonas
erosionablesa cotassuperioresalejan el horizontecálcico de la superficie; en segundo
lugar, en los depósitosmás antiguos la erosión acercaa la superficie la acumulación
caliza.

d) Mineralogía. En el perfil 5627 (Haploxeralf típico-psamméntico).En los
mineralesligeros de la fracciónlimo dominael cuarzocon valoresaltosque disminuyen
con la profundidadde 69% en los horizontessuperioresal 31% en profundidad. Los
filosilicatos mantienenunaevolucióncontraria a los feldespatosde forma que en el Bt
dominanlos primeros(15-40%>sobrelos segundos(3-5%).La calcitaapareceacumulada
en el horizonte cálcico (27-3156). En cuanto a los filosilicatos de la fracción arcilla,
domina la ilita sobrela caolinitaen proporciónde 4 a 1 (Fig. 5.6.3).

Los mineralesdensosde la fracción arenamuestravaloresde opacosentre35 y
42% y entre los transparentesdestacala silimanita quedisminuye, sin embargocon la
profundidad(de 48% al 11 56>.

Perfil 104627(Haploxeralfcélcico). En los mineralesligerosde la fracciónlimo
estánconstituidospor cuarzo, feldespatos,filosilicatos y calcita. Los tres primeros
aparecenen todos los horizontesdel perfil. De ellosel másimportanteesel cuarzo,que
alcanzaun valor máximo en el horizontemásprofundocon un 70%. Los feldespatosy
los filosilicatos tienenun comportamientoanálogopresentanen lineasgeneralesvalores
más altos en los horizontessuperficiales(Ap, A12, Bt>. La calcita apareceapartir del
horizontehastala basedel perfil, alcanzandosusvaloresmásaltos comoes lógico en los
horizontesCk.

Los mineraleslaminaresque conformanla fracción arcilla son ilita, caoliita y la
esmectita.Los dosprimerosaparecenrepresentadosen todoslos horizontesdel perfil. De
estoslos valoresmayorescorrespondena la ilita conporcentajesque van desdeel 61 al
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PERFIL 6655

Ap

Bt —“

Btc

Fig. 5.6.3. Difractogramasdel AO de la fracción <2gmde los perfiles
6655, 9655, 16627, 122627, 104627 y 105627.
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PERFIL 16627

Rt

1

1<

Fig. 5.6.3. (continuación).
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84%. La caolinitapresentaporcentajesbastantehomogéneoscercanosal 15 o al 20%. La
mineralogíade la fracción arenaesbastantevariada. Los mineralesmás abundantesson
los opacos.En los horizontessuperficialeslosporcentajesmásimportantessonturmalina,
broquita y esfenacon valorescercanosal 25%. En los horizontesmásprofundos los
mineralesmásabundantessongranales,circóny (clino)zoisita,en esteorden.

Perfil 122627(Palexeralfpetrocálcico).En los mineralesligeros de la fracción
limo aparecenlas reflexionestípicasdel cuarzo, feldespatosy filosilicatos. Apartir del
horizonte Bkm se ha identificado tambiéncalcita, con valoresque van del 60% en el
horizonte petrocálcicoa 4% en el horizonte C. El porcentajede cuarzo,mineral más
abundante,presentaunadiferenciaen su proporciónentreel horizonte superficial(89%)
y los profundos(22%). Los feldespatosy los filosilicatos sonmás abundantesen la parte
centraldel perfil coincidiendocon los horizontesBt.

En cuantoa las fracciónarcilla, los filosilicatos que sehanencontradoson ilita,
caolinitay esmectita.La ilita aparecea lo largode todo el perfil comoel mineral laminar
más importante (50-80%). La caoliitita también se ha identificado en todos los
horizontes, pero en una proporción bastante menos importante (20-30%). En los
horizontesA12 y 2Btl y 2Bt2 se apreciala reflexióncorrespondientea la esmectitacon
valores importantes(25 y 31%) respectivamentes.

En los mineralesdensosde la fracciónarena,los opacos(1848%)presentanuna
proporciónimportante.Entre los mineralestransparentesaparecenenbuenproporciónlos
granatesy la biotita.

Perfil 16627(Palexerallpetrocálcico).En la fracciónlimo, comoen la mayoria
de los perfiles desarrolladossobre terrazas,está constitudopor cuarzo, feldespatoy
filosilicatos que aparecenen todoslos horizontesdel perfil. El mineralmás abundantees
el cuarzoque presentaen el horizonte superiorun 66%, siendoeste su porcentajemás
alto. En la fracciónarcilla, los mineralesson ilita, caoliita y esmectita,en proporción
aproximada1:3:5.

En el estudio de la mineralogíade los mineralespesadosque aparecenen la
fracción arena, como es habitual, los minerales opacos tienen un porcentaje muy elevado,
de un 50 a un 39%, disminuyendoel porcentajecon la profundidad. Dentro de los
mineralestransparenteslos mineralesmásabundantesen superficie son el circón y la
estaurolita.En profundidadsin embargose danproporcionesmayoresen la biotita y la
moscovita.
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e) Superficie de Transición de San Bartolomé de las Abiertas. La raña
Espinoso-Madroñeraenlaza sin Éolución de continuidad aparentecon la que hemos
denominadoSuperficie de Transiciónde SanBartoloméde las Abiertas (Fig. 5.3.1 y
5.3.2).En la Figura5.3.3 seha incluido un esquemaconlos perfilesdesarrolladosen esta
superficiemáspróximosa la rana:

En el perfil 61655 (Rhodoxeralfcálcico) los mineralesde la fracción limo
muestranimportantesvaloresde oxihidróxidos(30-45 56> y filosilicatos (45-55 56) con
bajosvaloresde cuarzo (4-10 56). La calcitaaparecedesdela basedel horizonteargílico
y seacumulaen un cálcicoa partir de 75 cm (CO3Ca=2056>.

Mineralesdensosde la fracción arena.Altos valoresde opacos(60-65 56) que se
mantienena lo largo del perfil. El circón disminuyeconla profundidaddesdeun 50 56
hastaun 12 56 en el horizonte2Btk. Estehorizonteesanómalorespectoal restodel perfil
ya quemanifiestaelevadosvaloresde andalucita(12 56), silimanita(12 56), moscovita(12
56> y apatito(12 56) y bajosde estaurolita(6,5 56>.

En el perfil 6655 (Rbodoxeralcálcico) sucedealgo similar al perfil precedente.
Encuantoa los mineralesde la fracción limo se apreciaun conmayorporcentajerelativo
de cuarzoen los horizontessuperiores.Los mineralesdensosde la fracciónarenatambién
se comportancomo en el perfil 61655, con diferenciasen el Btk en cuantoal contenido
en moscovita(40 56) y apatito (16,7 56>. En cuanto a los filosilicatos de la fracción
arcilla, domina la caoliita (55-65 56) sobrela ilita (3545 56).

En el perfil 9655 (Palexeralf abrúptico) los mineralesde la fracción limo
muestranimportantesvaloresde cuarzo(35-45 56> que semantienena lo largodel perfil,
los filosilicatosdisminuyencon la profundidadpasandode 35 56 hastael 19 56, mientras
quecon los oxihidróxidossucedeal revés(de 15 % hasta20 56>. En los filosilicatos de
la fracciónarcilla esdominantela caoliita (60 56) en relaciónconla ilita (3540 56).

En el estudiode los mineralesdensosde la fracciónarenadominanlos opacos.En
cuantoa los mineralestransparentesel másabundanteesel circón quedisminuyecon la
profundidad(de un 57% a un 28%). En la tabla 5.2.2 se observaun dominio de forma
muy evidenteconla edadde las terrazasy conla profundidad.Aunquela situaciónde los
mineralesestablesno estátan clara, la relaciónResistentes/establesvuelve a confirmar
el mismohecho,disminuyeconla~édady conla profundidad.La relaciónentreminerales
resistentescircón/rutilo muestracomoen la Superficiede Transiciónde SanBartolomé
de las Abiertasdominael primeroen la proporción30-60a 1, mientrasqueenlas terrazas
muy raras veces pasa de 20 a 1.
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Resultadosy D¡scusión

LAMINA 1. NAVAHERMOSA 1

A. Perspectivageneraldel perfil de alteraciónde Navahermosa.En primer plano,
la morfologíade los granitoides.

B. Detalle del contactode la granodioritaalteradacon la rafia. Segregacionesrojas
y blancas,grises(Detalleenfl.

C. Perfil 1684 (Palexeralftípico) sobreel contactoconla granodiorita.
D. Perfil 10684(Palexeralfcálcico) conel limite abruptomuy desarrolladoentreA

y Bt.
E. Detalle de la estructuraprismáticadel argílico del perfil anterior (10684).
F. Detalle de las segregacionesgrisesy blancasen el contactoentrela granodiorita

y la raña.
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Resultadosy Discusión

IÁAMINA II, NAVAHERMOSA II

A. Vista generaldel arranquede la rafia de Navahermosa.En primer plano olivar
enbuenestadosobreel perfil 1684.

B. Perfil 1684 (Palexeralftípico).
C. Paisajecorrespondienteal perfil 3684
D. Perfil 3684 (Palexeralftípico)~
E. Perfil 15684 [Palexeralftípico (móllico)] en unadepresiónrelativa.
F. Variabilidad dentrode la depresióndel perfil 15684.

188





Resultadosy Discusión

LAMINA III. MASCURA 1

A. Perfil de alteraciónde Valleálamos,en la partesuperior,el perfil.
B. Segregacionesrojas y grisesbajo el contactocon la rana.
C. Granodioritamuy alterada.
D. (iranodioritaconbajo gradode alteración.
E. Perfil 11684(Haploxeralftípico).
F. Olivar sobreel perfil 11684.
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Resultadosy Discusión

LÁMINA IV. MASCURA II

A. Perfil 12656[Palexeralltípico (háplico)].
B. Detalle de la alteraciónde la cuarcita en la basedel perfil 12656.
C. Paisajeen el perfil 13655.
D. Perfil 13655(Palexeralftípico).
E. Microfotografíadel hor.Btk del perfil 14656, en el que se observatina fisura

rellenade COfa.
F. La mismamicrofotografíaanterior(N -4-)’

192





Resultadosy Discusión

LAMINA Y. MASCURA III

A. Paisajedel perfil 14656.
B. Vista generalde la rañade Mascuradesdeel Vértice Geodésicode La Moraleja.
C. Detalle de la partesuperiorcon pisolitosy pavimentode desierto.
D. Perfil 14656(Palexeralfcálcico).
E. Agregadode la parte inferior del perfil.
F. Microfotografíadel horizonte 2Btk3 (cálcico> (N 1/>.
G. Microfotografíadel mismo horizonte(N +>.

II. Microfotografíacon otro detalledel mismohorizonte(N /1>.
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Resultadosy Discusión

LAMINA VL MORALEJA

A. ‘Vista generalde la superficiede Moraleja, zonadistal de la rafia Mascura.Perfil
14656.

E. Detalle de la mala clasificaciónde los bloques.
C. Perfil 10655(Haploxeralfúltico).
D Detalle de la parteinferior del perfil con segregacionesrojas y blancas.

¡96





Resultadosy Discusión

LAMINA VII. ROSAL

A. Paisajedel perfil 12655.
B. Perfil 11655 (Palexeralfúltico)
C. Variabilidaddel perfil 12655.
D. Perfil 12655 (Palexeralfúltico)
E. Detalle de 1 zonacon segregacionesplínticasen el perfil 12655.
F. Paisajede la costraferruginosa(Bsm>
G Detalle de la costraferruginosa(Bsrn>

198





Resultadosy Discusión

LAMINA VIII. ESPINOSO 1

A. Perfil de alteraciónde Espinosodel Rey
B. Perfil 11683(Palexeralfúltico>
C Grauvacasen la basedel perfil de alteración.
D. Perfil 1683 (Palexeralfúltico)
E. Microfotografia del horizonteEl observadocon N =.,

F. Microfotografíadel mismo horizonteco-n N +.

200





Resultados y Disensión

I.AMINA IX’ ESPINOSO - MADROÑERAS II

A. Perfil de alteraciónde SantaAna de Pusa.
B. Contactode la rafia con la granodiorita.
C. Granodioritaalterada
D. Pizarraalterada.

202





Resultadosy Discusión

LAMINA X. ESPINOSO- MADROÑERAS III

A Paisajedel perfil 3655.
E. Partesuperiordel perfil 3655 (Palexeralfúltico).
C. Perfil 3655.
D Paisajecorrespondienteal. perfil 51655
E. Perfil 51655 (Palexeralfúltico).

204





Resultadosy Discusión

LAMINA XI TERRAZAS 1

A. Perspectivageneral del olivar sobre el perfil 6655 en San Bartolomé de las
Abiertas.

B. Perfil 6655 (Rhodoxeralfcálcico).
& Paisajedel perfil 16627 (Buenavista>.
D Perfil 16627 (Palexeralípetrocálcico).

- -- E Perspectivá46la ~émentaci.óncalizadel perfil 26627(Pueblanueva).

206





Resultadosy Discusión

LÁMINA XII. TERRAZAS: CEMENTACIONESCALIZAS

A. Microfotografía (N II; x16) en la que seapreciala envueltaesparídicaalrededor
de un núcleo en una acumulación caliza laminar (Bkm) de un Palexeralf
petrocálcico(Perfil 16627>.

E. Idem(N+>.
C. Microfotografia (N /1; xlO) del horizonte Bkm del perfil 16627, en el quese

apreciancompuestosde hierro en unamatriz micrítica.
D. Microfotografía (N/I; xl 0) dondese apreciaestructuralaminarcon doscampos

bien diferenciadosen una acumulacióncaliza laminar (Bkm) de un Palexeralf
petrocálcico(Perfil 26627).
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Resultadosy Discusión

lAMINA XIII. TERRAZAS 1]

A Perfil 22627 (Bernuy) (Palexeralfpetrocálcico).
B. Perfil 5627 (Entrambosrios>(Haploxeralfpsamniiéntico).
C. Paisajedel perfil 4627 (Tejar).
D. Vista generaldel mismo perfil.
E. Perfil 4627 (Haploxeralfcálcico).
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Análisis Estadístico

VI. ANALISIS ESTADíSTICO

El objetivo de este apartadoes múltiple. En primer lugar, se pretende la
caracterizaciónglobal de los distintos perfiles con el uso de la estadísticadescriptiva
univariante.Porotra parte, las relacionesentrelas variablesdos a dosseránestablecidas
con las matricesde correlaciones(ámbito del análisis de relacionesde la estadística
bivariante).Finalmente,serealizaun estudiocompletode las observaciones(muestrasde
los horizontes)con el uso de múltiples variables(propiedades)de forma simultánea,de
forma que se puedanestablecerlas relacionesentreellas.

Las aplicacionesestadísticasutilizadashan sido las siguientes:

ESTADíSTICAL3NIVARIANTE

Se pretendela descripcióncuantitativade las observacionespara cadauna de las

variablesrelacionadascon las diferentesunidadesde paisaje.Sehaconsideradode interés
el uso de la mediaaritméticacomomedidade posición.Comomedidasde dispersiónmás
relevantesse ha calculadola desviaciónestándar,el valor máximoy mínimo (recorrido)
y el Coeficientede Variaciónde Pearson.

ANÁLISIS DE RELACIONES BIVARIANTE

Se consideranen este apanadolas matrices de correlación (coeficientesde
correlaciónlineal de Pearson).Cuandoha resultadoposiblese hanrealizadolas matrices
con los coeficientesdecorrelaciónlineal parcialesy múltiples,de panicularinteréspara

el conocimientode las relacionesprofundasde las variables dos a dos pero con la
consideraciónde las demás,por lo cual han sido referenciaobligada en el estudio

multivariante.

ANÁLISIS MULTIVARIANTE (o Análisis de datosmultidimensional)

Se pretendeestudiarla relaciónentrelas observaciones(horizontesdel suelo)con
el usode todaslas variables,susagrupacionesnaturales,a quévariables(propiedades)son
debidasy la estabilidadde las particiones(porunidadesde paisaje)establecidas.
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Análisis Estadístico

En primer lugar, diremos que se ha utilizado la metodologíafrancesa,la cual
permitetodos los desarrollosestadísticossin necesidadde premisaspreviasde ninguna
condición. La alternativa (que podríamosdenominarmetodologíaanglosajona)permite
resultadosalgo más ambiciosospero exige la asunciónde nonnalidadp-dimensional
(p=númerode variables).En la bibliografía(v.p.l. Aragoneses,1990) y enun tipo de
variablessimilar, seha evaluadola hipótesisde normalidadmedianteel test de Shapiro
y Wilk (>0,85) y cuandoéstasno lo cumplíanhandebido serestudiadaspor métodos
estadísticosno paramétricos.

CLASIFICACION AUTOMATICA

Bajo estenombre se reúnenun conjunto de técnicasdescriptivasque permiten
establecerlas relacionesentrelas observacionesconel usode múltiplesvariablesde forma
simultánea(de forma más infrecuente,se clasificanlas variables).

- Agregación alrededorde CentrosMóviles. A partir de una particióninicial (al
azaro elegida)secalculanlos centrosde gravedadde cadauna de las clases.En
el pasosiguientese reasignanlas observacionesa la partición a cuyo centro de
gravedadseencuentremáscercano(distanciaseuclídeas).Se recalculanlos centros
y se itera esteprocesohastasu estabilización,tras la cual quedaestablecidala
clasificaciónfinal.

- Estrategiade Ward (o del Momentode OrdenDos). Se generaun dendrograma
que refleja agrupacionesascendentesjerárquicasbinariassucesivas.En cadapaso
de la agrupaciónse unenaquellosdos elementosquehacenmínima la varianzap-
dimensionalen la nuevaagregación.

- Ascendentejerárquicabinadaa partir de la matriz de distancias.Se ha
consideradola matrizde distanciaseuclídeas,de modo que la agregaciónde dos
elementosen cadapasose realizapor su proximidad, con el usodel criterio de
agregacióndel promediode las distanciasponderadaspara la asignaciónde las
distanciasdel nuevo elemento (nudo formado por la agregaciónde los dos
precedentes).Se resuelvede forma gráfica enun dendrograma.

Todasestastécnicassehan utilizado de forma descriptivaparaabordarlos datos
en primera instancia.Los cálculos se han realizadoprevia estandarización(centradoy
reducción)de la matrizde p (variables)x n (observaciones)a estudiaren cadaanálisis,
enel casode variablescondiferentesunidadeso modalidades.De estemodo seevita la
distorsiónen el cálculo de distanciasporel uso de diferentesmagnitudes.
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Los resultadossólo sehan consideradofiables cuandola correlaciónentre las
variables era pequeña.De otro modo, estamosponderandociertas propiedadesen la
clasificación. En numerosasocasiones, se ha consideradola clasificación de las
observacionesa partir de los valoresque presentaronencadauno de los ejesobtenidos

en el Análisis de ComponentesPrincipales.

ANALISIS DE COMPONENTESPRINCIPALES(ACP)

Con estatécnicasepersiguela reducciónde lasp variablesinicialesaun conjunto
reducidode ellas (menor o igual a cinco) que se conocencomo Ejes o Componentes
Principales.EstosEjes soncombinaciónlineal de las antiguasvariables,sonunitariose
incorreladosentresí. Esta reducciónde un espaciovectorial p-dimensionala otro de
menosdimensiones(en general,sepretendea dos o tres) permitela observaciónvisual

de las relacionesespacialesentrevariablese individuos.

Del mismo modo, cuandolas ComponentesPrincipalesexplicanbien la matriz
original (representanla mayor partede la Inercia a Varianzamultidimensionaloriginal)
las coordenadasde las observacionesen estos Ejes pueden ser utilizadas para su

Clasificación Automática, con la gran ventaja de que estos Ejes son unitarios e

incorrelados.No obstante,se complica la interpretaciónde los resultados,razónpor la
cual esde singularinterésla interpretacióndel significadoprofundode cadauno de los
nuevosEjes.

ANALISIS FACTORIAL DISCRIMINANTE (AFD)

Estatécnicamultivariantees la más interesantede cuantasutilizamos. En efecto,
guardaciertasimilitud, en el desarrollomatemático,conel ACP, peropermitecuantificar
la bondadde unapartición inicial de las observacionesendiferentesclasesde modo que

se consigueevaluaruna hipótesispreviaencuantoa agrupacionesde las observaciones.

Seobtienen,enprimerlugar, unnúmeroreducidode Ejes (los EjesDiscriminan-
tes) que conformanun nuevoespaciovectorialde reducidasdimensiones(menor o igual

a cinco) a partir del inicial p-dimensional.EstosnuevosEjespresentanla propiedadde
ser los que más discriminanla partición inicialmenteestablecida(máximaInercia entre

clasesy mínima dentro de ellas). La calidad de esteprocedimientose evalúapor la
Varianza multidimensional que son capacesde explicar los nuevos ejes y por la
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reclasificaciónde las observacionesa cadaclasede la partición en el nuevo espacio

vectorial.

La forma operativade procederparte,en primer lugar, de la agrupaciónde las
variables(propiedades)enfunciónde unametodologíade obtencióncomparable,esdecir,

los datosse estudianagrupándolosde la siguientemanera:

- Análisis de rutina: a) propiedadesfísicasy físico-químicas(Elementosgruesos,
textura, materiaorgánica,nitrógeno,conductividadeléctricay pH); b) Complejo
de cambio (CIC, Ca, Mg, Na, K, acidezde cambioy aluminio de cambio); c)

Oligoelementos(Mn, Fe, Zn, Cu).

- Mineralogíadearcillas (Clorita, InterestratificadosI-C, Illita, Interestratificados

1-Y, Vermiculita, InterestratificadosI-S, Esmectitasy Caolinita)

- Mineralogía de ligeros (Cuarzo, feldespatos,calcita, oxidróxidos de Fe y
filosilicatos).

- Mineralogía de pesados(Opacos,turmalina, circón, granate,rutilo, anatasa,
broquita,estaurolita,distena,andalucita,sillimanita, epidota,biotita, moscovita,

clorita, apatito, esfenay (clino)zoisita).

En segundolugar, seprocedea la agrupaciónde las observacionesen funciónde
su origeny/o pertenenciaa los distintos horizontes,que en particularlos relacionancon

los procesosque los caracterizan:

- Conjuntototal de las muestras(Todoslos horizontes)

- HorizontesA (Ochricos).Influenciade la materiaorgánicay procesosrelaciona-
doscon la erosión/acumulaciónrelativamenterecientes.

- HorizontesRt (Argílicos). Procesosrelacionadoscon la argiluviación.

- HorizontesC. Influencia y permanenciade las propiedadesdel sustrato.

En el procesometodológico,trasestosestudiosprevios,seha reducidoel número
de variablesutilizadas,tomandosólo aquellasmásexplicativas,menoscorreladasy más
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discriminantes,conel fm de comprobarsi su usopermiteexplicargran partedel modelo
inicial con todaslas variables.

Es importantedestacarque el manejode las muestrasanalizadasde cadauno de
los conjuntosde propiedadesasíagrupadaspresentandosimportantesinconvenientes:uno

metodológico(el programade ordenadordisponibleImita algunosanálisisal usode 150
observaciones)y otro relacionadocon la disponibilidadde datos debido a que la matriz
ha de contenertodas las observaciones,sin huecos,para que no se asignede forma
automáticaa cadauno de ellosel valor cero.

Se ha usadoel software informático STATITCF versión4 del Departamentode
ProducciónVegetal:Fitoteeniade la E.T.S.I.A.

VIS. DESCRLPCIONDEDATOSY ANÁLISIS DE RELACIONES BIVARIANTE

VIlA. ANALISIS DE RUTINA

a) En la tabla6.1 serefiere laestadísticadescriptivaunivariantede las 17 variables
consideradasparael conjuntode observaciones(n=182), los horizontesóchricos(n=45),
los horizontesargílicos(n= 113) y los horizontesC (n=24).

Creemosimportantereseñarque en algunasvariables(MO, CT, Al, Ce, Fe, Cu,
Mn, B) la desviaciónestándaresmuy elevada,incluso con CV> 100.

b) En la tabla 6.2 serefieren las matricesde correlaciónparatodas las muestras

y por horizontesparael 99 % de garantía(error tipo oc = 0,01) y 99,9 % (oc =0,001,
asterisco).Asimismo, las matrices de correlaciónparcial nos pennitenobservar las

relacionesentrevariablesdosa dos, considerandoconstanteslas demás.

hA) Considerandotodos los horizontesen conjunto la tabla 6.2.1 permite ver
relacionesprofundasentrelas variablestexturales(arenafma, limo, arcilla), nitrógenoy
materiaorgánica,magnesioy calciode cambio,arcilla, calcioy magnesioy, finalmente,
la capacidadde intercambiocatiónico, el calcio, el magnesioy la arcilla lo que parece
lógico por la propianaturalezade talespropiedades.Enestesentido,no pareceque deban
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tenerseencuentalas variablestexturalesporquecadaunade ellassepuedeexpresarcomo
combinaciónlineal de las restantes.

Con las correlacionesmúltiplesseobservaque EGR, PH1, CAT y ALC son las
menoscorreladasconel conjuntode todaslas demás:sonlas variablesmenosdependien-
tes.

b.2)Considerandolos horizontesA (óchrico) la tabla6.2.2permitever relaciones
profundasentre la arenafma (limo, pH, calcio), el limo y el sodio, la arcilla (calcio,
magnesio,potasioy capacidadde intercambio catiónico), el pH (caliza y acidez de
cambio), nitrógeno y materia orgánica,magnesioy calcio de cambioy finalmente, el

sodioy el potasio,lo queparecelógico por lapropianaturalezade talespropiedades.Con
las correlacionesmúltiples se observaque EGR, PH1, CAT y ALC son las menos

correladasconel conjuntode todaslas demás,son las variablesmenosdependientes.

b.3)Considerandolos horizontesBt (argílico) la tabla6.2.3permitever relaciones
profundasentrelas propiedadestexturalesy el complejode cambioasícomoel nitrógeno
y materiaorgánicay la mayoríade ellas con la calizay el pH, lo que parecelógico por
la propia naturalezade talespropiedades.Una vez más se apreciaque, a partir de las

correlacionesmúltiples,el EGR, PH1, CAT y ALC sonlas propiedadesmenoscorreladas
con el conjunto de todaslas demás,sonlas variablesmenosdependientes.

b.4) Considerandolos horizontesC (incluye Ck) la tabla 6.2.4 permite ver

relacionesprofundasentrela arenagruesa,la arcilla, la capacidadde intercambioy el
calcio de cambiocon la mayoríade las propiedades,lo que parecelógico por la propia

naturalezade talespropiedades.
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Tabla 6.2.1. Matricesde Correlaciónde las VariablesdeRutinaparael Conjuntode las
Observaciones(n=182) y para el 99 56 de garantía(oc 0,01; asterisco)y 99,9 %
(oc =0,001): Correlacionestotales (a), parciales(b) y múltiples (c).

EGR ACX MII LIN ARO
1.000

1.000
1.060

—0.307 1.000
—0.581—0.648 —0.351 1.000

-0.239 0.273—0.201 0.283
-0.237... 0.474... -0.357
• . . 0.384 -0.1%
-0.273 - . . 0.418 . . . —0.314

—0.318 —0.591 . . . 0.553
• . . —6.450 —0.552 . . . 0.692

—0.225 . . . —0.226 0.325
—0.388

- . . —0.371.. . . —0.305 0.383
—0.525 ‘—0.598 . . . 0.777

PM MOR OAT MIT CAO MCC NAO 1<00 ALt ACO CíO

1.000

0.408

0.272

-0.259
-0.451

0.229

1.000
—0.218
0.936

0.323

1.000

—0.391

0.251

1.000

0.337

1.000
0.724
0.333

-0.200
—0.229
0.867
0.324

1.000

0.194

0.850

1.000
0.4 97

0.306
0.233

1.000

—0.243
1.000
0.551 1.000

- . . 0.251 1.000
—0.349

EGR ACR MR 11K ARO ¡‘Hl MOR CAT MIT CAO NCC NAO ROO ALO

ACR —0.128 ~*k

ArR —0.087 —0.950 “**

1114 —0.205
ARO —0.098
PM —0.159
MOR 0.071
OAT 0.054
MT —0.115
CAO 0.211
1460 0.111
MAC -0.035
1<00—0.235
ALO 0.100
ACO 0.165
CXC —0.195
081 —0.047

—0.933 —0.914
—0.939 —0.942
0.040 —0.012
0.008 0.031

—0.037 —0.083
0.028 0.038
0.001 0.007
0.030 0.046

—0.073 —0.022
—0.166 —0.115
0.104 0.098

—0.058 —0.036
—0.012 -0.024
0.013 —0.015

—0.931 “*t

0.044 —0.038
-0.012 —0.066
—0.102 —0.110
0.044 0.046
0.066 0.011
0.087 0.081

—0.108 -0.003
—0.132 —0.079
0.113 0.054

—0.006 —0.024
-0.059 0.002
—0.038 —0.058

—0.026 ****

0.226 —0.099
—0.035 0.889
0.032 —0.059
0.006 0.023
0.067 —0.021
0.026 0.118

-0.063 -0.167
-0.012 -0.009

0.000 0.063
—0.049 —0.005

0.029
0.107
0.143
0.112
0.002
0.092
0.061

—0.109
0.047

0.044
—0.014
0.010
0.011
0.094
0.009

—0.028
0.008

—0.801
—0.299
—0.298
-0.039
-0.962
0.984
0.394

—0.335
—0.301
0.033

—0.817
0.854
0.266

0.199
0.112

—0.341
0.325
0.230

0.078
—0.360
0.288
0.171

0.107
0.031
0.005

ACO Oto CEl

0.959 “**

0.335 —0.346

8614 ACR MM 11K ARO Pal MOR OAT MIT CAO MCC MAC KCC ALO ACO CC 081
0.595 0.982 0.983 0.965 0.992 0.625 0.946 0.599 0.940 0.997 0.957 0.709 0.732 0.614 0.987 0.998 0.611

8614
AGR
ArR
Lfl4
ARO
PM
MOR
CA?
NI?
CAO
MCC
NAO
KCc
Ale
ACO
CXC
Cal

081

1.000
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Tabla 6.2.2. Matricesde Correlaciónde las Variablesde Rutina para los HorizontesA
(Ochrico) (n=45)parael 99 56 de garantía(oc =0,01; asterisco)y 99,9 % (oc =0,001):
Correlacionestotales(a), pardales~b)y múltiples (c).

86R ACR
~R 1.000
lCR . . . 1.000
IBM
LIX
ARO . . . —0.457
PSI . . . 0.460
MOR
CAT —0.389 0.398
MIT
CAO
MCC
MAC
1<00
nr
ACO
CXC . . . —0.465
CEl

AFN LIX ARO PM MOR CA? MIT CAO MCC MAO KOO ALO 100 Cío

1.000
—0.620

—0.542
0.381

—0.518

1.000

0.408

—0.533

1.000

0.628
0.768
0.4 51
0.490

0.778

1.000
—0.393

0.551

—0.674

1.000

0.960

0.456

1.000
1.000

0.405

1.060
0.658

0.412

0.882

1.000
0.426
0.543

0.786

1.000
0.478 1.000

0.404

1.000
1.000

1.000

86R ACR InI 11>3 1RO PM MOR CA! MIT CAO MCC MAC

0.142 ~

0.343 —0.163.
—0.174 0.883
0.203 —0.349
0.171 —0.349

—0.048 —0.143
0.092 —0.155

—0.161 —0.201
0.136 —0.332

—0.184 0.362
0.036 0.116

it”

0.023 *~“

-0.307 0.150 tt”

—0.338 0.124 —0.979
—0.297 —0.066 —0.841
—0.175 0.116—0.769
—0.028 0.033 —0.327
—0.297 0.127 —0.995
0.313 —0.141 0.998
0.215 —0.164 0.024

liii

-0.824
—0.713
—0.373
-0.977
0.983
0.043

ti”

—0.663
—0.272
—0.865

0.847
0.033

ROO MIO AOO 010 CM

liii

—0.143
—0.784
0.757
0.095

** * *

-0.329
0.34 2

—0.012

“ti

0.996 **tt

0.013 -0.013

ECE ACR Afll LIX ARO ¡‘Rl MOR CA? NI? CAO MCC NAO 1<00 ALO ACO CXC CRí
0.805 1.000 1.000 1.000 1.000 0.910 0.981 0.728 0.973 1.000 0.995 0.961 0.924 0.628 0.999 1.000 0.583

CRí

1.000

863> **~~

ACR —0.005
lEN -0.005
LIX -0.065
ARO —0.005
¡‘51 —0.130
MOR 0.471
CI? —0.021
MII -0.308
CAO 0.423
MCC 0.449
MAO 0.171
1<00 0.079
nr 0.467
ACO 0.406
CXC —0.431
CRí 0.000

-1.000
-1.000
-1.000
0.001
0.006
0.002

-0.003
0.013
0.013
0.011
0.011
0.005
0.013

-0.013
0.000

4.000
—1.000
0.001
0.006
0.002

-0.003
0.013
0.012
0.011
0.011
0.005
0.013

—0.013
0.000

ji”

—1.000
0.001
0.006
0.002

-0.003
0.013
0.012
0.011
0.011
0.005
0.013

—0.013
0.000

ti”

0.001
0.005
0.002

-0.003
0.012
0.012
0.011
0.011
0.004
0.013

—0.012
—0.000
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Tabla 6.2.3. Matricesde Correlaciónde las Variablesde Rutinaparalos HorizontesBt
(Argílico) (n=113) parael 99 56 de garantía(oc =0,01; asterisco)y 99,9 56 (oc =0,001):
Correlacionestotales(a), parciales(b) y múltiples (c)

803>
AGR

‘AFN
LI)!
ARO
Pal
MOR
CA?
MIT
CAO
>400
NAO
ROO
ALO
ROO
CíO
081

85?
1.000

0.365
—0.333

-0.390
-0.291

-0.376
—0.340

—0.282
—0.364

-0.304
—0.305

AGR RER LIX ARO ¡‘Hl MOR CA? MIT CAO MCC MAO 1<00 ALO ROO OJO

1.000

—0.613
0.255

—0.4 64

—0.337
-0.443

1.000
... 1.000
—0.622 —0.351
—0.345 0.328

0.243

• . . 0.276
-0.601
—0.590

—0.264
-0.621...

1.000

0.476
0.708

0.249
0.699

1.000

0.459

0.581

0.251
0.341

—0.46 4
—0.669

0.404

1.000

0.590
1.000

—0.406

1.000
1.000
0.696

—0.3 11
—0.368

0.839
0.54 5

1.000

0.856

1.000
0.54 9

0.271

1.000

—0.316

0.434

1.060

0.568

-0.248

1.000

—0.368
1.000
0.341

CEl

1.000

8GB AGR AFM ¡1>4 ARO ¡‘111 MOR CA! NI! CAO >400 NAO ROO ALO
ECR **~~

ROR —0.074
ArR —0.107
LIX —0.277
ARO —0.193
PSI -0.337
>403> —0.070
CA? 0.321
MIT —0.155
ORO 0.218
MCC 0.282
MAO —0.028
1<00 —0.188
AIX —0.045
ACO 0.185
OJO —0.230
081 0.004

—0.862
—0.801
—0.870
0.073

—0.103
-0.094
0.032
0.049
0.040

-0.104
—0.035
0.123

-0.006
—0.054
-0.064

tt+*

—0.823
—0.901
-0.065
—0.194
—0.040
0.074
0.159
0.172

—0.089
0.050
0.097
0.128

—0.177
0.007

tk**

—0.870 ““

0.027 —0.104
—0.109 —0.159
—0.081 —0.018

0.134 0.049
0.220 0.151
0.222 0.239

—0.093 —0.022
-0.100 0.050
0.120 0.024
0.154 0.118

—0.213 —0.145
—0.050 —0.065

it”

0.041
0.399

—0.187
0.009
0.031
0.047
0.109

—0.194
—0.103

0.043
0.005

—0.115
0.54 3
0.100
0.104

-0.211
0.183

-0.142
0.154

-0.110
—0.022

it”

0.143
0.105

—0.104
—0.019
0.129
0.222
0.028

-0.060
-0.224

ti”

—0.063
—0.002
0.112
0.034
0.009

-0.085
0.061
0.086

ti”

-0.766
—0.265
-0.163
-0.051
-0.949
0.978
0.155

ti”

—0.352
-0.103
0.088

—0.812
0.846

—0.061

it”

0.313
0.103

-0.289
0.295

—0.033

tui

0.070
—0.181

0.128
0.303

it”

0.090
0.031
0.036

8GB AGR API> LIX ARO ¡‘Rl >iOR CA? NI? CAO >400 MRO ROO AIX
0.743 0.942 0.961 0.931 0.980 0.862 0.697 0.682 0.687 0.996 0.966 0.699 0.746 0.665

ACO OJO 061

liii

0.963 ti*~

0.036 —0.052

ACO CíO 061
0.988 0.997 0.710
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Tabla 6.2.4. Matricesde Correlaciónde
y Ck (n=24) para el 99 56 de garantía
Correlacionestotales(a), parciales(b) y

las Variablesde Rutina para los HorizontesC
(oc =0,01; asterisco)y 99,9 56 (oc =0,001):
múltiples (c)
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VI.1.2. MINERALOGíA DE ARCILLAS

a) En la tabla6.3 se incluye la estadísticadescriptivaunivariantede las 8 variables
(Clorita, interestratificadosillita-clorita, esmectita,interestratificadosillita-esmectita,illita,
interestratificadosillita-vermiculita, vermiculitay caolinita)consideradasparael conjunto
de observaciones(n=112). Si exceptuamosla caolinita y las micas, el resto de las
variablestienenun coeficientede variacióndemasidadoelevados.

Tabla 6.3. EstadísticaDescriptivade la Mineralogíade Arcillas parael Conjuntode las
Observaciones(n=112)

C FC 5 1-5 1 LV V K

MEDIA (X)
MíNIMO
MAXIMO
DS (n-1)

CV

0,53
0,00

48,50
4,68

884,47

0,34
0,00

25,30
2,68

777,25

9,38
0,00

79,20
17,90
189,88

1,01
0,00

39,50
5,42

536<31

32,73
0,00

84,90
20,79
63,33

0,14
0,00
8,70
1,04

747,27

0,23
0,00
8,30
1,03

450,86

55,02
3,00

98,00
24,41
44,16

(<j (C) Clorita, (1-C) Interestratificadosillita-clorita, (5) esmectita,(I-S) interestratificadosillita-esmeotita,
(1) illita, (1-y) interestratificadosillita-vermiculita, (V) vermiculita, (1<) caolinita

b) En la tabla 6.4 se refierenlas matricesde correlaciónpara todaslas muestras
para oc =0,01y oc =0,001 (asterisco).

Lamatrizde correlaciónnospermitenapreciarposiblesrelacionesprofundasentre
la caoliita y la esmectitay las micas.

Las matrizde correlaciónparcial nospennitenobservarlas relacionesprofundas
entrelas variablesesmectita,illita-esmectitay micas.

Con las correlacionesmúltiples se observaque clorita, illita-vermiculita y la
vermiculitaestánapenascorreladascon el conjuntode todas las demás,siendopor tanto
casi completamenteindependientes.
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Tabla6.4. Matricesde Correlaciónde la Mineralogíade Arcillas parael Conjuntode las
Observaciones(n=112)para el 99 % de garantía(oc =0,01; asterisco)y 99,9 56 (oc =

0,001): Correlacionestotales(~), parciales(b) y múltiples (c).

I..C SME IS 114 IV VER KAO

1.000
1.000

—0.565

1.000
• . . 1.000

1.000
1.000

• . . —0.622

cTe
cija ****

1_C —0.025 *~**

51ff —0.023 —0.515
1_2 —0.044
1_14 —0.039
1_V —0.017
VER —0.024
KAO -0.021

IC SITE 15 lE IV VER flO

—0.466
—0.557
—0.142

—0.796
—0.968
—0.254

—0.118 —0.219
—0.570 —0.977

—0.818 ****

—0.209 —0.235 **~~

—0.805 —0.982 —0.246 —0.203 ****

CLO IC SME 1_5 114 1_y VER KAO
0.108 0.604 0.980 0.819 0.984 0.262 0.246 0.988

cte
1.000CLO

Ic
SITE
I5
114
IV
VER
KAO • —0.253 1.000
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VI.1.3. MINERALOGíA DE LIGEROS

a) En la tabla6.5 serefierela estadísticadescriptivaunivariantede las 5 variables
(cuarzo, feldespatos,calcita, filosilicatos y oxidróxidosde hierro) consideradaspara el
conjunto de observaciones(n=157). Si exceptuamoslos valores del cuarzo y los
filosilicatos, los coeficientesde variaciónson demasiadoelevados.

Tabla 6.5. EstadísticaDescriptivade la Mineralogíade Ligerosparael Conjuntode las
Observaciones(n= 157)

CUARZO FELDESPATOS CALCITA FILOSILICATOS OXIDOS

MEDIA (X)
MINIMO
MAXIMO

DS
CV

41,88
4,60

95,70
21,14
50,33

5,35
0,00

42,00
7,22

134,39

3,96
0,00

80<00
12,21

307,17

41,53
2,00

93,40
20,79
49,91

6,53
0,00

53,60
9,10

138,86

b) En la tabla 6.6 se
y por horizontesoc =0,01 y

refieren las matricesde correlaciónparatodaslas muestras
oc =0,001 (asterisco).

La matriz de correlación nos permitenapreciarposiblesrelacionespor un lado
entre los filosilicatos y el cuarzo, los feldespatosy la calcita, y por otro, entre los
oxidróxidosy el cuarzoy los feldespatos.

La matrizde correlacionesparcialesrefleja muy altos coeficientesparatodas las
variables.Esto puedeserdebidoa combinacioneslinealescomplejasentrelas variables,
no observadasen las matricestotales pero que se evidenciade nuevo en la matriz de
correlacionesmúltiples.

Porestemotivo, pensamosque se estáredundandoinformación.Con estaidea, se
estudiarála reducciónde variablesa utilizar con previsiblepocapérdidade información.
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Tabla6.6. Matricesde Correlaciónde la Mineralogíade Ligerosparael Conjuntode las
Observaciones(n= 157) para el 99 % de garantía (oc =0,01; asterisco)y 99,9 56
(oc =0,001): Correlacionestotáles(a), parciales(b) y múltiples (c)

FEL CAL FIL OXI

1.000

—0.365
—0.315

1.000

—0. 289 1.000
0.234 1.000

FEL CAL FIL 011

—0.905
—0.927
—0.904

FEL
0.935

—0.972 ~***

—0.932 —0.935 ****

CAL
0.975

FIL
0.991

ox’
0.957

CIJA
FEL
CAL
FIL
Ox’

CIJA
FEL
CAL
FIL
Ox’

CIJA
1.000

—0.235
—0.756
—0.459

CIJA

—0.917
—0.972
—0.988
—0.950

CUA
0.992
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VI.1.4. MINERALOGíA DE PESADOS

a) Enla tabla6.7 serefierela estadísticadescriptivaunivariantede las 18 variables
(opacos, turmalina, circón, granate, rutilo, anatasa,broquita, estaurolita, distena,
andalucita,sillimanita, epidota,biotita, moscovita,clorita,apatito,esfenay (clino)zoisita)

consideradaspara el conjuntode observaciones(n=103). Los valoresdel coeficientede
variaciónde los opacos,turmalina,circóny (clino)zoisitasonlos únicosinferioresacien.

b) En la tabla 6.8 se refieren las matricesde correlaciónparatodas las muestras
y por horizontesoc =0,01 y oc =0<001 (asterisco).

La matrizde correlaciónnospermitenapreciarposiblesrelacionesprofundaspor
un lado entre los opacos(turmalina,rutilo y biotita), turmalina (estaurolitay biotita),

circón (granate, sillimanita, biotita, moscovita,apatito y clinozoisita), granate(rutilo,
estaurolita y clinozoisita), estaurolita y clinozoisita, distena y andalucita, biotita
(moscovitay esfena)y finalmente,apatitoy clinozoisita.

El estudioconjuntode las matricesde correlaciónparcialesy múltiplespermite
pensaren altasrelacionesentre el conjunto de variables (particularmentelos menos
correladosson los opacos), de modo que pueda reducirse el modelo inicial a la
consideraciónde pocasvariablesconpérdidaspoco significativasde información.

Unicamentelos opacosparecenno tenerrelacióncon las demásvariablesde forma
binaria o conjunta.
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Tabla 6.8. Matricesde Correlaciónde la Mineralogíade Pesadosparael Conjuntode las
Observaciones(n= 103> para el 99 56 de garantía (oc =0,01; asterisco)y 99,9 56
(oc =0,001): Correlacionestotales(a), parciales(b) y múltiples (c)

OPA flR OIR (SRA RUT ANA ERO ES! 915 AID SIL EN 880 >405 01k APA PSP 201

1.000

—0.270

1.000
1.000

1.000

0.450

1.000
0.430 1.000

1.000
1.000
0.429

0.370

1.000
0.309 1.000

1.000
1,000

0.336 . . - 1.000

OPA TOP OIR Oil RUT MU ERO 15! ¡MS AID SIL [PI RIO NOS OLO APA.
0P>~
TUR 0.159 ~
OIR 0.357 —0.999 ‘*~*

GR~ 0.140 —0.997 —0.998 ~

RUT 0.166 -0.997 -0.999 —0.998
Alt’. 0.223 —0.888 —0.893 —0.890

83>0 0.171 ..0.957 -0.961 -0.957
¡ST 0.170 -0.994 -0.996 —0.993
015 0.137 —0.757 —0.755 —0.744
nm 0.151 —0.998 —0.999 —0.998
SIL 0.159 —0.998 —0.999 -0.997
E?! 0.144 —0.996 —0.996 —0.994
810 0.148 -0.998 —0.999 —0.997
>405 0.154 ~0.999—0.999 —0.998
01k 0.161 —0.990
APA 0.147 -0.995
tsr —0.040 -0.721
lOT 0.160 —0.996

—0.894 ““

—0.959 —0.853
—0.995 —0.892
-0.257 -0.670
—0.999 —0.890
—0.998 —0.894

—0.957 ““

—0.701 —0.748
—0.960 —0.996
—0.960 —0.996

-0.995 -0.888 -0.959 -0.993

858 101

—0.745 “~*

—0.757 —0.998 ~

-0.753 -0.996 -0.995 ~

—0.998 —0.692 —0.959 —0.996 —0.748 —0.998 —0.998 —0.995 iii’

-0.999 —0.892 —0.960 -0.996 —0.755 —0.999 -0.998 —0.996 —0.998
-0.990 —0.988 —0.989
-0.995 -0.993 -0.994
-0.720 -0.726 -0.716
—0.997 —0.995 —0.997

-0.885 -0.951 -0.985
—0.888 —0.954 —0.991
—0.630 —0.698 -0.717
—0.893 —0.958 —0.991

-0.766 —0.989 —0.990 —0.987
-0.756 —0.995 -0.994 -0.993
—0.490 —0.723 —0.714 —0.729
—0.755 —0.997 —0.996 —0.993

ti”

—0.987 —0.989 .***

-0.994 -0.995 -0.984
—0.711 —0.719 —0.725
—0.996 —0.997 —0.989

iii.

—0.722””
-9.991 —0.719 “**

OPA TUR OIR (SRA RUT A~. ERO ES! 015 AID SIL EPI 810 >405 011) APA ES! 101
0.668 0.999 1.000 0.999 0.999 0.909 0.967 0.998 0.855 1.000 0.999 0.997 0.999 3.000 0.993 0.996 0.814 0.998

1.060

0.255

0.316
0.325

—0.321
—0.311

OPA 1.000
708 0.338
OIR . - -

Cli -0.284
3>0! 0.386
ANA...
83>0...
ES!...
LIS
AID...

¡ SIL . - -

~I...
RIO —0.442
>405 —0.268
01k...
APA...
ES! —0.279
10I

L000
-0.422

—0.285
—0.283
—0.402

-0.435
—0.424

-0.358

—0.472

1.000
—0.349

0.357

0.268

0.418
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VI.2. ANALISIS MIJLTIVARIANTE

VI.2.1. ANALISIS CON TODAS LAS VARIABLES

VI. 2.1.1. Análisis de Rutina

CLASIFICACION AUTOMATICA

La matrizde correlacionesdemuestrabastantecorrelaciónentrealgunasvariables.
No obstante,se ha procedidoautilizar la ClasificaciónAutomáticaentrelas observaciones
a partir de la matriz original debidoa que las ComponentesPrincipalesobtenidasno son
suficientementeexplicativasde la Varianzatotal. Porestosmotivos, y a pesarde que se
ha estandarizadola matrizparaevitarel pesode las diferentesmodalidades,los resultados
debenserconsideradoscon prudencia.

En primer lugar, se ha procedidoa la Clasificaciónautomática,sin considerar
horizontes,de todas las muestrascompletas(77 observaciones)para20 variablesen las
que sehanutilizado las siguientes abreviaturas:

ABREV VARIABLE ABREN VARIABLE

EGR Elementosgruesos NAC Sodio de cambio
AGR Arenagruesa KCC Potasiode cambio
AFN Arenafina ALC Aluminio de cambio
LIM Limo ACC Acidez de cambio
ARC Arcilla OC Capacidadde cambio

PHI PH CEX ConductividadEléctrica
MOR Materia Orgánica PEl Hierro
CAT CalizaTotal CUí Cobre
CAC Calcio de cambio MNX Manganeso

MGC Magnesiode cambio ZN1 Cinc

Con la Agregaciónalrededorde CentrosMóviles (Tabla6.9) seobservala mejor
partición con 3 clases.No obstante,la partición refleja ser poco compacta(varianza
interclase/total=O.31),sin dudapor introducir dos fuentesde variabilidad(horizontesy
unidadesgeográficas)que no permitenclaseshomogéneas.Se obtienen:
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CLASES DE5CRIPCION DE LAS CLASES
CONTRIBUCION
RELATIVA A LA

vARIANZA (%)

fl

3

3
3

HorizontesA deNavabermosa,Mascuray RestoRafias

HorizontesArgfiicos de Navahermosa,Mascuray RestoRafias
Terrazasy HorizontesC de Mascura

27,5

34,1
38,3

17

39
21

En definitiva, se evidenciala gran diferenciaciónde las terrazasdel resto de
unidadesgeomorfológicasen cuantoa sus propiedadesanalíticas.Por otra parte,en las
rafias las diferenciassonmenoresque las existentesentrelos horizontes,los cualeshan
sido, por los tanto, los causantesde la clasificación.

La contribución de las variables a las clases permite observarconclusiones
relacionadascon la partición: la Clase 1 (horizontesA) se forma a causade altos
contenidosen MOR, LIM, KCC y MN1; la clase 2 (argílicos) a causade sus altos
contenidosenARC, MGC, CIC y bajosen arenasy limos y la clase3 (terrazas)a causa
de los altosvaloresde AGR, PH1 y bajosde CIC, ARC, CAC, MGC y ACC.

La Clasificaciónen 4 clasesapenasmejorala relaciónde varianzaIntercíase/total
(0.339)y, además,divide incluso las terrazasen función de sus horizontes.

El mismo análisis (las mismasmuestrasy variables) ha
estrategiade Ward (Tabla6.10). Se ha obtenidoun dendrograma
4 clasesmáscompactas(relaciónvarianzainterclase/total=0.40),
similar a la obtenidacon los CentrosMóviles:

sido realizadocon la
en el que seobservan
con significaciónmuy

CLASES DE5CRJPCION DE LAS CLASES n

4
4
4

4

HorizontesA y transiciones(AB,BA) de todaslas Rafias
HorizontesArgílicos de todaslas Rafias

Perfil 10655(V.G. Moraleja)

Terrazas

29
28
4

16

Se observaque la discusión es similar, si no más compleja, que
anterior. La contribuciónde las variables a las clasesevidenciatambién
conclusiones.

en el caso
las mismas
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Pareceevidente,por lo tanto, repetir la Clasificaciónconsiderandocadahorizonte
por separado.Paraello, nos hemosvisto obligadosa reducirvariables (eliminandolos
oligoelementos)con el fm de tenersuficientesmuestrascompletas.

La clasificaciónde los horizontesA (45 observacionesy 17 variables:EGR, AGR,
AFN, LJM, ARC, PH1, MOR, CAT, NIT, CAC, MGC, NACC, KCC, ALC, ACC, CIC
y CEl) con la Agregaciónalrededorde CentrosMóviles (Tabla 6.11)establece4 clases
(relaciónvarianzaintercíase/total= 0.551) granulométricasconmínimarelacióncon las
unidadesgeográficas(debido a que las diferenciasentreunidadesno son texturales).Se
observaen la contribuciónde las variablesa las clasesla casi únicaparticipaciónde las
variables granulométricasen la formación de los grupos. Con la Estrategiade Ward
(Tabla 6.12) se observanlas mismasconclusionesenel dendrogramay contribuciónde
las variablesa las clases.Además, los últimos nudosdel dendrogramason debidos a
causastexturalesy sólo en el 40 (por el final) influye la Capacidadde intercambio
catiónico.

La clasificación de los horizontesargílicos (113 muestrascon las mismas 17
variables)con laAgregaciónalrededorde CentrosMóviles (Tabla6.13)conforma4 clases
(relaciónvarianzainterclase¡total=0.596)conciertasdiferenciasgeográficas.Noobstante,
la clasificaciónespuramentegranulométrica,por lo cual la ligera diferenciaciónde estas
unidadesgeográficassedebeexclusivamentea sus diferenciastexturales:

CLASES DESCRIPCION DE LAS CLASES

CONTRIBIJCION

RELATIVA A LA

vARIANZA (%)

fl

4
4
4

Terrazasmedias
Navahermosa,Ralias ácidasy parcialmenteSBA y terrazasbajas

Mascuray parcialmenteSRA
ParoialmenteNavabemosay otrasRafiasácidas

13,1
23,5
23,8
39,3

4
45
17
46

Se aprecia,efectivamente,en la contribuciónde las variablesa las clases,que la
clasificaciónsedebede forma casiexclusivaa EGR, AGR, ARC, ARF.

La estrategiade Ward y la Clasificación Ascendentecon distancias Euclides
aportanconclusionessimilaresque se observan,del mismomodo, en la formaciónde los
últimos nudos(principalmentea causade EGR, AGR y ARC).
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Tabla 6.11. Contribucionesde las Variablesa las Clasesen la ClasificaciónAutomática
de observacionespara los HorizontesA (Ocrico) por Agregaciónalrededorde Centros
Móviles
(análisisde rutina, n= 45): 4 clases(varianza total = 40886; varianzaintercíase =

22534;v.inter/v. total= 0,551)

FOR AGR AFN LIM ARO ¡‘lii MOR ~T CAT CAO MCC NAO KCO ALO ACO 010 CFI

C
CLASES 2

3
4

13

-68
80

0

-9
18
-2
-4

-22
0

14
-27

55
-8
-3

O

.
.4
1

53

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

5
5
5
5

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

-
-I
0
II

O
O
O
O

Tabla 6.12. Nudosdel Dendrogramay Contribucionesde las Variablesa las Clasesen
la Clasificación Automática de observacionespara los Horizontes A (Ochrico) por
Agregaciónsegúnla estrategiade Ward
(análisisde rutina, n= 45): 4 clases(var. total = 1520; var.interclase= 609; v.inter/v.
total= 0,40)

a) Ultimos Nudos del Dendrograina:

NUDO EGR AGR AFN LIM ARO PSI MOR NIT OAT CAO MCC NAO KCO ALO AOO 010 CFI

83 0 27 15 5 46 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0
84 0 5 72 18 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
85 92 0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
86 lO O II 13 50 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 10 0
87 8 48 25 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0
88 7 12 30 36 9 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
89 87 1 9 1 1 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0

b) Contribuciones de las Variables a las Clases:

EGR AGR AFN LIM ARO PH> MOR NIT CAT CAO MCC NAO KOC ALO ACO CíO CFI

1 -82 4 -40 30 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0
CLASES 2 -64 -3 17 -14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 87 -I 9 -l -> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 -43 37 -9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -I -2 0
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Tabla6.13. Contribucionesde las Variablesa las Clasesen la ClasificaciónAutomática
paralos HorizontesBt (Argílico> porAgregaciónalrededorde CentrosMóviles
(análisisde rutina, n= 113): 4 clases(varianzatotal = 150440,var. intercíase= 89662,
v.inter/v. total= 0,596)

3> 463> AFN [3M ARC PH MOR NIT CAT CAC MGC NAO KCC ALO AOC CIC CFI

-I 42 0 ¡ -53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -I 0 0
CLASES 2 -98 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 -18 -5 -¡7 0 52 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0
4 90 0 4 0 -3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -I 0

Tabla6.14. Contribucionesde las Variablesa las Clasesen la ClasificaciónAutomática
paralos HorizontesC y Ck por Agregaciónalrededorde CentrosMóviles
(análisis de rutina, n= 24): 4 clases(varianzatotal = 55404, varianza intercíase=
32473, v.inter/v. total= 0,586)

EOR AGR AFN LIM ARC PH MOR NIT CAT CAC MOC NA KC AL AC CXC CE!
C C C C

1 38 -21 -I 0 30 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 5 0
CL- 2 41 -2 23 2 -21 0 0 0 -4 -3 0 0 0 0 0 -3 0

ASES 3 -31 -17 10 4 28 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 6 0
4 -20 38 0 -2 -28 0 0 0 3 -3 0 0 0 0 0 -6 0

Finalmente,la clasificaciónde los horizontesC (24 muestrascon las mismas17
variables)con la Agregaciónalrededorde CentrosMóviles(Tabla6.14)conforma4 clases
(relaciónvarianzaintercíase/total=0.586).Los resultadossonentodamedidacomparables
a los obtenidoscon los argílicos:

CLASES DE5CRIPCION DF LAS CLASES CONTRIBUCION RELATIVA

A LA VARIANZA (%)

n

4
4
4

Navahennosay parcialmente SRA
Parcialmente Rallas ácidas

Parcialmente Rañasácidas y SRA
Terrazas

31,4
13,4
24,7
38,3

1
1
1

10

La estrategiade Ward aportaconclusionessimilaresque se observan,del mismo
modo, en la formación de los últimos nudos(principalmentea causade EGR, AGR y
ARC). En definitiva, la confusión original motivada por la mezcla de horizontesy
unidadesparala clasificaciónno ha sido resueltatampocoal considerarlos horizontesA,
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argilicos(edafización)ni C (diferenciasgeológicas).En todos los casos,la clasificación
ha sido debidaa las variablesgranulométricasy, por ello, seha ajustadoa las unidades
geográficasen la medidaen que éstassediferencianencuantoa estasvariables.

ANALISIS DE COMPONENTESPRINCIPALES

Se ha realizadoa partir de la matriz de correlaciones.Es decir, las variablesse
encuentrancentradasy reducidas.De estemodo evitamosque las diferentesmagnitudes
y modalidadestenganpesoen el estudio.

La diagonalizaciónde la matriz permitela obtenciónde los autovalores(Tabla
6. 15a) y los correspondientesautovectores(coordenadasde los Ejes o Componentes
Principales,Tabla 6. 15b). Observamosque el conjuntode los 5 Ejesexplicanel 68,8 %
de la Inercia total, y los 2 primerosEjesexplicansólo el 40,2 % En conclusión,no hemos
consideradolas relacionesentrelas variablesen los CirculosdeCorrelación(seobservan
mal representadas)ni las conclusionesgráficasentreobservaciones(las representaciones
de los Ejesdosa dos no aportanproyeccionessatisfactoriasde los individuosdebidoa la
gran Inercia perdida).

Del mismomodo, las coordenadasde las observacionesen los nuevosEjesno han
sido utilizadasa efectosde nuevasclasificacionesautomáticas.El mismo estudioha sido
realizado para los horizontesóchricos (17 variables y 45 muestras) con similares
resultados:las 5 ComponentesPrincipalesobtenidasexplicanel 77,0 % de la Inerciatotal
y los 2 primerosEjes sólo el 49,1 5k Por estemotivo, las objecionessobresuuso son
similaresa las señaladasparatodaslas muestras.

Parecidasconclusionesse extraen al realizar el ACP con las muestrasde los
horizontesArgílicos (21 variablesy 93 observaciones):los 5 Ejesexplicanel 69,8 % de
la Inercia total y los 2 primerosúnicamenteel 43,4 56 De nuevo las objecionessobresu
uso sonlas mismas.

Finalmente,el mismoanálisiscon los horizontesC (15 variablesy 22 observacio-
nes)arrojaresultadosligeramentemejores(86,2 56 de la Inerciaexplicadapor los 5 Ejes
y 57,1 56 por los 2 primeros)que pareceserdebidoal menornúmerode observaciones
y variablesutilizadas.

En conclusión,la dificultad de obtenerComponentesPrincipalessuficientemente
explicativasal utilizar todaslas muestras,no sehavisto superadoconla utilizaciónde las
muestrasde los horizontespor separado,esdecir, por la consideraciónde los procesos
de edafizacióno por las propiedadesgeológicasoriginales.
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Tabla6. 15a. Autovaloresy Contribucióna la varianzade los Análisis de Rutinapara el
conjuntode las observaciones

EJES AUTOVALORES
QQ

INERCIA

% ACUM

5
5
5

5
5

4.6734
3.3526
2.6493

1.9212
1,1650

23.4
16.8
13.2

9.2
5.8

23.4
40.2
53.4

63.0
68.8

Tabla 6.15b. Autovectores(ComponentesPrincipales)de los Análisis de Rutina parael
conjunto de las observaciones

RIEl EJE2 EJE3 EJE4 EJES

EGR 0.0029 0.0716 -0.0282 -0.3511 0.4252
AGR -0. 1790 -0.2070 -0.2360 -0.3684 0.0063
AFN -0.3360 -0.1095 0.0754 0.1101 0.1691

LIM 0.1123 -0.3426 -0.0638 0.1518 0.0346
ARC 0.2790 0.3959 0.0907 0.0102 -0.1071
PIAl 0.1174 -0.2136 -0.4688 -0.0478 -0.1019

MOR -0.0639 -0.1990 0.1318 0.4535 0.1469

CAT 0.0296 0.0300 -0.4168 -0.0943 0.3224
CAC 0.3947 0.0731 -0.2188 0.0790 0.0473
MGC 0.3781 0.1812 0.0422 0.0347 -0.0016

NAC -0.0472 0.3152 -0.2726 0.2650 0.2658
KCC -0.1041 0.0408 -0.1570 0.5427 0.1843

ALC -0.0314 0.1407 0.3305 -0.1494 0.3825
CXC 0.3983 0.2185 0.0372 0.1045 0.0603

CEl 0.1549 -0.1249 -0.3084 -0.0696 0.3593
FEl 0.1509 -0.2266 0.2990 -0.0124 0.4051

Clii 0.2883 -0.2474 0.1296 -0.1406 0.0523
MN1 0.1671 -0.3832 0.0703 0.2314 0.0398
ZNI 0.3198 -0.2996 0.0140 -0.0301 -0.2106
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ANALISIS FACTORIAL DISCRiMINANTE

Se realiza el AFD con 20 variables cuantitativasdel análisis de rutina que
correspondena la hipótesissiguiente,parael conjuntode las observaciones(n = 134) en
una partición de 4 clasesde unidadesde paisaje: Rafiade Navahermosa(n = 21>, Rafia
Mascura(n = 28), Rafiasde Espinosode Rey y rafias occidentales(n = 64) y Terrazas
(n = 21).

Se observanlos valoresmediosde las variablesporcadaclasey las desviaciones
estándar,tambiéncon fines descriptivos( Tabla 6.16.).

A efectos prospectivos,el Análisis de varianza univariante valora el poder
discriminativo de cada variable, consideradade forma independiente(Tabla 6.16).
Bastantesvariablespareceninteresantesal tomarlasde unaen una.

La diagonalizaciónde la matriz original estandarizadaarroja los autovalores
correspondientesa los 3 Ejesdiscriminantesy la Inercia explicadaporcadauno de ellos
(Tabla 6.17a).

Los 2 primerosEjesexplicanel 91,1 56 de la Inercia total, con lo cualpodemos
interpretargráficamentelos resultadoscon su usoexclusivo. Los Ejesdiscriminantesse
incluyen en la tabla 6. 17b.

La interpretaciónde los ejesresultasumamentecompleja,intervirnendonumerosas
variables,con relacionespoco explicablesa efectosprácticos(Tabla6. 17c):

Eje 1: altosvaloresde ARG, CAT, PHÍ, CFi y bajosde MOR y ARC

Eje 2: altos valoresde LIM, bajos de ARF. Tienengran pesovaloresaltos de
oligoelementos(FF1, CUÍ, MNÍ, ZNÍ)

Eje 3: Viene explicado fundamentalmentepor altosvaloresde CAC
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Tabla 6.16. Valoresmediosy desviacióntípica de las seriespor variabley por grupos
(4) de los Análisis de Rutina parael conjuntode las observaciones(n=134).

CONJUNTO NAvAHERM MASCURA ESPINOSO TERRAZAS

VAR DSV F PRB X DS X DS X D5 X DS

POR 627.6 25.0 8.01 39.02 30.3 28.3 40.6 22.0 35.2 22.3 29.9 30.1

AGR 114.5 10.7 26.64 0.00 18.9 7.8 16.0 8.4 16.8 7.6 39.2 19.4

AFN 197.1 14.0 8.30 0.08 22.3 12.1 14.1 13.2 29.3 15.6 28.7 9.7

LIM 96.2 9.8 8.35 0.01 16.6 8.3 22.1 11.7 11.9 8.7 19.6 10.5

ARC 354.8 18.8 85.72 0.00 42.2 17.4 47.6 24.9 39.2 16.9 12.4 83.3

PHI 0.6 0.8 38.30 0.00 7.0 8.6 6.6 0.7 5.9 0.9 8.0 0.5

MOR 0.7 0.8 0.86 46.68 0.4 0.5 0.6 0.8 0.6 1.0 0.3 0.4

CAT 24.5 4.9 5.06 0.26 3.7 6.0 1.2 4.0 0.7 2.7 5.1 8.4

CAC 32.8 5,7 12.80 0.00 83.6 8.7 81.8 6.0 6.8 4.7 7.6 3.4

MGC 1.0 1.4 18.17 0.00 1.8 0.9 3.8 2.1 1.8 1.2 1.1 0.7

NAC 0.06 0.2 4.82 0.34 0.5 0.2 0.2 0.1 0.3 0.2 0.3 0.4

KCC 0.05 0.2 2.66 4.98 0.4 0.2 0.3 0.1 0.3 0.2 0.4 0.3

ALC 4.7 2.2 3.51 8.78 0.0 0.0 0.2 0.8 1.3 3.0 0.0 0.0

CIC 52.0 7.2 ¡6.11 0.00 17.9 8.7 20.9 9.3 13.2 5.9 7.6 4.6

CFI 0.00 0.1 8.18 0.01 0.8 0.8 0.1 0.1 0.0 0.0 0.15 0.1

FF8 3327.9 57.7 1.92 12.74 38.8 44.5 63.4 65.5 35.2 63.7 29.4 22.1

CUí 42.1 6.5 3.83 2.77 5.9 6.4 9.2 4.8 4.7 7.6 6.5 3.3

MNI 29957 173.8 3.52 8.69 159.0 ¡87.5 894.5 235.4 75.6 150.4 833.9 86.0

ZNI 99,3 9.9 15.12 0.00 11.0 12.3 19.7 7.4 6.2 9.4 17.9 10.6

Nota: varianzaresidual(VAR), Desviaciónestandardresidual(DSV), Tesí F-3/130(F), Probabilidaden

(PRB), valoresmediosQQ, Desviaciónestandaróde las series(DS)

Las relacionesentrelas variablesy entreéstasy los nuevosEjesquedanreflejadas

en los Círculosde Correlaciónde los Ejes 1 y 2 (Fig 6. la), en el que se observaque la
mayorpartede las variablesquedansatisfactoriamenterepresentadas(salvo CAC, para
el que seprecisael Círculo de los Ejes 1 y 3, o mejoraún, el de los Ejes 2 y 3):

Ejes 1 y 2 : ARC, MOR, EGR, MGC(FE1)y AGR;

Ejes 1 y 3: MOR, CEÍ, y AGR, ARC.
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El estudiode los CentrosdeGravedadpermiteestablecerla ley de agregaciónde
cadaindividuo a cadaclaseen funciónde la distanciaa cadauno de estoscentros,en el
nuevoespaciovectorial (Fig 6. 17c).

La distanciade Mahalanobis(Fig 6.17d) entre los grupos evidencia la poca
proximidad entrelos grupos, por lo cual se esperabuenosnivelesde clasificación(las
clasesmás parecidasson la 1 y la 3, si bien no se esperaexcesivaconfusiónentreellas).

En la tabla de pertenencias(Fig 6.170 se contrasta la ubicación de cada
observaciónen la hipótesisinicial y la obtenidapor la clasificacióndel AFD.

En definitiva, seobtienenel 85,8 56 de las observacionesbien clasificadas,con
confusionesprincipalmente(comoesperábamos)entrelas clases1 y 3 (11 observaciones
que correspondenal 8,2 56). En concreto,podemospuntualizar:

- Las observacionesde la clase 1 (Navahermosa)que se ubicanen la 3 (restode

Rafias)sonhorizontesA y Ap.

- La muestrade la clase 4 (terrazas) que se clasifica en la 1 (Navahermosa)

pertenecea San Bartolomé de las Abiertas (superficie de transición entre las
terrazasmás altasy las rafias menosácidas).

- Finalmente, los individuos de la clase 3 (resto de rañas) no presentanuna
explicación sencilla. No obstante,es necesarioredundar en la problemática
originadaal considerarde forma conjuntatodos los horizontes,cuyasdiferencias
dentro de cadaperfil son superioresen muchoscasosa las existentesentre las

clases.

GRUPOS

REFERENCIAS

DE LOS GRUPOS

1
1*

7 jV

•
•

RataNavaberinosa
RafiaMascura

Restode las Rafias

Espinosodel Rey
Superficiede Transiciónde SBA

Terrazas
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Tabla 6.17. Análisis Factorial Discriminante(AFD) de los Análisis de Rutina para el
conjunto de las observaciones(n= 134)

a) Diagonalización

EJES

VALOR PROPIO

(Varianzaen el eje

disoriminante)

INERCIA

% ACUM

3
3

3

3.3178
1.6134

0.4810

61.3
29.8

8.9

61.3
91.1

100.0

b) Autovectores(Coeficientesde las variablesestandarizadasen la ecuaciónlineal de los
ejesdiscriminantes),correlaciones(r) y correlacionescuadradas(9) intercíasesentrelas
variablesy los ejesdiscriminantes

AUTOVECTORES EJE DISCR 1 EJE DISCR 2 EJE DISCR 3

EJEl EJE2 EJE3 r 9 r 9 r

EGR -0.1369 0.2455 -0. 1230 -0.82 .67 0.51 .26 -0.23 .05
AGR 0.0193 0.6893 0.5082 0.95 .91 0.23 .05 -0.18 .03

AFN -0.0344 0.0310 0.3994 0.36 .12 -0.79 .62 -0.49 .24
LIM -0.3325 0.7597 0.5622 0.23 .05 0.92 .86 0.29 .08
ARC -0.6248 0.6975 1.0441 -0.92 .85 0.01 .00 0.38 .14
PH1 0.1855 0.2727 0.0519 0.86 .75 0.43 .18 0.23 .05

MOR -0.3452 0.3812 0.2272 -0.99 .98 0.09 .00 -0.05 .00
CAT -0.0540 0.0765 -0.0189 0.92 .85 0.16 .02 0.33 .11

CAC 0.7596 -1 .0899 0.9742 -0.01 .00 0.48 .23 0.87 .76
MGC -0.1206 0.5650 -0.7705 -0.68 .46 0.70 .49 0.20 .04
NAC 0.1486 0.2010 0.1914 0.34 .12 -0.63 .40 0.68 .47
KCC 0.3010 -0.1836 -0.1697 0.66 .43 -0.62 .38 0.41 .17
ALC 0.2206 -0.2376 -0.0946 -0.51 .26 -0.63 .40 -0.57 .33
CIC -0.7222 0.4311 0.2414 -0.69 .48 0.41 .16 0.59 .34

CEl 0.1164 -0.0317 -0.1440 0.83 .69 0.38 .15 0.39 .15
FEl 0.1600 0.1781 0.0934 -0.58 .34 0.77 .60 0.23 .05

CUí -0.1682 -0.3719 0.0155 -0.09 .00 0.96 .93 0.23 .05
MN1 -0.3383 -0. 1512 0.2814 0.05 .00 0.82 .67 0.56 .31
ZN1 0.6157 0.6640 -0.4479 0.29 .08 0.94 .88 0.16 .02
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Tabla 6.17. Análisis Factorial Discriminante(AFD) de los Análisis de Rutina parael
conjunto de las observaciones(Continuación)

c) Estudiosde los Centrosde Gravedad

EJE DISCR 1 EJE DSCR 2 EJEOISCR 3

A 13 A 13 A B

NAVAHERMOSA 0.3689 0.0701 -0.4921 0.1248 1.2498 0.8049
MASCURA -0.7814 0.2497 1.3493 0.7447 0.1175 0.0057

ESPINOSOY OTRAS -0.3918 0.2533 -0.5850 0.5648 -0.3319 0.1817
TERRAZAS 1.8669 0.9012 0.4760 0.0586 -0.3952 0.0404

Nota: Coordenadasde los indivisuos sobre los ejesdiscriminantes(A) y cosenoscuadrados,calidad de la

representación(B)

d) Distanciasde MahalanobisentreGrupos

REFERENCIAS GRUPOS

GRUPOS DE LOS GRUPOS
2 3 4

1 RataNavahermosa 0.0000

2 Rafia Mascura 2.4487 0.0000
3 Restode las Ranas 1.7576 2.0237 0.0000
4 Terrazas 2.4263 2.8353 2.4962 0.000

O Tabla de asignacióny pertenencias(85,8 % de observacionesbien clasificadas)

REFERENCIAS GRUPOS

GRUPOS DE LOS GRUPOS
2 3 4

1 Rafia Navahermosa 16 0 3 2
2 RafiaMascura 0 27 1 0
3 RestodelasRafias 8 4 52 0
4 Terrazas 1 0 0 20
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Fig 6. 1. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Análisis de Rutina para el
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La representaciónde las observacionesen el plano de los Ejes 1 y 2 (Fig 6. ib)
permiteevidenciarestasrelaciones.Es interesantecontrastarla grandistanciaentrela raña
Mascura(representadapor su centro de gravedadG2) y las terrazas(G4). Además,éstas
últimas sedistribuyensin soluciónde continuidadcon lasmuestrasde Navahennosa(G1),
a travésde las muestrasde San Bartoloméde las Abiertas(G3).

Por otra parte, si bien no se adjunta la representaciónde los Ejes 1 y 3, como
información suplementaria,esconvenientedestacarla diferenciaciónde las muestrasde
Navahermosa(GÍ) de las restantesen el sentido del Eje 3, es decir, se diferencian
fundamentalmenteporsucaráctercalizo(si bien los horizontesA no aparecenconvemen-
tementeagrupados).

Se ha realizadoun estudiosimilar para las muestrasde HorizontesArgílicos, es
decir, 93 observacionesque sedistribuyenen las cuatroclasessiguientes:

Clase1: Navahermosa(15)

Clase2: Mascura(20)

Clase3: Rañas(Espinoso,Madrofiera,Rosal, Paniagua,Ricomalillo) (47)

Clase4: Terrazas(11)

correspondientesa las hipótesisde diferenciasgeográficasy genéticas.

Se observanlos valoresmediosde las variablespor cadaclasey las desviaciones
estándar,tambiéncon fines descriptivos(Tabla 6.18).

A efectosprospectivos,el análisis de varianza univariante valora el poder
discriminativode cadavariable, consideradade forma independiente(Tabla 6.18). Se
compruebaque la diferenciaciónde los gruposesoriginadapor las mismasvariablesque
al considerartodas las muestras.

La diagonalizaciónde la matriz original estandarizadaarroja los autovalores
correspondientesa los 3 Ejesdiscriminantesy la Inercia explicadapor cadauno de ellos
(Tabla6. 19a).

Los 2 primerosEjesexplicanel 85,8 56 de la Inerciatotal, con lo cual podemos
interpretargráficamente los resultadoscon su uso exclusivo, si bien será también
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interesantela consideracióndel Eje 3 (14,2 56 de la Inercia). Los Ejesdiscriminantesse
incluyen en la tabla 6. 19b).

Tabla 6.18. Valoresmediosy desviacióntípica de las seriespor variabley por grupos
(4) de los Análisis de Rutina paralos horizontesargílicos (Bt) (n = 93)

CONJUNTO NAVAHERM MASCURA ESPINOSO TERRAZAS

VAR DSV F PRB X OS X DS X OS X DS

EOR 631.5 25.1 1.03 38.62 29.5 28.3 38.5 21.6 38.3 23.1 26.7 29.6

AGR 88.1 9.4 12.26 0.00 18.6 7.8 15.2 9.6 15.8 7.2 34.1 15.4

AFN 88.9 9.2 18.36 0.00 18.3 7.7 7.5 5.8 24.3 10.6 28.0 8.4

LIM 71.1 8.4 6.77 0.04 14.0 6.0 18.2 9.4 10.6 8.0 21.0 9.5

ARC 192.1 13.8 22.59 0.00 49.0 11.1 59.0 19.3 47.6 10.2 16.7 16.0

PH1 0.8 0.8 19.26 0.00 7.2 0.6 6.5 0.8 6.0 1.0 8.0 0.4

MOR 0.03 0.2 4.93 0.34 0.2 0.2 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1

CAT 31.2 5.5 3.70 1.47 3.7 6.3 1.6 4.6 1.0 3.1 6.8 10.8

CAC 29.4 5.4 12.08 0.00 14.6 7.3 13.8 5.4 6.9 4.8 9.2 3.2

MGC 1.9 1.4 20.32 0.00 1.8 0.8 4.6 1.9 2.1 1.3 1.3 0.8

NAC 0.05 0.2 2.19 9.39 0.5 0.2 0.3 0.2 0.3 0.1 0.3 0.5

KCC 0.04 0.2 4.09 0.91 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.5 0.4

ALC 6.5 2.5 3.16 2.82 0.0 0.0 0.2 0.9 1.7 3.4 0.0 0.0

CIC 41.9 6.5 16.59 0.00 19.3 7.7 24.7 7.8 14.9 5.4 9.4 4.5

CEl 0.004 0.06 5.72 0.14 0.1 0.1 0.1 0.1 0.04 0.04 0.11 0.05

FEl 3323.5 57.6 0.71 55.44 30.2 31.2 53.3 65.1 35.8 63.2 32.9 27.5

CUí 39.4 6.3 3.79 1.32 6.9 6.8 10.3 5.2 4.7 6.7 6.9 3.8

MN1 15264 123.5 3.68 1.49 151.5 154.3 109.2 131.1 52.7 108.7 149.9 96.2

ZN1 101.7 10.1 10.77 0.00 13.2 13.1 20.3 7.5 6.7 9.7 17.8 8.9

Non: Varianzaresidual (VAR), Desviación estandard residual (05V), TestF-3/130(F), Probabilidaden
(PRB), valoresmediosQQ, Desviación estandard de las series (OS)
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Tabla 6.19. Análisis FactorialDiscriminante(AFD) de los Análisis de Rutina para los
horizontesargílicos-Bt(n= 93)

a) Diagonalización

EJES
VALOR PROPIO
(Varianzaen el eje

discriminante)

INERCIA

56 ACUM

3
3

3

4.8983
2.4480

1.2168

57.2
28.6

14.2

57.2
85.8

100.0

b) Autovectores(Coeficientesde las variablesestandarizadasen la ecuaciónlineal de los
ejesdiscriminantes),correlaciones(r) y correlacionescuadradas(t) intercíasesentrelas
variablesy los ejesdiscriminantes

AUTOVECTORES EJE DISCR 1 EJE OISCR 2 EJE DISCR 3

EJEl EJE2 EJE3 r 9 r 9 r 9

EGR 0.1748 0.0813 -0.0070 0.76 .58 -0.04 .00 -0.64 .41

AGR 0.2235 0.9255 0.7097 -0.93 .87 0.32 .10 0.15 .02
AFN 0.1054 0.1654 0.5825 -0.71 .51 -0.57 .32 -0.40 .16
LIM 0.7063 0.6021 0.6928 -0.31 .09 0.86 .75 0.38 .14

ARC 0.9660 0.6384 1.3688 0.99 .98 -0.06 .00 0.08 .00
PH! -0.0498 -0.2267 0.2657 -0.69 .48 0.37 .14 0.61 .37
MOR 0.0918 -0.0526 0.4328 0.56 .31 0.69 .47 0.45 .20

CAl 0.0836 0.1675 0.1575 -0.81 .66 0.32 .10 0.48 .23
CAC -0.7670 -0.6577 0.6502 0.28 .08 0.41 .17 0.86 .74
MGC -0.2513 0.8516 -1.1448 0.74 .55 0.66 .44 0.02 .00

NAC 0.1690 0.0103 0.4874 -0.25 .06 -0.53 .28 0.81 .65
KCC -0.6000 0.2562 -0.5227 -0.97 .95 -0.21 .04 0.02 .00
ALC -0.2226 -0.1876 -0.0559 0.20 .04 -0.56 .31 -0.80 .64

CIC 1.0218 -0.0665 0.3388 0.82 .68 0.37 .14 0.41 .17
CEI -0.2191 0.2130 -0.1873 -0.35 .12 0.66 .43 0.66 .43
FEl -0.3969 0.1405 0.1871 0.57 .32 0.82 .67 0.02 .00

CUí 0.4729 -0.4257 -0.2981 0.31 .09 0.82 .67 0.47 .22
MN1 0.0636 -0.3448 0.0086 -0.36 .13 0.40 .15 0.84 .71
ZNI -0.6471 1.0525 0.1698 .0003 .00 0.86 .75 0.56 .25
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Tabla 6.19. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Análisis de Rutina paralos
horizontesargílicos-Bt(Continuación)

c) Estudiosde los Centrosde Gravedad

EJEDISCR 1 EJE DSCR2 EJE DISCR 3

A 13 A 13 A 13

NAVAHERMOSA -0.0407 0,0006 -0.7936 0.2101 1.5383 0.7894
MASCURA 1.0271 0.3856 1.2848 0.6034 0.1736 0.0110

ESPINOSOY OTRAS 0.1022 0.0173 -0.5239 0.4552 -0.5640 0.5275
TERRAZAS -2.2486 0.8391 0.9848 0.1609 -0.0035 0.0000

Nota: Coordenadasde los indivisuos sobrelos ejes discriminantes(A) y cosenoscuadrados,calidad de la
representación(13)

d) Distanciasde MahalanobisentreGrupos

GRUPOS REFERENCIAS GRUPOS
DE LOS GRUPOS

2 3 4

RafiaNavahermosa 0.0000
2 RataMascura 2.7059 0.0000
3 Resto de las Rafias 2. 1243 2.1612 0.0000

Terrazas 1 3.2271 3.2942 2.8490 0.000

f) Tabla de asignacióny pertenencias(88,2 56 de observacionesbien clasificadas)

GRUPOS REFERENCIAS GRUPOS
DE LOS GRUPOS

1 Rafia Navaberniosa 11 0 4 0
2 RañaMascura 1 19 0 0
3 RestodelasRafias 3 3 41 0
4 Terrazas O O O II
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La interpretaciónde los Ejesresultasumamentecompleja,interviniendonumerosas
variables,con relacionespoco explicablesa efectosprácticos(Tabla6. 19b):

Eje 1: bajosvaloresde ARG, CAT, KCC y altosde CIC y ARC

Eje 2: altos valoresde LIM. Tienengran pesovaloresaltos de oligoelementos
(FEÍ, CUÍ, ZNÍ)

Eje 3: VieneexplicadofundamentalmenteporaltosvaloresdeCAC, NAC y bajos
de ALC

En definitiva, guardancierta similitud con los obtenidosparatodaslas muestras

(si bienel Eje 1 presentadiferentesentido).

Las relacionesentrelas variablesy entreéstasy los nuevosEjesquedanreflejadas
en los Círculosde Correlaciónde los Ejes 1 y 2 y los Ejes 1 y 3, en los que seobserva
que la mayorpartede las variablesquedansatisfactoriamenterepresentadasentreambas.

El estudiode los Centrosde Gravedad(Tabla 6. 19c) permiteestablecerla ley de
agregaciónde cadaindividuo a cadaclaseen función de la distanciaa cadauno de estos
centros,enel nuevoespaciovectorial.

La distanciade Mahalanobisentre los gmpos (Tabla 6. 19d> evidenciala poca
proximidad entre los grupos, por lo cual se esperabuenosniveles de clasificación(las
clasesmásparecidossonla 1 y 3 y la 2 y 3, si bienno se esperaexcesivaconfusiónentre
ellasdebidoa que las distanciasson grandes).

En la tabla de pertenencias(Tabla 6.190 se contrasta la ubicaciónde cada
observaciónen la hipótesisinicial y la obtenidapor la clasificacióndel AFD.

En definitiva, se obtienenel 88,8 56 de las observacionesbien clasificadas,con
confusionesprincipalmente(comoesperábamos)entrelas clases 1 y 3 y las 2 y 3 (10
observacionesque correspondenal 9,3 56). En concreto,podemospuntualizar:

- Las observacionesde la clase 1 (Navaherniosa)que se ubican en la 3 (resto de
rafias) correspondena un único perfil (2656),el másproximal.

- La clase3 (restode rañas)parecemáscompleja,por incluir rafias que no esraro
que tenganafinidadeso bien con la rafia Mascurao bien con la Navahermosa.
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La representaciónde las observacionesen los planosde los Ejes 1 y 2 y los Ejes
1 y 3 permiteevidenciarestasrelaciones.Con los Ejes 1 y 2 se separanbien las clases,
salvo la clase1 y la 3 (aparecensolapadas)que,porotraparte,quedanbiendiscriminadas
con la representaciónde los Ejes 1 y 3 (en estetercer Eje sedeberecordarel pesode
CAC).

En definitiva, pareceexistir una secuenciacontinuaRafias-Mascura-Navahermosa
que,sinembargo,pareceserdeliinitableconel usoconjuntode estos3 Ejesdiscriminan-
tes. En consecuencia,los horizontesArgílícos evidencianen sus propiedadesdiferencias
entreestasclasesgeográficas,que se manifiestande forma continuaenel conjuntode las
rañas.

VI.2. 1.2. Mineralogíade la fracción arcilla

En esteanálisis hansido consideradastodaslas muestras,sin procederal estudio
por horizontes,por lo tanto, en todos los análisis de este apartadose utilizan 112
observacionescorrespondientesa muestrasdel conjunto de los horizontesy de las 8
variablescuantitativassiguientes,correspondienteal análisismineralógicode la fracción
arcilla:

ABREV VARIABLE ABREV VARIABLE

CLO

l-C
SME

l-S

Cloritas

mt. lilia-Cloritas
Esmectitas

mt. Ilita-Esmectita

I

I-V
VER
KAO

lIlia

mt. Ilita-Vermiculita
Vermiculita

Caolinita

CLASIFICACION AUTOMATICA

- Variables.Se haprocedidoa la Clasificaciónde las Variablescon la Estrategia
de Ward. Los resultadossólo han sido consideradosa efectosprospectivos,debido a la
gran correlaciónexistenteentre algunasvariables que, de estemodo, quedatambién
evaluadaal clasificar variablesmuy próximas. No obstante,se evidenciaque algunas
variablesse incorporanen el dendrogramade forma muy diferenciada(SME, KAO, 1),
lo cual puederesultarde particularinteréssi son importantesademásen la Clasificación
de las Observacionesy sondiscriminantes.
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- Observaciones.La Clasificaciónsehaconsideradosin la previaestandarización
de la matriz de datos originales, respetandoasí el pesode cadavariable (presentanla
misma modalidad)en el modelo.

La utilización de la Estrategiade Ward permiteobservarun importantepesode
las variablesSME, 1 y KAO en la particiónen tres clasesestablespero que, sin embargo,
no permitenconclusionesgeográficas.

Con la Agregaciónalrededorde Centros Móviles, las clasesy consecuencias
observadasson similaresa las anteriores.

Con laClasificaciónAscendentecon distanciasEuclídeas(Tabla6.20),la situación
essimilar. Es importanteseñalar,al menos, la importanciade las variablesmencionadas
(SME, KAO, 1) en cuanto a las agrupacionesde las Observacionesy que, además,
resultaronreseflablesal clasificar las variables.

La calidad de las ComponentesPrincipalesobtenidasha permitido repetir estos
análisiscon lascoordenadasde las ObservacionesenestosnuevosEjes,si bien no sehan
alcanzadomejorasclarificadoras.

Tabla 6.20. Nudosdel Dendrogramay Contribucionesde las Variablesa las Clasesen
la Clasificación Automática de observacionespara el conjunto de las muestraspor
ClasificaciónAscendentecon distanciasEuclídeas(mineralogíade arcillas, n= 112): 3
clases(var. total = 156464; var.interclase= 96047;v.inter/v. total= 0,61)

a) Ultimos Nudosdel Dendrograma:

NUDO CLO I-C SME 1-5 1 1-V VER KAO

217 0 0 0 0 54 0 0 45
218 0 38 49 0 10 0 0 3
219 0 0 61 67 11 0 0 29
220 0 0 1 0 2 0 0 30
221 85 0 1 0 4 0 0 11
222 0 0 1 0 45 0 0 54
223 0 0 57 0 4 0 0 38
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b) Contribuciones de las Variables a las Clases:

CLO I-C SME I-S 1 I-V VER KAO

CLASES 2
3

0
0
0

0
0
0

-
-9
57

0
0
0

52
-25
-4

0
0
0

0
0
0

-47
66

-38

ANALISIS DE COMPONENTESPRINCIPALES

Se ha realizadoa partir de la matriz de varianzasy covarianzas.Es decir, las
variablesse encuentranúnicamentecentradas,no reducidas.De estemodono perdemos
informacióndel pesooriginal de las variables,al presentartodasla misma modalidad.

La diagonalizaciónde la matriz permite la obtenciónde los autovalores(Tabla
6.21) y los correspondientesautovectores(coordenadasde los Ejes o Componentes

Principales).Observamosque el conjuntode los 5 Ejesexplicanel 99,6 56 de la Inercia
total y que, sobretodo, los 2 primerosEjesexplicanel 94,7 56. El primerEje representa

valores bajosde KAO, en menor medidaaltos de 1 y, en menormedidaaún, altos de
SME. El segundoEje es de altos valores de SME y bajos de 1. En definitiva, se
compruebade nuevoel granpesode las variablesSME, 1 y KAO y, de forma bastante

menosimportante,1-8.

Las relacionesentreestasvariablesy los nuevosEjesquedanmanifiestasen el
Círculo de Correlaciónde los Ejes 1 y 2 (Fig 6.3a). En el gráfico se apreciaque sólo
quedanbien representadasSME, 1 y KAO y que,además,compartenpocainformacion.
La representaciónde los individuos sobrelos nuevosEjes 1 y 2 será bastanteacertada,

conpoco error enproyección(a causasi acasodel Eje 3, de 1-5, que apenasrepresenta
ya el 2,8 56 de la Inercia).

La peculiardistribuciónde los individuospuedeevidenciarunarelaciónlinealentre
las 3 variables-SME, 1 y KAO-, esdecir, que entreellas seancasi el total, 100 56, de
la arcilla (Fig 6.3b).

Las coordenadasde los individuossobrelos 5 Ejeshansidoarchivadasy sometidas
de nuevoa ClasificaciónAutomática.
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Tabla6.21a. Autovalores(Varianzasde los ejesprincipales)y Contribucióna la varianza
(Porcentajesexplicadosporlos ejesprincipales)delAnálisis Mineralógicode Arcillas para

el conjuntode las observaciones(n = 112)

EJES AUTOVALORES
X

INERCIA

%ACUM

5
5
5
5
5

873.8868
449.1162
38.8116
21.4574
8.9331

62.6
32.1
2.8
1.5
0.6

62.6
94.7
97.5
99.0
99.6

Tabla 6.21b. Autovectores(Coeficientesde las variablesen la ecuaciónlineal de los ejes

principales)y correlaciones(r) y correlacionesal cuadrado(~) entre las variablesy los
ejesprincipales(ComponentesPrincipales)de los Análisis Mineralógicode Arcillas para

el conjunto de las observaciones

AUTOVECTORES BE 1 EJE 2 ElE 3 BE 4 EJE 5

FIEl BE2 EJE3 EJE4 BES r y’ r y’ r y’ r

CLI)

1-C

SMF

1-S

1

1-y

VER

KAO

-0.0128

0.0178

0.2768

-0.0179

0.5161

0.0008

0.0005

-0.8101

0.0119

0.0436

0.7379

0.0372

-0.6528

0.0036

0.0062

0.1643

-0.0562

0.0436

-0.3621

0.8263

-0.2811

0.0060

0.0029

-0.3193

0.9982

-0.0012

-0.0314

0.0395

-0.0070

-0.0013

-0.0035

-0.0319

0.0043

-0.7766

0.3188

0.3794

0.2328

-0.0383

-0.0278

0.2636

-0.08

0.19

0.45

-0.09

0.73

0.07

0.01

-0.98

.01

.03

.71

.01

.54

.00

.00

.97

0.05

0.22

0.88

0.14

-0.67

-0.07

.0.12

-0.14

.00

.05

.77

.02

.45

.00

.02

.02

-0.07

0.10

-0.12

0.95

-0.08

0.03

0.02

-0.08

.00

.01

.01

.91

.00

.00

.00

.00

0.99

-0.00

0.00

0.03

-0.00

.0.00

-0.01

-0.00

98

00

00

00

00

00

00

00

000

-086

005

021

004

-009

-008

003

00

75

00

04

00

01

00

00
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Eje2

Y

Y

Y
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e

Eje 1
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Eje 1
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Fig 6.3. Análisis de ComponenetesPrincipales(ACP) de la Mineralogíade Arcillas para
el conjuntode las observaciones:Círculo de Correlaciónentrelas variablesy los nuevos
ejes 1 y 2 (a); Representaciónde las observacionesen el plano definido por los ejes 1 y
2 (b).

Y

Eje 2
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ANALISIS FACTORIAL DISCRIMINANTE

Se realiza el AFD con las 8 variables cuantitativas correspondientesa la
Mineralogía de las Arcillas en una partición de 4 clasesde unidadesde paisajeque
correspondena la hipótesis(n = 112): Navahermosa(n = 14), restode las rañas(n =

71), Superficiede Transiciónde SanBartoloméde las Abiertas (n = 9) y Terrazas(n =

18).

Se observanlos valoresmediosde las variablesporcadaclasey las desviaciones
estándar,tambiéncon fmes descriptivos.A efectosprospectivos,el Análisis de varianza
univariante valora el poder discriminativo de cada variable, consideradade forma
independiente.Las variablesSME, 1 y KAO parecenlas más interesantesal tomarlasde

una enuna (Tabla 6.22).

La diagonalizaciónde la matriz original estandarizadaarroja los autovalores
correspondientesa los 3 Ejesdiscriminantesy la Inerciaexplicadaporcadauno de ellos
(Tabla 6.23a). Los 2 primeros ejesexplicanel 99,1 56 de la Inercia total, con lo cual
podemosinterpretargráficamentelos resultadoscon su usoexclusivo.

Los Ejes discriminantesse incluyen en la tabla 6.23b. En esta ocasión, la
interpretaciónde los Ejes resultasencilla: el Eje 1 (altos valoresde 1 y bajosde KAO)

y el Eje 2 (altos valoresde SME).

El restode las variablesapenasintervienenen la conformaciónde los nuevosejes
o, como en el caso de la CLO, enpequeñamedidaen todos ellos, con lo cual su valor
discriminativoy su interpretaciónsonmínimos. Estasrelacionesquedanreflejadasen los
Círculosde Correlaciónde los Ejes 1 y 2 (Fig 6.4a).

El estudiode los Centrosde Gravedad(Tabla6.23c>permiteestablecerla ley de
agregaciónde cadaindividuo a cadaclaseen función de la distanciaa cadauno de estos
centros,en el nuevoespaciovectorial.

La distancia de Mahalanobis (Tabla 6.23d) entre los grupos evidencia la
proximidad entre los grupos2 y 3, es decir, son los más parecidosen cuantoa estas
variables. En la tabla de pertenencias(Tabla 6.230 se contrastala ubicaciónde cada
observaciónen la hipótesisinicial y la obtenidapor la clasificacióndel AFD.

En definitiva, seobtienenel 72,3 56 de las observacionesbien clasificadas,de
modo que la principal confusión es debida a individuos de la clase 2, que se han
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clasificadoen la clase1 y 3. La representaciónde las observacionesen el plano de los
Ejes 1 y 2 permiteevidenciarestasrelaciones(Fig 6.3b).

Tabla 6.22. Valores mediosy desviacióntípica de las seriespor variabley por grupos
(4) del AnálisisMineralógicode Arcillasparael conjuntode las observaciones(n = 112)

CONJUNTO R.NAVAHER RANAS ST DE SBA TERRAZAS

X VARDSV F PRB X DS X OS X OS X DS

CLO
1-C

SME
1-S

1
LV

VER
KAO

0.53
0.34
9.39
1.01
32.7
0.14
0.23
55.0

22.3
7.3

286.2
29.6

173.9
1.07
1.08

355.9

4.7
2.7

16.9
5.4

13,1
1.0
1.0

18.8

0.27
0.35
5.46
0.74

55.95
1.22
0.68
25.95

85.0
79.4
0.17
53.5
0.00
30.7
57.2
0.00

.001

.001
25.5
.00]
26.7
0.62
.001
41.2

0.0
0.0

25.5
0.0
13.7
2.2
0.0
15.4

0.83
0.54
7.87
1.59
23.9
0.09
0.25
65.4

5.8
3.3
16.7
6.7
13.9
0.8
0.8

21.9

.001

.001

.001

.001
39.9
.001
.001
60.1

0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
0.0
0.0
4.2

.001

.001
7.5
.001
68.3
.001
0.46
23.7

0.0
0.0
10.2
0.0
10.9
0.0
1.9
6.5

Nota: Valoresmedios(X), Varianzaresidual(VAR), Desviaciónestandardresidual(DSV), Test F-3/108(ID,
Probabilidaden % (PRB), valoresmedios(X), Desviaciónestandardde las series(DS)

Tabla6.23. AnálisisFactorialDiscriminante(AFD) del AnálisisMineralógicode Arcillas
parael conjunto de las observaciones(n= 112)

a) Diagonalización

EJES
VALOR PROPIO

(Varianzaen el eje
discriminante)

INERCIA

% ACUM

3

3

3

1.9192
0.6100
0.0244

75.2
23.9

0.9

75.2
99.1

100.0
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b) Autovectores(Coeficientesde las variablesestandarizadasen la ecuaciónlineal de los
ejesdiscriminantes),correlaciones
variablesy los ejes discriminantes

(r) y correlacionescuadradas(5) interclasesentrelas

AUTOVECTORES EJE DISCR 1 EJEDISCR 2 EJE DISCR 3

EJEl EJE2 EJE3 r 9 r 9 r 9

CLO
I-C

SMB

I-S

l-V

VER

KAO

0.0248
0.0321

0.9004

0.3454

1.8798

-0.0895

0,0632

1.0038

-0.0896
-0.7446

-2.6960

-1.0525

-3.6395

0.1230

-0.1774

-4.5118

0.2880
0.3450

1.4754

0.7609

1.1389

0.0882

0.7176

1.2826

-0.66
-0.67

-0.24

-0.66

0.99

-0.38

0.61

-0.84

.44

.44

.06

.44

.99

.15

.38

.71

-0.59
-0.58

0.95

-0.59

0.058

0.92

-0.42

-0.53

.35

.35

.90

.35

.003

.85

.17

.28

0.47
0.47

0.18

0.47

-0.03

-0.04

0.67

-0.06

.22
.22

.03

.22

.00

.00

.45

.00

Tabla6.23. AnálisisFactorialDiscriminante(AFD) delAnálisis Mineralógicode Arcillas
parael conjunto de las observaciones(Continuación>

c) Estudios de los Centros de Gravedad

EJE DISCR 1 EJE DSCR 2 EJEDISCR 3

A E A B A 13

NAVAHERMOSA

RESTODE RAÑAS

ST. DE SEA

TERRAZAS

-0.4284

-0.4110

0.3128

1.7980

0.0683

0.6820

0.1733

0.9956

1.5811

-0.2759

-0.4590

0.0880

0.9301

0.307]

0.3731

0.0024

-0.0596

0.0553

-0.5042

0.0802

0.0013

0.0124

0.4502

0.0020

Nota: Coordenadasde los indivisuos sobrelos ejes discriminantes (A) y cosenoscuadrados,calidad de la

representación(E)
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d) Distancias de Mahalanobis entre Grupos

GRUPOS

REFERENCIAS

DE LOS GRUPOS

GRUPOS

2 3 4

1 Rafia Navahermosa 0.0000

2 Restode las Rafias 1.8606 0.0000

3 Superficiede Transiciónde SBA 2.2156 0.9330 0.0000

4 Terrazas

) Tabla de asignacióny pertenencias(72,3

REFERENCIAS

GRUPOS DE LOSGRUPOS

1 Rafia Navabermosa

2.6843 2.2389 1.6871 0.000

56 de observacionesbien clasificadas)

GRUPOS

2 3 4

12 1 1 0

2 RestodelasRafias 8 43 19 1
3 Superficiede Transiciónde SBA 0 0 9 0
4 TelTazas 0 0 1 17
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Hg 6.4. Análisis FactorialDiscriminante(AFD) del Análisis Mineralógicode Arcillas
para el conjuntode las observaciones:Círculo de Correlaciónentre las variablesy los
nuevosejes1 y 2 (a) y Representaciónde las observacionesenel plano definido por los
ejes1 y 2 (b).
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VI. 2. 1.3. Mineralogía de la fracción Unto

En esteanálisishan sido consideradastodas las muestras,sin procederal estudio
porhorizontes.Todos los análisishansido realizadosapartirde 5 variablescuantitativas-

para 150 observaciones.

ABREV VARIABLE ABREV VARIABLE

CIJA
FEL
CAL

Cuarzo
Feldespatos

Calcita

FIL
OXI

Filosilicatos
Oxihidróxidosde hierro

CLASIFICACION AUTOMATICA

En estecaso,la clasificaciónde las variablesno aportaconclusionesde interés,en
gran medidaa causade la correlaciónexistente.

La clasificaciónde las observacionesseha consideradosin la previa estandariza-
ción de la matrizde datosoriginal, respetandoasí el pesode cadavariable(presentanla
misma modalidad)en el modelo.

La utilización de la Estrategiade Ward (Tabla 6.24) permite observar un
importantepesode las variables FIL, CUA y CAL, de forma que la partición en tres
clasesse hace a travésdel alto contenidoenFIL y CUA (clase1), del alto contenidoen

CAL (clase2) y del alto contenidoenFIL y bajoenCUA (clase3). La particiónencinco
clasesmantienelas nombradasy utiliza contenidossimilaresde CUA y FIL (clase4) y
los OXI (clase5).

Con la ClasificaciónAscendenteconsiderandodistanciasEuclídeas,lasituaciónes
similar y conel sistemade AgregaciónAlrededorde CentrosMóviles la situaciónmerece
sercomentada(Tabla 6.25).

Las clasesque se forman lo son tambiénen función de los mismoselementosde
las anteriores. La partición en 4 clases es capaz de diferenciar grupos con ciertas
concordanciascon la distribucióngeográficaquenos interesa,si bienparecequemantiene
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bastantepesolas diferenciasinternasde los perfiles(los horizontespetrocálcicosde las
terrazasaparecenagrupados):

CLASES DESCRTPCIONDE LAS CLASES
CONTRIBUCION

RELATIVA A LA

VARIANZA (%)

II

4
4
4
4

Terrazasmedias

Navabermosa,rañasácidasy parcialmenteSBA y terrazasbajas
Mascuray parcialmenteSBA

ParcialmenteNavabemosay otrasRallasácidas

37.4

40,2
2,1

20.3

56

35
51
8

La contribuciónde las variablesa las clasesnospermiteinterpretarla importancia
en el procesoque toma cadavariableen la constituciónde cadaclase.

La alta correlaciónexistenteentrealgunasvariablesoriginales (FIL,CUA), hace
convenienteel estudiode la clasificaciónde las observacionescon suscoordenadasen los
Ejesde las ComponentesPrincipales.En otro caso,ponderaríamosel contenidode CUA

y FIL enelnodelo.

Los resultadosobtenidosde estemodo origina con la Estrategiade Ward (Tabla
6.26)4 clasesmuy compactas(relaciónvarianzainterclse/total=O.70>perode significado
confuso:las clases1 y 3 toman horizontesA y C fundamentalmenteconaltoscontenidos
de CUA y bajos de FIL (la clase 3 ponderaademásla descalcificación,por lo cual
clasifica más observacionesde las rañas ácidas y los Bt de las terrazas), la clase 2

considerala mayoríade los horizontesB que se caracterizanporbajoscontenidosde CUA
y altos de FIL (salvo terrazas) y la clase 4 los horizontescálcicos de las terrazas.
Podemosobservarestasrelacionescon la contribuciónde las variables(los Ejes, si bien
hemosvisto su fácil interpretación)a las clases.

Por otra parte, siemprea-partir de-las-coordenadasdel AtT, -la - Clasificación

AscendenteJerárquicacon distanciasEuclideasno es clarificadorade la relaciónentre
individuos(dendrogramamuy laxoy peoresrelacionesde varianzaintercíase/total).Como
peculiaridadseobservala apariciónde una clasede un Bt con alto contenidoen OXI.

La Agregaciónalrededorde centrosmóviles arroja resultadossimilaresa los de
la estrategiade Ward.
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Tabla 6.24. Contribucionesde las Variablesa lasClasesen la ClasificaciónAutomática
deobservacionesparael conjuntode las muestraspor la Estrategiade Ward (mineralogía

de ligeros,n= 150): 3 clases(var. total 175452; var.interclase= 109750; v.inter/v.
total= 0,63)

Tabla 6.25. Contribucionesde las Variablesa las Clasesen la ClasificaciónAutomática
de observacionespara el conjunto de las observacionespor Agregaciónalrededorde

CentrosMóviles
(MineralesLigeros, n= 150): 4 clases(var. total = 175452; var. intercíase= 127392;
v.inter/v. total’ 0,726)

CUA FEL CAL FIL OXI

CLASES
4
4

4

4

48
55

56

-8

-1
0

7

0

-
-j

-24

69

47
-44

0

22

0
0

0

0
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Tabla 6.26. Nudosdel Dendrogramay Contribuciónde las Variablesa las Clasesen la
ClasificaciónAutomáticade observacionesutilizando sus coordenadasen los Ejes de las
ComponentesPrincipalespara el conjunto de las muestraspor la Estrategiade Ward
(Mineralogíade ligeros, n= 150): 4 clases(v.inter/v. total= 0,70)

a) Ultimos Nudos del Dendrograma:

NUDO EJEl EJE2 EJE3 EJE4 EJES

290 99 0 0 1 0
291 69 0 31 0 0
292 0 21 7 72 0
293 58 20 2 21 0
294 7 9 77 0
295 14 20 66 1 0
296 97 1 2 0 0
297 87 3 10 0 0
298 8 89 2 0 0
299 99 1 0 0 0

b) Contribuciones de las Variables a las Clases:

EJEl EJE2 EJE3 EJE4 EJES

CLASES
4
4
4
4

99
-99
88
2

1
1

11
95

3
3
3
3

-
-
-
-1

-47
66

-38

ANALISIS DE COMPONENTESPRINCIPALES

El análisis de componentesprincipalesse ha realizadoa partir de la matriz de
varianzasy covarianzas.Es decir, las variablesseencuentranúnicamentecentradas,no
reducidas.De estemodo, no perdemosinformacióndel pesooriginal de las variables,al
presentartodas la misma modalidad.

La diagonalización de la matiz permite la obtención de los autovalores y los
correspondientesautovectores(coordenadasdelos Ejeso ComponentesPrincipales)(Tabla
6.27). Observamosque el conjunto de los 5 Ejesexplicanel 100 56 de la Inercia total y
que los 2 primerosEjesexplicanel 88,1 56 y los 3 primerosel 95,6 56 (Tabla 6.27a).
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El primerEje representavaloresaltosde CUA y bajosde FIL. El segundoEje es
de bajos valores de CAL y el tercero de bajos valores de OXI. En definitiva, la
interpretaciónde los Ejes es sencillapor su estrecharelacióncon algunasvariables,se
compruebade nuevo la gran relaciónentreCUA y FIL y el poco interésde FEL. Estas
relacionesentrevariablesentresí y respectoa los nuevosEjesquedanmanifiestasenel
Círculo de Correlaciónde los Ejes 1 y 2 y los Ejes 1 y 3 (Fig 6.5).

En el primer caso,quedanbienrepresentadosFIL, CUA y CAL y en el segundo
gráfico FIL, CUA y OXI. Se observala pocarelación de FIL y CUA con todas las
demás, así como la de OXI con CAL. Por estas razones, la representaciónde los
individuos sobre los nuevosEjes 1, 2 y 3 será bastanteacertada,con poco error en
proyección(Fig 6.5).

En la representación1-2 se observaque el eje 1 (CUA,FIL) es el principal
causantede la distribuciónde las observaciones,de forma continuaa lo largo del Eje (es
decir, seencuentranmuestrasdistribuidassin soluciónde continuidaden cuantoa estas
dosvariablesen todosurecorrido).No obstante,ciertosindividuos(muestrasde terrazas)
con valores intermedioshan aumentadosu valor de CAL (Eje 2) en detrimentode los
contenidosenCUA y FIL. Semejantediscusiónpuedeestablecerseconla representación
1-3 considerandoOXI en lugar de CAL, si bien el fenómenoes menosacusadoy son
observacionesde SBA y restorañas.

Las coordenadasde los individuos sobrelos 5 ejeshan sido archivadasy sometidasde
nuevo a Clasificación Automática.

Tabla 6.27a. Autovalores (Varianzasen los Ejes Principales) y Contribución a la
variación total (Porcentajesexplicadospor los Ejes Principales) de la Mineralogíade
Ligerosparael conjunto de las observaciones

EJES AUTOVALORES
(X)

INERCIA

%ACUM

5
5
5
5
5

797.4788
232.4993
88.2810
49.8704
1.5511

68.2
19.9
7.5
4.3
0.1

68.2
88.1
95.6
99.9

100.0
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Tabla6.27b. Autovectores(Coeficientesde las variablesen la ecuaciónlineal de los ejes
principales)y correlaciones(r) y correlacionesal cuadrado(x9) entrelas variablesy los
ejesprincipales(ComponenetesPrincipales)de los MineralesLigerosparael conjuntode
las observaciones

AUTOVECTORES BE 1 BE 2 BE 3 BE 4 BE 5

EJE! EIE2 EJE3 EJE4 EJES r y’ r y’ r y’ r y’ r y’

CUA
FEL
CAL
FIL
OX!

0.7179
0.0663
0.0103

-0.6782
-0.1418

0.4341
-0.0652
-0.7779
0.4484
-0.0338

0.1373
0.0973
0.3037
0.3421

-0.8732

-0.2736
0.8773
-0.3252
-0.1816
-0.1295

0.4500
0.4606
0.4436
0.4347
0.4467

0.94
0.18
0.02

-0.93
-0.43

.89

.08

.00

.86

.19

0.31
-0.15
-0.96
0.33

.0.06

.09

.02

.92

.11

.00

0.06
0.14
0.23
0.15
-0.89

.00

.02

.05

.02

.80

-0.09
0.93
0.18
-0.06
.0.10

.01

.87

.03

.00

.01

0.02
0.08
0.04
0.02
0.06

.00

.00

.00

.00
00

ANALISIS FACTORIAL DISCRIMINANTE

Se realizael AFD con 5 variablescuantitativasen una partición de 4 clasesde
unidadesde paisajeque correspondena la hipótesis (n= 150): Navahermosa(n=22),
Restode las Raflas (n=95), Superficiede Transiciónde San Bartoloméde las Abiertas
(n=9) y Terrazas(n=24).

Se observanlos valoresmediosde las variablespor cadaclasey las desviaciones
estándar,tambiéncon finesdescriptivos(Tabla6.28) y tambiénresultainteresantequeel
valor medio de OXI en la Clase 4 seanulo y el bajo valor de CAL que caracterizala
Clase 2. A efectosprospectivos,el Análisis de varianzaunivariantevalora el poder
discriminativode cadavariable, consideradade forma independiente.Todaslas variables
pareceninteresantesal tomarlasde una enuna.

La diagonalizaciónde la matriz original estandarizadaarroja los autovalores
correspondientesa los 3 Ejesdiscriminantesy la Inerciaexplicadapor cadauno de ellos
(Tabla 6.29). Los 2 primeros Ejesexplicanel 98,8 56 de la Inercia total, con lo cual
podemos interpretar gráficamente los resultadoscon su uso exclusivo. Los Ejes
discriminantesson los siguientes.En estaocasión,la interpretaciónde los ejes resulta
compleja:altosvaloresde FEL y CAL y bajosde FIL (Eje 1) y altosvaloresde OXI y
bajosde CUA (Eje 2). Las relacionesentrelas variablesy entreéstasy los nuevosEjes
quedanreflejadasen los Círculosde Correlaciónde los Ejes 1 y 2 (Fig 6.6a).
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El estudiode los centrosde gravedad(Tabla 6.29c)permiteestablecerla ley de

agregaciónde cadaindividuo a cadaclaseen funciónde la distanciaacadauno de estos
centros,enel nuevoespaciovectorial.

La distancia de Mahalanobis (Tabla 6.29d) entre los grupos evidencia la
proximidad entre los grupos 1 y 2, es decir, son los más parecidosen cuanto a estas
variables.

En la tabla de pertenencias(Tabla 6.29e) se contrastala ubicación de cada
observaciónen la hipótesis inicial y la obtenida por la clasificación del AFD. En

definitiva, se obtienenel 70 56 de las observacionesbien clasificadas,de modo que la
principal confusiónesdebida a individuos de las clases 1 y 2 (las más próximas) que
suponenun 13,3 56 de las muestras(20 de 150).

La representaciónde las observacionesen el plano de los Ejes 1 y 2 permite
evidenciarestasrelaciones(Fig 6.6b).

Tabla 6.28. Valoresmediosy desviacióntípica de las seriespor variabley por grupos
(4) de los MineralesLigerosparael conjuntode las observaciones(n=150)

R.NAVAHER RAÑAS ST DE SRA TERRAZAS

X VARDSV F PRB X DS X DS X DS X DS

CUA
FEL

CAL
FIL

OXI

42.16
5.12

4.15
41.02

6.78

442.2
38.4

119.1
340.6

59.6

21.0
6.2

10.9
18.4

7.7

3.40
8.74

16.19
13.84

22.39

1.93
0.00

0.00
0.00

0.00

39.63
7.13

4.31
40.45

8.23

17.3
6.9

5.2
16.4

5.4

42.46
3.35

0.61
46.55

6.46

21.3
5.1

2.1
19.6

8.6

24.24
5.33

4.22
41.74

24.57

15.3
7.5

7.6
11.2

9.9

50.01
10.19

17.98
19.39

0.00

22.7
7.8

25.6
15.9

0.0

Nota: Valoresmedios(X), Varianzaresidual(VAR), Desviaciónestandardresidual(DSV), TestF-3/108<F),

Probabilidad en % (PRE), valores medios (X), Desviaciónestandardde lasseries(DS)
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Tabla 6.29. Análisis Factorial Discriminante(AFD) de los MineralesLigerospara el
conjuntode las observaciones(n= 150)

a) Diagonalización

EJES VALOR PROPIO
(Varianzaen el eje

discriminante)

INERCIA

% ACUM

3
3
3

0.8611
0.4456
0.0170

65.1
33.7

1.2

65.1
98.8

100.0

b) Autovectores(Coeficientesde las variablesestandarizadasenla ecuaciónlineal de los
ejesdiscriminantes),correlaciones(r) y correlacionescuadradas(t) intercíasesentrelas
variablesy los ejesdiscriminantes

AUTOVECTORES EJE DISCR 1 EJE DISCR 2 EJE DISCR 3

EJEl EJE2 EJE3 r 9 r 9 r 9

CUA -1.8365 0.3237 4.1807 0.57 .32 -0.82 .67 -0.02 .00
FEL -0.1822 0.5482 2.0739 0.94 .89 0.22 .05 0.24 .05
CAL -0.4278 0.3797 2.2241 0.99 .98 0.10 .01 -0.05 .00
FIL -2.0385 0.1696 4.2678 -0.99 .99 -0.08 .00 0.04 .00
Ox! -0.9090 1.1919 1.6002 -0.54 .28 0.84 .71 -0.06 .00

c) Estudios de los Centros de Gravedad

EJE DISCR 1 EJE DISCR 2 EJE DISCR 3

A 13 A B A B

NAVAHERMOSA 0.0682 0.0236 0.3166 0.5103 0.3026 0.4661
RESTODE RAÑAS -0.3710 0.6923 -0.2443 0.3004 -0.0384 0.0074

ST. DE SRA -0.3026 0.0210 2.0587 0.9724 -0.1695 0.0066
TERRAZAS 1.5194 0.9944 -0.0951 0.0039 -0.0620 0.0017

Nota: Coordenadasde los indivisuos sobre los ejes
representación(B)

discriminantes (A) y cosenoscuadrados,calidad de la
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d) DistanciasdeMahalanobisentreGrupos

REFERENCIAS GRUPOS
GRUPOS DE LOS GRUPOS

2 3 4

1 Rafia Navaberinosa 0.0000
2 Restode las Rafias 0.7898 0.0000

3 Superficiede Transiciónde SBA 1.8426 2.3077 0.0000

4 Terrazas 1.5519 1.8963 2.8231 0.000

1’> Tabla de asignacióny pertenencias(70,0 56 de observacionesbien clasificadas)

REFERENCIAS GRUPOS

GRUPOS DE LOS GRUPOS

2 3 4

1 Rafia Navahermosa 12 8 0 2

2 RestodelasRafias 12 73 7 3
3 Superficie de Transición de SEA 0 1 8 0

4 Terrazas 6 6 0 12
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Eje 2

Eje 1

Eje 2
1
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Fig 6.6. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Minerales Ligeros para el
conjunto de las observaciones:Círculo de Correlaciónentre las variablesy los nuevos
ejes 1 y 2 (a) y Representaciónde las observacionesen el plano definido por los ejes 1
y 2 (b)



Análisis Estadístico

VI.2. 1.4. Mineralogía de Pesadosen la fracción arena

En esteanálisishansido consideradastodaslas muestras(103 observacionesy 18
variablescuantitativas,si bien se ha procedidoa algunosestudiosparalas muestrasdel
Horizonte C con el fin de estudiarlas relacionesgeológicasparaestasvariables en las
diferentesunidadesde paisaje:

ABREV VARIABLE ABREV VARIABLE

OPA Opacos AND Andalucita

TUR Turmalina SIL Sillimanita
CIR Circón EPI Epidota

GRA Granate RIO Biotita
RUT Rutilo MOS Moscovita
ANA Anatasa CLO Clorita

BRO Broquita APA Apatito
EST Estaurolita ESF Esfena
DIS Distena ZOI Zoisita y Clinozoisita

CLASIFICACION AUTOMATICA

En estecaso, la Clasificaciónde variablesno ha sido consideradaa causade las
numerosasrelacionesobservadasen las matricesde correlación.La Clasificaciónde las
Observacionesse ha consideradosin la previa estandarizaciónde la matriz de datos
original, respetandoasí el pesode cadavariable (presentanla misma modalidad)en el
modelo.

Con la Agregaciónalrededorde CentrosMóviles la partición más interesante
obtenidaha sido la de 4 clases(relaciónvarianzainterclase/total=0.554)debidoa quees
capazde diferenciargruposconciertasconcordanciascon la distribucióngeográficaque
nosinteresa(sehanprobadoparticionesentre3 y 6 clasesno obteniendoen ningún caso
mejoresresultados):

Clase1: agrupacasi todas las muestrasde SBA y algunasde Mascuray
restoRafias.

Clase2: secorrespondeconNavahermosay la mitad de las muestrasde las
terrazas.

Clase3: son las terrazas y los pocos horizontes cálcicos del resto de
unidades.

Clase4: secorrespondeconMascuray el restode Rañas.
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La contribuciónde las variablesa las clasesnospermiteinterpretarla importancia
enel procesoque tomacadavariableen la constituciónde cadaclase. No se adjuntapor
sersimilar a la deWard.

Tabla 6.30. Contribucionesde las Variablesa las Clasesen la ClasificaciónAutomática
de observacionespor la Estrategiade Ward (Mineralogíade Pesados,n= 103): 4 clases
(varianzatotal = 160175,varianzaintercíase= 89676, v.inter/v. total= 0,56)

OPA TUR CIR GRA RUT ANA ERO EST BIS AND SIL EPI RIO MOS CLI) APA ESF zoi

-15

87
0

-

-l
0

C

CLASES2
3
4

-

-15
-3

75

-1

0-59
-1
7

-

-
-1
-1

9

9
9
9

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

78

-l
-2
-1

2

22
-1
0

-

-
-1
0

-t

9
-2
-3

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

-

-
-1
0

Tabla6.31. Contribuciónde las Variablesa las Clasesen la ClasificaciónAutomáticade
observacionesutilizando suscoordenadasen los Ejesde las ComponentesPrincipalespara
el conjunto de las muestraspor Agregaciónalrededorde CentrosMóviles (Mineralogía

de Pesados,n= 103): 4 clases(v.inter/v. total= 0,82)

EJEl EJE2 EJE3 EJE4 EJES

CLASES
4
4

4
4

76
-89

-2
75

-1
-11

95
-8

-
-

-
-3

-21
0

1
14

-
-

-1
0

Con la Estrategiade Ward se
clases compactas(relación varianza
resultadosdiscutidoscon los Centros

obtieneun dendrogramaen el que se observan4
interclase/total=0.56),con cierta afinidad a los
Móviles (Tabla 6.30):
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CLASES DESCRIPCIONDE LAS CLASES n

4
4
4
4

Navabermosa

Terrazasmediasy horizontesBk
Mascuray parcialmenteresto de rallas

ParcialmenteMascuray resto deRallasy S.deT. de SBA

2

26
30

39

Se comprueba,de nuevo,el granpesode OPA, dR, AND y enmenormedida
de TUR y las micas,en la formaciónde las clases.

Con la Clasificación Ascendentecon distancias Euclídeas, hemos obtenido
resultadossimilares a los anteriores,más confusos,y cuya partición permite extraer
únicamentealgunasconclusionesmuy locales.

Estasclasificacioneshan sido probadastambiénpara los horizontesC, con afán
de comprobarsi las litologíasoriginalespennitenunamejordiferenciaciónde las unidades
consideradas.En todo caso,si bien los resultadoshansido diferentesa los anterioresno
han sido tampococlarificadoresa efectosgeográficos.

Finalmente,la existenciade grancorrelaciónenun conjuntoamplio de variables
haceconvenienteel estudiode la clasificaciónde las observacionescon su coordenadas
en los Ejesde las ComponentesPrincipales.

En estecaso, con la estrategiade Ward seobtienen3 clasesbastantecompactas
(relaciónvarianzaintercíase/total=0.53):

CLASES DESCRIPCIONDE LAS CLASES n

3
3

3

Navahermosay las terrazas,con bajoscontenidosdeCffi. (Clasepoco compacta)
Mascuray restoRañas,con altos contenidosde cm (en menormedida,poco OPA y TUR).

Mascura,restoRafiasy SBA, con altos contenidosen OPA y TUR (en menormedida,alto Cffi).

34
33

36

La interpretaciónsencilla de los Ejes facilita las conclusiones.Nuevamente,la
ClasificaciónAscendentecon distanciasEuclídeasno es clarificadora. Sin embargo,la
Clasificaciónalrededordecentrosmóviles (Tabla6.31)permitela obtenciónde 4 clases
similares a las obtenidascon la estrategiade Ward y que, además,diferenciaclaramente
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las terrazasde Navahermosa(a causade valoresaltosdel eje 3 (AND) enNavahermosa
y bajosen las terrazas):

CLASES DESCRIPCIONDE LAS CLASES
CONTRIBUCION
RELATIVA A LA

VARIANZA (%)

n

4

4

4

4

Terrazas

Mascura y parcialmente resto de las niñas

Mascura y parcialmente resto de niñas y ST de SEA

Navabemosa

23.3

34,9

12,4

29.2

18

36

34

15

ANALISIS DE COMPONENTESPRINCIPALES

Se ha realizadoa partir de la matriz de varianzasy covarianzas.Es decir, las
variables se encuentranúnicamentecentradas,no reducidas.De estemodo no perdemos
informacióndel pesooriginal de las variables,al presentartodas la misma modalidad.

La diagonalizaciónde la matriz permite la obtenciónde los autovalores(Tabla

6.32) y los correspondientesautovectores(coordenadasde los Ejes o Componentes
Principales).

Observamosque el conjuntode los 5 Ejesexplicanel 87,7 % de la Inercia total,

los 2 primerosEjesexplicansólo el 64,3 56 y los 3 primerosel 75,4 56 En conclusión,
debetenerseprudenciaen las conclusionesal observarlas representacionesdosa dos.

El primer Eje representavaloresbajos de CIR (en menor medida, altos de

moscovita). El segundoEje es de altos valoresde OPA y TUR y el tercero de bajos
valoresde AND (en menormedida,altos de MOS). Los demásEjesexplicanpoco. En

definitiva, la interpretaciónde los Ejeses sencillapor su estrecharelacióncon algunas
variables (vemos que quedanbien representadosCIR, OPA, AND y menosMOS, BIO

y TUR y bastanteindependientesentre sí, salvo ciertacorrelaciónnegativaobservadade

las micas respectoa OPA y frente a CIR).

275



Análisis Estadístico

Estas relacionesentre variables entresí y respectoa los nuevosEjes quedan
manifiestasen el Círculo de Correlaciónde los Ejes 1 y 2 y los Ejes 1 y 3 (Fig 6.7).

Comoya hemosindicado,la representaciónde los individuossobrelos nuevosejes
1, 2 y 3 seráobservadacon prudencia(Fig 6.7). No obstante,se compruebanciertas

afinidadesgeográficas:en la representaciónde los Ejes 1 y 2 Navahermosay las terrazas
parecenproyectarsedel mismo modo y de forma diferencial a Mascura, SBA y resto
Rañas,que aparecenmezclados;con los Ejes 1 y 3 seobservatambiénla diferenciación
de las terrazasy, sobretodo, de Navahermosa.

Las coordenadasde los individuos sobrelos 5 Ejeshansido archivadasy sometidas
denuevoa ClasificaciónAutomática(recordando,en todo momentoqueexplicanel 87,7

% de la Inercia total>.

Tabla 6.32a. Autovalores
variación total (Porcentajes
Pesadospara el conjuntode

(Varianzasen los Ejes Principales)y Contribución a la
explicadospor los Ejes Principales)de la Mineralogíade

las observaciones

EJES AUTOVALORES
QQ

INERCIA~ ~ACUM
5

5

5

5

5

5

~>O

~

259.9091

171.9332

125.2141

65.4453

,ICO

•~U.’

17.4

11.1

8.1

4.2

AC O

64.3

75.4

83.5

87.7
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Tabla 6.32b. Autovectores(Coeficientesde las variablesen la ecuaciónlineal de los ejes

principales)y correlaciones(r) y correlacionesal cuadrado(r2) entrelas variablesy los
ejesprincipales(ComponentesPrincipales)de los MineralesPesadospara el conjuntode

las observaciones.

ALJTOVECTORES EJE 1 EJE2 EJE3 EJE4 EJES

BEl EJE2 EJES EJE4 EJES r r’ y y’ r y’ r y’ y y’

OPA -0.2407 0.7869 0.3006 0.2887 0.2649 -0.42 .17 0.82 .66 0.25 .06 0.20 .04 0.13 .02

TUR 0.0121 0.3036 -0.0225 -0.2324 -0.2905 0.04 .00 0.61 .38 -0.03 .00 -0.32 .10 -0.29 .08

CtR -0.8930 -0.3088 -0.0349 6.0155 0.0832 -0.98 .95 -6.20 .04 -0.01 .00 0.03 .60 0.02 .00

GRA 0.1172 -0.0339 0.0474 -0.4136 0.3347 0.43 .18 -0.07 .00 0.08 .00 -0.63 .40 0.37 .13

RUT -0.0767 0.2088 0.0469 0.0138 -0.7421 -0.26 .06 0.43 .18 0.07 .00 0.01 .00 -0.75 .56

ANA -0.0000 0.0113 -0.0063 0.0040 0.0024 -0.00 .00 0.27 .07 -0.12 .01 0.06 .00 0.02 .00

BRO 0.0050 0.0224 -0.0019 -0.0166 -0.0088 0.11 .01 0.30 .09 -0.02 .00 -0.15 .02 -0.05 .00

EST 0.0206 0.1193 0.0442 -0.2045 0.1151 0.12 .01 0.41 .17 0.12 .01 -0.48 .23 0.19 .03

DIS 0.0050 -0.0000 -0.0132 0.0003 0.0065 0.30 .09 -0.90 .00 -0.38 .14 0.00 .00 0.11 .01

AND 0.1308 0.1385 -0.8096 0.4356 0.1296 0.28 .08 0.18 .03 -0.85 .72 0.39 .15 0.08 .00

SIL 0.1086 -6.0215 0.0680 -0.0662 0.1718 0.42 .17 -0.OS .00 0.12 .01 -0.10 .01 0.19 .03

EPI 0.0079 -0.0266 -0.0062 -0.1214 -0.0013 0.05 .00 -0.10 .01 -0.00 .00 -0.33 .21 -0.00 .00

BIO 0.1639 -0.2099 0.1120 0.0890 -0.2121 0.52 .27 -0.40 .16 0.17 .03 0.11 .01 -0.20 .04
MOS 0.2380 -0.2526 0.4747 0.6216 0.0704 0.51 .26 -0.33 .11 0.50 .25 0.56 .31 0.04 .00

CLI) 0.0245 -0.0173 0.0200 0.0485 0.0175 0.25 .06 -0.11 .01 0.10 .01 0.21 .04 0.05 .00

APA 0.0477 0.0055 0.0260 -0.0473 0.1035 0.35 .12 0.02 .00 0.09 .00 -0.14 .02 0.32 .05

E5F 0.0021 -0.0077 0.0030 0.0047 -0.0116 0.18 .02 -0.30 .09 0.09 .00 0.12 .01 -0.22 .05

ZOI 0.0861 0.0715 0.0479 -0.1890 0.2346 0.43 .16 0.21 .04 0.11 .01 -0.39 .15 0.35 .12
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ANALISIS FACTORIAL DISCRIMINANTE

Se realizael AFD con 18 variablescuantitativasen unapartición de 4 clasesde
unidadesde paisajequecorrespondena lahipótesis(n=84): Navahermosa(n=12), Resto
de las Rañas(n=46), Superficie de Transiciónde SanBartoloméde las Abiertas (n=9)
y Terrazas(n 17).

Se observanlos valoresmediosde las variablespor cadaclasey las desviaciones
estándar,tambiéncon fines descriptivos.A efectosprospectivos,el Análisis de varianza
univariante valora el poder discriminativo de cada variable, consideradade forma
independiente.(Tabla 6.33). Bastantesvariablespareceninteresantesal tomarlasde una
enuna.

La diagonalizaciónde la matriz original estandarizadaarroja los autovalores
correspondientesa los 3 Ejesdiscriminantesy la Inerciaexplicadaporcadauno deellos
<Tabla 6.34a).Los 2 primerosEjesexplicanel 92,5 % de la Inercia total, con lo cual
podemosinterpretargráficamentelos resultadoscon su usoexclusivo, si bien el Eje 3
puedeofrecerinformaciónadicional.

Los Ejesdiscriminantesson los que aparecenen la Tabla 6.34b. En estaocasión,
la interpretaciónde los Ejesresultamuy compleja,interviniendonumerosasvariablesen
el primer Eje, todas enmayor o menormedidasalvo EST, ESF y EPI, que son las que
junto a AND y URA conformanel segundo.El tercer Eje serelacionaconaltosvalores
de OPA, EST, APA y ZOI.

Las relacionesentrelas variablesy entreéstasy los nuevosEjesquedanreflejadas
en los Círculosde Correlaciónde los Ejes 1 y 2 y los Ejes 1 y 3. La mayorpartede las
variablesquedansatisfactoriamenterepresentadasenlos Ejes1-2, si bienalgunasmejoran
en la representación1-3 (Fig 6.8).

El estudiode los Centrosde Gravedad(Tabla 6.34c)permiteestablecerla ley de
agregaciónde cadaindividuo acadaclaseen funciónde la distanciaa cadauno de estos
centros,en el nuevoespaciovectorial.

La distancia de Mahalanobis(Tabla6.34d) entre los grupos evidencia la poca
proximidadentrelos grupos,por lo cual seesperabuenosnivelesde clasificación.

En la tabla de pertenencias(Tabla 6.34e) se contrastala ubicación de cada
observaciónen la hipótesis inicial y la obtenidapor la clasificación del AFD. En
defmitiva,seobtienenel 94 56 de lasobservacionesbienclasificadas,conmínimasconfusiones.
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Tabla 6.33. Valoresmediosy desviacióntípica de las seriespor variabley por grupos
(4) de los MineralesPesadosparael conjuntode las observaciones(n=85)

CONJUNTO R.NAVAHER RAÑAS ST DE SBA TERRAZAS

X VARDSV E PRB X DS X DS X DS X DS

OPA 47.35 175.0 13.2 14.9 .00 36.1 12.8 51.2 14.1 65.7 7.1 35.0 8.6

TUR 11.07 63.8 7.9 5.1 .29 4.4 4.4 13.7 9.5 10.8 3.7 8.5 5.6

CIR 32.49 266.9 16.3 26.6 .00 16.5 10.4 45.8 19.7 31.1 12.8 8.2 6.0
GRA 5.66 27.9 5.3 35.4 .00 1.5 2.2 2.7 4.1 4.0 2.3 17.4 8.8
RUT 8.23 50.4 7.1 14.6 .00 3.2 2.9 12.6 9.1 6.4 2.5 0.7 1.4
ANA 0.23 0.5 0.7 1.1 36.39 0.7 0.5 0.3 0.9 .001 0.0 0.06 0.2
BRO 0.63 1.7 1.3 1.2 31.91 0.2 0.5 0.8 1.5 0.3 0.4 0.5 0.8
EST 6.40 17.0 4.1 6.2 .09 2.7 2.8 6.0 3.3 9.5 3.5 8.3 6.0

DIS 0.22 0.2 0.4 7.2 .03 0.8 0.7 0.1 0.3 0.1 0.2 0.3 0.4

AND 8.29 83.2 9.1 34.7 .00 33.0 20.7 4.6 4.8 5.2 3.7 2.4 4.1

SIL 3.36 51.0 7.1 5.1 .28 4.8 6.0 0.9 1.4 3.9 3.2 8.7 14.2

EPI 2.51 16.7 4.1 2.9 3.83 0.8 1.4 2.1 2.2 2.1 1.9 5.0 7.8

BIO 4.84 71.7 8.4 5.8 .13 9.8 12.2 2.4 7.0 0.5 0.7 10.3 9.8

MOS 6.26 155.4 12.5 6.2 .09 12.9 20.7 1.0 1.5 10.2 12.1 13.7 18.5

CLO 0.73 7.3 2.7 3.6 1.66 1.7 3.8 0.05 0.2 .001 0.0 2.3 4.9
APA 2.23 14.0 3.7 4.3 .71 2.2 5.3 1.1 2.3 4.9 5.6 4.0 3.6
ESE 0.13 0.2 0.4 1.9 12.83 0.4 0.8 0.1 0.3 0.1 0.2 .001 0.0

ZOI 6.63 22.2 4.7 6.4 .06 4.7 4.1 5.2 4.2 10.6 5.8 9.7 5.3

Nota: Valores medios (X), Varianza residual (VAR), Desviación estandard residual <DSV), Test E-3/80 (E),
Probabilidad en % (PRB), valores medios (X), Desviación estandard de las series(DS)

La representaciónde las observacionesenel planode los Ejes 1 y 2 y Ejes 1 y 3
permiteevidenciarestasrelaciones.En efecto,en la representación1-2 seseparabien la
Rañade Navahermosa(cuadrante1), las terrazas(cuadranteII) y quedanSan Bartolomé
de las Abiertas entre estosy las otras rafias (cuadrantesIII y IV). En el plano 1-3 se
separanbastantebien San Bartoloméde las Abiertas,permaneciendoNavahermosay las
terrazaspróximos y muy separadosde las otrasrañas(Fig 6.8).
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Tabla 6.34. Análisis Factorial Discriminante(AFD) de los MineralesPesadosparael
conjunto de las observaciones(n= 85)

a) Diagonalización

EJES
VALOR PROPIO
(Varianzaen el eje

discriminante)

INERCIA

56 56 ACUM

3
3

3

7.7342
3.1430

0.8811

65.8
26.7

7.5

65.8
92.5

100.0

b) Autovectores(Coeficientesde las variablesestandarizadasen la ecuaciónlineal de los
ejesdiscriminantes),correlaciones(r)

variables y los ejesdiscriminantes

y correlacionescuadradas(9) intercíasesentre las

AUTOVECTORES EJE DISCR 1 EJEDISCR 2 EJE DISCR 3

EJEl EJE2 EJE3 r r2 r 9 r 9

OPA 0.0917 0.0667 0.8201 -0.71 .51 0.12 .01 0.68 .47
TUR 0.2158 -0.1180 1.2411 -0.95 .92 -0.28 .08 0.04 .00
CIR 0.8778 0.0211 3.3876 -0.96 .95 0.21 .04 0.01 .00
GRA 0.7317 -0.5480 0.9136 0.56 .32 -0.81 .67 -0.08 .00
RUT 0.2562 0.0088 0.8917 -0.97 .95 0.20 .04 -0.08 .00
ANA -0.0834 -0.0652 -0.1603 -0.81 .66 0.24 .05 -0.52 .27
ERO -0.0342 -0.0214 0.0178 -0.84 .71 -0.36 .13 -0.38 .14

EST 0.3332 -0.0391 0.9921 -0.03 .00 -0.80 .64 0.60 .35
DIS 0.0722 0.1847 0.0139 0.77 .59 0.58 .34 -0.25 .06
AND 1.1738 0.5490 2.0412 0.52 .27 0.83 .69 -0.17 .03
SIL 0.5366 -0.1229 1.0670 0.90 .81 -0.43 .18 0.03 .00

EPI 0.2971 -0.1190 0.7605 0.35 .12 .~0.93 .87 -0.08 .00
1310 0.4822 -0.0062 1.3108 0.89 .80 -0.11 .01 -0.43 .18
MOS 0.9419 -0.0548 2.3057 0.97 .95 -0.09 .01 0.19 .03
CLO 0.2464 -0.0959 0.1969 0.92 .84 -0.25 .06 -0.29 .08
APA 0.2338 0.0857 0.8952 0.69 .48 -0.35 .12 0.62 .39
ESE 0.0901 0.2575 0.2810 0.29 .08 0.94 .90 -0.13 .02
ZOI 0.2152 0.0576 1.0032 0.47 .22 -0.63 .39 0.61 .38
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Tabla 6.34. Análisis Factorial Discriminante(AFD) de los MineraJesPesadosparael
conjunto de las observaciones(Continuación)

c) Estudiosde los Centrosde Gravedad

d)

EJE DISCR 1 EJE DISCR 2 EJE DISCR 3

A 13 A 13 A 13

NAVAHERMOSA 1.3624 0.3914 1.6628 0.5830 -0.3504 0.0259
RESTODE RAÑAS -0.8040 0.9342 0.0362 0.0019 -0.2099 0.0637

S.T. DE SBA 0.1348 0.0046 0.1217 0.0038 1.9709 0.9916
TERRAZAS 1.1426 0.4152 -1.3362 0.5678 -0.2280 0.0165

4ota: Coordenadasde los indivisuos sobre los ejesdiscriminantes(A) y cosenoscuadrados,calidad de
representación<13)

Distanciasde MahalanobisentreGrupos

REFERENCIAS GRUPOS
GRUPOS DE LOS GRUPOS

2 3 4

1 Rafia Navaliermosa 0.0000
2 Resto de las Rafias 2.7 128 0.0000
3 Superficie de Transición de SBA 3.0447 2.3759 0.0000
4 Terrazas 3.0095 2.3818 2.8443 0.000

Tabla de asignacióny pertenencias(94.0 56 de observacionesbien clasificadas)

REFERENCIAS GRUPOS

GRUPOS DE LOS GRUPOS

2 3 4

1 Rafia Navaherniosa 11 0 1 0
2 RestodelasRafias 0 43 2 1
3 Superficie de Transición de SBA 0 0 9 0

4 Terrazas 1 0 0 16

e)
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IV.2.1.5. HorizontesC

Se ha realizadoun estudio similar para el conjunto de las muestrascorrespon-
dientes a los horizontesC (n=25): Navahermosa(6), Rañasácidas(10), SanBartolomé
de las Abiertas (3) y Terrazas(6). Los Ejes obtenidoshan resultadocompletamente
diferentes,explicándosecon los 2 primerosel 98,2 % de la Inerciatotal.

Los gruposnaturaleshanquedadoperfectamentediferenciadosenestosEjes,como
quedaevidenciadopor las distanciasde Mahalanobisentre los Centrosde Gravedad,la
Tabla de Pertenencias(100 56 de las observacionesbien clasificadas)y la buena
representaciónde los individuosen los Ejes 1 y 2.

En conclusión,pareceque las diferenciasgeológicasu originales entre las clases

consideradassonmuy grandesen cuantoa estasvariables(mineralespesados),si bien se
observaciertaconfusiónal considerartodos los horizontesa causade los fenómenosde
edafización,que se traduceen la convergenciade las muestrasencuantoal contenidoen
mineralespesados.

Tabla 6.35. Valoresmediosy desviacióntípica de las seriespor variabley por grupos
(4) de los MineralesPesadosparalas observacionescorrespondientesa los horizontesC
(n=25)

CONJUNTO R.NAVAHER RAÑAS ST DE SBA TERRAZAS

X VARDSV F PRB(%) X DS X DS X DS X DS

OPA
TUR
CIR
GRA
RUT
ANA
BRO
EST
DIS

AND
SIL
EPI
BIO

MOS
CLO
APA
ZOI

46.52
9.06

29.05
5.45
4.50
0.20
0.12
4.71
0.22
6.84
4.76
2.26
9.26

12.21
1.79
2.84
6.49

224.4 14.9
43.0 6.5
199.3 14.1
30.7 5.5
11.3 3.3
0.3 0.5
0.1 0.4
23.1 4.8
0.2 0.4

83.9 9.1
41.7 6.4
7.4 2.7

199.1 14.1
244.1 15.6
22.9 4.7
18.5 4.3
31.1 5.5

4.73
5.07
19.97
15.71
6.57
1.58
0.92
0.80
1.60
3.82
2.32
2.57
1.52
3.25
1.29
5.82
3.52

1.13
.86
.00
.00
.27

22.40
44.92
50.91
21.80
2.49

10.38
8.03

23.69
4.19

30.42
0.47
3.27

33.7
.001
11.3
0.9
2.7
.001
.001
2.5
0.6
17.4
8.7
0.1
17.4
25.3
3.4
3.5
5.2

17.1
.00
7.5
0.7
2.9
.00
.00
3.6
0.6
16.0
6.3
0.2
13.4
23.4
4.8
7.1
4.5

55.8
12.5
55.7
0.8
7.6
0.5
0.3
4.5
0.1
4.6
0.7
3.0
4.9
1.2

.001
0.3
3.1

15.5
7.7
18.7
0.8
4.1
0.8
0.6
4.2
0.3
3.6
1.2
2.6
14.2
1.9
.00
0.4
2.8

61.9
11.3
16.9
3.1
5.7
.001
.001
7.0
.001
5.4
6.5
0.6
0.3
18.5
.001
12.0
12.7

5.7
1.0
5.6
2.5
1.8

.000

.000
3.3
.000
5.2
4.2
0.8
0.4
15.7
.000
4.1
6.6

36.2
11.2
8.5
18.9
0.4
.001
.001
6.1
0.2
0.7
6.6
3.9
12.9
14.3
4.1
1.8

10.3

8.4
7.0
6.3
10.1
0.5
.000
.000
5.5
0.4
1.0
9.7
3.7
13.2
13.3
7.5
2.3
7.2

Nota: Valoresmedios(X). Varianzaresidual(VAR), Desviaciónestandardresidual(DSV), Test E-3/22 <E),
Probabilidaden % (PRB), valoresmedios(3<), Desviaciónestandardde lasseries(DS)
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Tabla 6.36. Análisis Factorial Discriminante(AFD) de los MineralesPesadospara los
HorizontesC (n= 25)

a) Diagonalización

EJES

VALOR PROPIO

(Varianzaen el eje
discriminante)

iNERCIA

% ACUM

3
3
3

154. 1564
51.0671
3.7758

73,8
24.4

1.8

73.8
98.2

100.0

b) Autovectores(Coeficientesde las variablesestandarizadasen la ecuaciónlineal de los
Ejesdiscriminantes),correlaciones
variables y los Ejes discriminantes

(r) y correlacionescuadradas(r2) intercíasesentrelas

AUTOVECTORES EJEDISCR 1 EJE DISCR2 EJE DISCR 3

EJEI EJE2 EJE3 r 9 r 9 r 9

OPA 0.7113 0.7334 1.1615 -0.42 .18 0.73 .54 0.52 .28
TUR -8.8013 -6.3969 -2.0821 -0.73 .54 0.01 .00 0.67 .45
CIR -28.6472 -20.9495 -8.3359 -0.80 .64 0.59 .35 -0.08 .01

GRA -10.2714 -8.1522 -2.3058 -0.03 .00 -0.93 .86 0.36 .13
RUT -4.9763 -3.4415 -0.7806 -0.49 .24 0.86 .75 0.04 .00
ANA -0.8492 -0.7193 -0.4408 -0.85 .72 0.51 .26 -0.12 .01
BRO -0.9777 -0.6597 -0.7520 -0.85 .72 0.51 .26 -0.12 .01

EST 4.8281 -3.5820 -1.4098 —0.14 .02 -0.24 .06 0,95 .92
DIS -0.6794 -0.4014 0.0197 0.58 .34 -0.17 .03 -0.79 .63

AND -11.0022 -8.4382 -3.9175 0.64 .41 0.32 .10 -0.69 .48
SIL -7.7865 -6.0393 -2.0835 0.89 .80 -0.42 .18 -0.09 .01
EPI -3.1330 -2.3957 -1.1455 -0.83 .69 .0.48 .23 0.27 .07

1310 -15.7372 -11.5506 4.2371 0.43 .20 -0.59 .36 -0,66 .45
MOS -18.8264 -14.1685 -5.3096 0.95 .90 -0.25 .06 -0.16 .03
CLO -5.3735 4.3189 -1.4371 0.45 .20 -0.84 .71 -0.29 .09
APA -5.7573 -4.2342 -1.4076 0.76 .58 0.28 .08 O~58 .34
ZOI -6.7566 -5.1991 -2.1034 0.52 .27 .0.43 .19 0.73 .53
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Tabla6.36. AnálisisFactorialDiscriminante(AFD) de los MineralesPesadosparael las
observacionescorrespondientesa los HorizontesC (Continuación)

c) Estudiosde los Centrosde Gravedad

d)

EJE DISCR 1 EJE DISCR 2 EJE DISCR 3

A B A E A 13

NAVAHERMOSA 1.2061 0.5188 0.0893 0.0028 -1.1570 0.4774
RESTO DE RAÑAS -1.0367 0.7268 0.6229 0.2624 -0.1376 0.0128

ST. DE SEA 1.3227 0.2737 1.1043 0.1908 1.8491 0.5349
TERRAZAS -0.1396 0.0064 -1.6795 0.9233 0.4619 0.698

-1.3362

‘¿ota: Coordenadasde los indivisuos sobre los ejesdiscriminantes(A) y cosenoscuadrados,calidadde U
representación(13)

Distanciasde MahalanobisentreGrupos

REEERENCIAS GRUPOS
GRUPOS DE LOS GRUPOS

2 3 4

1 Rafia Navaliermosa 0.0000
2 Restode las Rafias 2.5207 0.0000

3 Superficiede Transiciónde SRA 3.1750 3.1218 0.0000
4 Terrazas 3.0095 2.3818 2.8443 0.000

~) Tabla de asignacióny pertenencias(100.0 56 de observacionesbien clasificadas)

REFERENCIAS GRUPOS
GRUPOS DE LOS GRUPOS

2 3 4

1 RafiaNavahermosa 6 0 0 0
2 RestodelasRafias 0 10 0 0
3 Superficie de Transiciónde SEA 0 0 3 0

4 Terrazas O 0 0 6
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Eje 2

Eje 1

Eje 2

a U
G3

a

Eje 1

e

.4
Fig 6.9. Análisis Factorial Discriminante (AFD) de los Minerales Pesadospara las
observacionescorrespondientesa los Horizontes C: Círculo de Correlaciónentre las
variables y los nuevos ejes 1 y 2 (a) y Representaciónde las observacionesen el plano
definido por los ejes 1 y 2 (b).
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VII. RESUMEN Y CONCLUSIONES

VII.1. GENESISY EVOLUCION DEL RELIEVE

El estudioprecedentetrata de forma casiespecíficade los suelosdesarrollados
sobre la raña y el sistemade terrazasy como tal, no suponeapenasaportacionesa la
génesisdel relievepreraña,de las propiasrafiasy del sistemade terrazas,por los motivos

tantas veces repetidos de diferenciasen la escalatemporal al compararel origen y
evoluciónde estasformacionesy la génesisde los suelos.Porello, en relacióncon este
problema asumimoslas conclusionesde estudiosprecedentes,principalmente Molina
(1975, 1992), Gehrenkemper(1978), Espejo (1978, 1992), Martín-Serrano(1991) y
Perez-Gonzálezet al. (1991)y que se resumieronen el CapítuloII.

Sin embargo,si podemossuponerquela evoluciónde los suelosqueactualmente
sedesarrollansobrela rañay el sistemade terrazasessincrónicacon su evolucióny, en
este sentido, existen aspectosimportantesque podemosdestacaren relación con la
evolución (para)actualdel relieve a la vez que nos ayudana comprenderlo que ha
sucedidoen condicionessimilaresen épocaspasadas.

ViIíl. MORFOGENESISDE LA RAÑA

Dentro de la evolucióngeneraldel macizoHercínico (Cap. VII; Fig 4.13), se
puedeafirmar que, despuésde las fasestectónicasdel final del Mioceno, se dan las
condicionesparala formaciónde superficiesde piedemonte,enconcreto(Gehrenkemper,
1978), laexistenciade un terrenocircundanteelevadoen el que hay disponiblesuficiente
material fino procedentede lameteorizacióntropicalprevia; ensegundolugar, uncambio
climático; y finalmente,estabilidaddel sustratoy de la basede erosiónque no permiten
aún la instalacióny el encajamientode la red de drenaje.

El desgastede la superficie existentepermite el desarrollode las formas de
piedemonte.Esteglacisplioceno(Gehrenkemper,1978)correspondeposiblementeal nivel
M2 de Schwenzner(1937) que lo defmecomo rampao superficie de piedemontecon
cantosde cuarzoy cuarcita(rañaalta?),conel pedimentode Birot y SoleSabarís(1954)
y con el lavado del manto de alteraciónde GutiérrezElorza y RodríguezVidal (1978).
Es el primer nivel de aplanamientode Molina (1991)que lo consideracaracterizadopor
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la coberteradetríticacarbonatada.Nosotrosconsideramosqueconstituyenlos nivelesmás
antiguosde las formacionesde raña(rafias superiores).

Al fmal del PliocenoMedio seproduceun episodioque rompela continuidadde
la sedimentación(3.3ma; Calvoet al, 1993)y que sepuederelacionarcon la crisis fría
intravillafranquiense(Muñoz, 1976>. En la fase climática subsiguiente(Clima seco
contrastadodel PliocenoSuperior)tienenlugar los procesosqueforman la superficieM1
deSchwenzner(1937)decanturral(rafiabaja?),conla formaciónde pedimentospliocenos
y rañasdeMolina (1975). EsteepisodioesposiblementedesdobladoporMolina (1991)
endosnivelesdeaplanamiento:Las rafias s.s. y La SuperficiedeSargas(Cap. 4.3.1 .1).
En nuestraopinión, al final de la crisis intravillafranquiense(2 ma; Calvo et al., 1993)
ya estánconstituidoslos nivelesque conformanlas rañasinferiores.

Como manifiestanMartín Serranoy Molina (1989) tradicionalmentese ha
interpretadolas rañascomoconsecuenciade coladassheet-floodsen basea un pretendido
carácterfanglomerático(Hernández-Pacheco,1944), la idea actual es que poseenuna
condición fluvial, para unos fluviotorrencial (Muñoz, 1976) para otros definidas por
sistema de canalestipobraidedMolina (1975). Los estudiosrealizadosporGehrenkemper
(1978)cercade Talaverade la Reinamuestrantresprocesosdistintosen lamorfodinámica
de la génesisde las rañas:

a) Un procesode solifluxión en las zonasperiféricasde las cadenasmontañosasen
el que los elementosgruesosde la basede la rañasedisponenensentidoparalelo
a la direcciónde transporte.

b) En las zonasmediaslos depósitossongeneradosy traslocadospor un flujo de
aguaen regimentorrencial.

c) En las zonas distales los depósitos superioresde las rañas muestranuna
orientaciónperpendiculara la direcciónde transporte(escorrentía).

Martín Serranoy Molina (1989)citanestainterpretacióny añadenqueenningún
casodebenconsiderarsecomo formacionesde ladera,sino como aluvionamientosmás o
menosproximales,de ahísu consideraciónde piedemonte.

VII. 1.2. MORFOGENESISDE LAS TERRAZAS

Las principalesvías de desagílesefijaron despuésde la deposiciónde la rafia.
Gehrenkemper(1978)hamostradoqueel pasode la fonnaciónde glacis,que fue dirigida
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por procesoshidrológicosdesdelas montañas,hastala formaciónde la primeraterraza
fluvial, que cercade Talaverade la Reinaseconservacomouna ampliasuperficieque
denominaterraza de transición, fue continuoy setrata de una terrazafluvial y no de un

glacis.

Sin embargo,la formaciónde estaterrazade transiciónestámuy próximaa la
formación de las rañas, tanto en sentido cronológico como climático, ya que en el
momentoen que ya habíansido extraídosde las montañaslos restosde meteorización
terciariosque constituyeronlos cantosde rafia, sealteró la cargade los desagliesy con
ello la geomorfodinámica.Porestemotivo y otros que citaremosa continuaciónhemos
preferidohablarde formamás generalde Superficiede Transición.

Los factoresque provocaronel pasode la formaciónde rafia a la formaciónde
la superficiede transiciónfueronvarios:

- El encajamientode la redhidrográfica.Mientasquedurantela formaciónde las
rañasel desagúesedistribuyesuperficialmentemediantevías mal definidas,en

estemomentose concentróen vías de mayor importancia,a menorcota, cuya
agrupaciónpermitió desarrollarun caucede mayor importancia.

- Desplazamientoseptentrionaldel Tajo y disminucióndel nivel de base.

- Las corrientesprocedentesde las montañasno seencontrabansaturadasdebido

al escasoaportede materiales.Seencajaronen lapartealtadel glacisarrastrando
a la vez cantos de la rafia hastael Tajo. El flujo en los canalessufrió una
aceleracióngeneral,de maneraqueel aguapodíaalcanzarel cauceprincipal con
menordiferenciaciónde fasesy mayorconcentración(Gehrenkemper,1978).

Esteconjuntode procesosesprogresivohastael punto que, enunaprimerafase
seforma la SuperficiedeTransicióny, alcanzadoel punto de ruptura(jerarquizaciónde
la red fluvial), secomienzaa formarel sistemade terrazas.

La Superficie de Transicióndeberíadenominarseterrazay no glacis,ya que la

acumulaciónde gravasno procedíade las montañassino queproveníade la direcciónde
la corrientedel Tajo. Sin embargo,la formaciónde estasuperficierepresentaun proceso
gradualentre la formaciónde las superficiesde piedemontepliocenasy el encajamiento
del valle correspondienteal Pleistocenoy participade su misma génesis,enmayorgrado
al principio y en menormedidaal fmal.
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Estoestáconfirmadopor el análisisde paleocorrientes,índicesdeaplanamiento
y redondeamiento(Gehrenkemper,1978), en el análisis granulométricoy el estudio
mineralógico (Cap VI y VJI.5) en los que se demuestrancomo el área frente de la
Superficiede Transiciónde SanBartoloméde las Abiertasesdiferenteal de la propiarafia
y al de las terrazasy más concretamente,tiene materialesque separecena ambos.

Después de la formación de la Superficie de Transición comenzaronlas
fluctuacionesclimáticasquecondujeronal correspondienteencajamientodel valle enfases.

VJI.1.3. EVOLUCION ACTUAL Y PARACTUAL DEL PAISAJE

La evoluciónactualy paractualde superficiede la rañaestá,sin duda, ligada a
la de los suelos.El esquemade estudioseenmarcaenundimensióncronológicade menor

orden de magnitud y en el capítuloV se han descritoprocesosrecientesde erosión y
acumulación.

En la Figura 7.1 sepretendeesquematizaruna posibleexplicaciónquejustifica
las dos situacionesmás importantesdetectadas.La diferencia principal entre ambas
situacioneses ladesconexióno no del áreafuentemotivadaporcausasmorfológicasy más

claramentepor la evoluciónde la red de drenajesecundaria.

En las rafiasque se mantienenconectadasal áreafuentese conservala tendencia
a la penillanurizacióncon procesosde erosióny acumulaciónque provocanla aparición
decaracterescumúlico (páchico)y thaptoen los suelos,alejamientodel máximode arcilla
de la superficieen la zonadistal y límites abruptosen la proximal y, a veces,aportesde
caliza.Los escarpesestánrecubiertoscon materialesde la propiarañacon acumulaciones
importantes.

En las rañasdesconectadascon el áreafuente, los suelos en ellasdesarrollados
evolucionanpreferentementede formalineal debidoprincipalmentea la mayorestabilidad.
La fosilizaciónde la superficiepermitela aparicióny mantenimientode horizontesálbicos

y caracteresrhódico y abrúptico. La erosión elimina la partesuperiormanteniendoel
paralelismoa la superficiey concentrandolos elementosgmesospor eliminaciónde los
finos. Los escarpespermanencenlimpios y con recubrimientosjóvenes y poco
importantes.
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VIL2. EVOLUCION DEL SUELO. CRONOLOGIA Y CLIMA

Como se ha dicho en el apartado111.3, esmuy dificil separarcadauno de los
factores(clima, tiempo...) que influyen en el conjunto de los procesosmorfológicos
(formacióndel relieve) y que handadolugar a distintasformas o a la reorganizaciónde
formaspreexistentes.

La localizacióncronológica de la formación de rafia está enmarcadaen los
importantesaspectosya comentados(111.2): grandificultad en sudatación,repeticiónen
el tiempo de procesosde génesis que generan superficies de diferentes edadesy
estratigráficamenteno correlacionables,y problemasparala utilización de la rañacomo
criterio cronoestratigráfico.Además, los abanicosde las rañas no tienen por qué ser
sincrónicosen todala Península,aunque,comoha dichoGehrenkemper(1978),esposible
centrarla dataciónen el tiempode las rañasentredosgeneracionesde relieve:primero,
las superficiesde piedemonteformadasal final del Terciarioporel desarrollotradicional
de las superficiestroncalesy, segundo,los ahondamientosfluviales del Cuaternario.

VII.2.1. SUELOS

La edadrelativade los suelosdesarrolladossobrela rafia y el sistemade terrazas
seha estudiadoa partir de la evolucióny desarrollode los procesosque en ellossehan
identificado(Tabla7.1).

Los procesosedafogenéticosidentificadosen los suelos de la rafia y que
modifican las condicionesiniciales de la sedimentaciónaparecenrelacionadoscon la
materiaorgánicay formacióndel horizonteA; el desarrollodel perfil (tendenciahacialos
Xeralf) y los procesosde erosióny acumulación(caracteresthaptoy cumúlico/páchico);
la edady la argiluviación(caracterpaleicoy horizonteargílico); la rubefacción(carácter
rhódico) y la saturacióndel complejo (subordenXerult, caracteresúltico y álfico) y la
calcificación(horizontecálcico).

En cuanto a los suelos del sistema de terrazas, la evolución natural de la
edafogénesishacia la formaciónde los horizontescálcicoy argílicoseve determinadapor
el tiempo de formacióny la estabilidaddel nivel, de forma que talesnivelespuedenser
correlacionadoscon la secuenciasiguiente:(C)-Ck-Bk-Btk-Bt-Bt (límite abrúpto).

Como seha repetidoen diversasocasiones,a una escalatemporalpequeña,la
superficiede la formacióntal como la conocemosactualmenteno puedeserconsiderada
antiguaen términosrelativos, debidoal desarrollode los procesosedafogenéticos:
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a) Melanización.Esteprocesotieneimportanciaentodos los niveles,sobretodo
en condicionesde estabilidado en depresionesque facilitan el caractercumúlico, sin
embargose ha destacadoen la llanurade inundaciónpor ser el procesodefmitorio.

b> Argiluviación. Lascondicionesgeoquimicasactualespermitenlocalmentela
movilizaciónde la arcilla en algunasrafias(pH 5-6). En la vertientesurde los Montesde
Toledo e incluso en las zonamásoccidentalde estavertientenorte está,sin embargo,
impedida(problemaligadoal aluminio y a la acidificacióndelperfil: ultisoles).Lo mismo
sucedeen las rafiasorientalesy en las terrazas,aunqueel motivo es diferente(existencia
de carbonatocálcico).

Tabla 7.1. ProcesosEdafogenéticosidenticadosen las Rafiasy Terrazas

1

RELACION CON EL CO,C.

AROILUVIACION

BEJUVENE-

CIMIENTO

OTROS

PROCESOS

CALCIFICACION OE5CALC

2 3 4 5 6 7 1 9 lO II 12 13 ‘4 15 16 II

RS. OCCIDENTAL e <e> a e - e . - <e>

RS. ORIENTAL >2~ e a a e a e <e) e e e <e>

SrDESRA (4 <l~ <e> <e)

Te. ALTAS - < ~) —e’ (e> <e) <e) <e>

Tí. MEDIAS • <ICo e’ e <•)

Te. BAJAS <I~ <) r> <•) (1

LLo. INUNDACION ‘ <‘) (‘) () (e) (‘) e

Melanización: se
inundación

destaca la formación del horizonte A en la llanura de

2: Distribución del CO3Caa lo largo del perfil (perfil calcificado)
3, 4: Profundidadhastala acumulacióncalizae importanciay desarrollode la misma
5, 6: Desearbonatacióndel perfil (solum), parcial y completa
7-12: Procesosrelacionadoscon la argiluviación: Existencia (7); rubefacción(8);

carácterpaleico(9); límite abrupto (10); carácterúltico-lavadode bases(11);
existenciade plintita en la basedel perfil (12)

13,14: Procesos de rejuvenecimientodel perfil, caracter cumúlico (jachico) y
truncamientos.

15-17: Otros procesos:hidromorfismo(15), salinización(16); vertisolización(17)
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Resumen y Conclusiones

La edafogénesisde los suelosdesarrolladossobrela rafia tiendenhaciael carácter
paleico y, más precisamentehaciael límite abrupto,como lo demuestrala progresión
longitudinalde la arcilla en los sucesivosperfilesa lo largode la formación.Esteefecto
estálimitado por el tiempo(quecondicionala calcificación)enlas terrazasy por la propia
calcificación en las rañasorientales.

La acidificación progresiva del perfil con tendenciaa la formación de los
caracteresúltico y a la apariciónde segregacionesplínticasesgeneralen estascondiciones
climáticas.Unavez más, en las terrazasesun problemade tiempo y la diferenciaentre
las rafias orientalesy occidentalesse debea la existenciade una fuenteadicional de
carbonatocálcico.

Rubefacción.Hurst (1977)utiliza un sencilloíndice (IR = hue * value¡ chroma)
querelacionael color conla edad,de forma que el valor delindicedecrecea medidaque
aumentaésta, y es utilizado por Torrentet al.(1980) para relacionarel color, y más
concretamentela rubefacción, y los óxidos de hierro libres. El empleo de estos
parámetros,que comoya hemoscomentadoen otrasocasionestienenque serutilizados
conprudencia,confirma laexistenciade dosnivelesde desarrolloen los distintosperfiles
que se superponenen los más alejados del comienzo de la formación. De forma
específica,la comparacióndel índice de rubefaccióny el hierro libre permite,unavez
más, la identificaciónde dos zonas (Fig 7.2). Ello muestrala tendenciagenerala la
rubefacciónen la zonaque endeterminadasocasionesseve limitada por los procesosde
rejuvenecimientodel perfil (acumulación-truncamiento)y por la descarbonatación.

c) Carbonatocálcico. Los datosmásimportantesrelacionadosconel lavadodel
perfil y que sepuedendeducirdel estudiodel clima actual (Cap IV.2) bajo el que se ha
producidola evoluciónfinal de los suelos sonlos siguientes:

- De acuerdoconel drenajeclimático (Dc) cuyosvaloresen la zonasemantienen
en un amplio intervalode 85 y 215 mm (reservadel suelo50 mm) y con la
hipótesisde Arkley (1967) -límite entrela descarbonataciónincompleta
de los horizontessuperioresy la descarbonatacióncompletade éstoscon
formaciónde horizontesde acumulaciónde carbonatocálcicoen 150/200
mm- en la regiónesposiblela apariciónde horizontescálcicos.

- De acuerdocon el drenajeinterno calculado (Di) cuyos valores en la zona se
mantienenen un amplio intervalo de 33 y 76 mm (suelo franco-limoso)en la
regiónesposiblela apariciónde horizontescálcicos(Di < 90 mm).

296



—t-.
•1~

II
II

o)Coo
—

—
1)

‘o
—

kfl
0%

¡
C

o
O

C
o

o

+
+

o.)
\0

0%
‘~

u>
‘o

1~-
‘a

..~
0%

•1~
—

—
e

,

11
II

C
o

1
-

ZI

o)

2

e
‘aL

n
e

~
.0

O
rl

—
—

1-

U
•

£a.9o
e

..
1

-
rSo

‘a

O
e

e

‘e
,

•
e

ee

e

e
..

-J6>
u

-
e

oo



Resumeny Conclusiones

Por ello, se puede concluir que, en las actualescondicionesy existiendouna
fuentedecarbonatocálcico (o Ca), la tendencianatural de la región eshacia la formación
dehorizontescálcicoso petrocálcicosa diferentesprofundidades.

En sentidocontrario, la descarbonatacióncompletadel perfil que seapreciaen
las rañasmásoccidentalesse debe,o bien a la falta de carbonatocálcico (o Ca) en el
material original, o bien, a la evolucióndel sueloen un clima más húmedo, o las dos
causas a la vez.

Laexistenciade horizontescálcicosenlas rañasorientalesnospermiteunamayor
aproximacióna lo que verdaderamenteha sucedido. Si el carbonato cálcico que ha
originado estasacumulacioneshubiera estadoen el material original (parececorrecto
imaginarunaevoluciónbajo condicionesclimáticassimilaresen las doszonas),supondría
que en las rañasoccidentalesno habríahorizontescálcicosporqueel materialde partida
no estabacarbonatado.

Por otro lado, estádocumentadala existenciadesdeel Pliocuaternariode climas
máshúmedosqueel actual, lo quenospermitesugerirqueel hechode no haberselavado
los perfilesde las rañasorientalesimplica que el carbonatocálcicono estabaen la rafia
desdesu origen, sino que procedede un aporteposterior.

En definitiva, y a modode conclusión,sepuedeafirmar que la evoluciónde los
suelosdesarrolladossobrela rañaha pasadopor un lavadoque ha sucedidobajo condi-
cionesclimáticasmáshúmedasposteriores,pero muy próximas cronológicamentea la
formaciónde la raña. Por otro lado, el aportede carbonatocálcicoa las rañasorientales
es posteriora la formación de la propia rafia, hecho que no se produjo en las rafias
occidentales.

d) Rejuvenecimiento.La iluviación de la arcilla y su conjunciónconlos procesos
de erosión/acumulaciónsuperponensus efectosen el perfil, siendo la causade una
evolucióndeterminada.Porun lado, el efectocumúlicopermiteel desarrollode nuevos
perfiles (Xerorthent, Xerochrept y Haploxerail) y aleja el máximo de arcilla de la
superficie del suelo(subgruposthaptoxerálficosy grupo Palexeralf).En segundolugar,
los procesoserosivos eliminan o restan importancia a los horizontesde eluviación y
acortanel perfil, lo que alejala posibilidaddelpalexeralftípico y, sin embargo,aproxima
el máximo de arcilla ala superficie (límite abrupto). Estassituacionesestánrepresentadas
en los perfilesdescritos.

e) Aparte de los procesosdescritosdentro de la zonalidadactual existenotros
procesos como salinidad e hidromorfía que se superponena los anteriores y están

298



Resumeny Conclusiones

dirigidos por situacionesgeomorfológicasdeterminadas.En cuantoa la vertisolización
detectadaen algunosperfiles de rafia lo relacionamosobviamentecon la existenciade
arcillas esmectíticascuyo origen es muy discutido(ver másadelante).

Se handescritoen la bibliografiacaracteresvérticos y hastavertisoles(CapIII)
en situaciones particularesen las formaciones de raña que están relacionadascon
confmamiento,hidromorfismo, relleno de depresionesy ausenciade elementosgruesos.
En nuestrocasoparticular, la apariciónde esmectitaestárelacionadaconla existenciade
carbonatocálcico y pensamosque se ha formadoen condicionesclimáticasactuales.

VII.2.2. CRONOLOGíA Y CLIMA. TENTATIVA DE CORRELACION

En la Tabla 7.3. se pretenderelacionarla génesisy formaciónde la raña y el
sistemade terrazascon la evoluciónde los suelosen ellasrelacionados.

Refiriéndoseal Mioceno, GutiérrezElorzay RodríguezVidal (1978) hablande
un cambioa un clima cálido y seco, Garzón(1980)de un clima árido y Molina (1975)
de condicionesáridas. Vidal Box (1944) postulaque la preparaciónde las masasde
cuarcitaparaoriginar la M2 de Schwenzner(1937)ocurrió bajo la influenciade unclima
desérticoenel Miocenoy Plioceno(la esmectitaindicacondicionesclimáticassemiáridas
a subtropicales).Mabesoone(1961),en la cuencadel Duero,deduceun clima tropical de
sabanaal final del Terciario. Vaudour(1974), enCastilla, de la mineralogíade ligeros
y pesadosdeduceque duranteel Pontiensereinabaun clima cálido y húmedo.Wenzens

(1977) sugiereun clima tropical alternantementehúmedo.Pedraza(1978) hablade un
clima de sabanaduranteel Mioceno (ciclo arcósico>,GutiérrezElorza y RodríguezVidal

(1978) se refieren a un clima tropical con estacióncontrastaday Molina (1975) de
condicionesáridas.

Como señalaMartín Serranoy Molina (IGTE, 1991)esbastantegeneralizadala
idea de que el emplazamientode la rafia se ha visto favorecido por movimientos

epirogénicos,en general, el basculamientode la Meseta(Aguirre et al., 1976) y en
particularcon el levantamientode los Montes de Toledo (Solé Sabarísy Llopis Lladó,
1952). En ello implica a fasestectónicasmiopliocenas,postastienseso villafranquienses.
El mayorproblemaque encuentraestahipótesis,a pesarde que seha señaladoque los
afloramientosde las rafias defmenbordestectónicos(Martín Escorza, 1971) es que los
rasgosneotectónicoso morfogenéticosligados aellos no sonmuy frecuentes.
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En el PliocenoInferior se favorecela erosión,el transportey la sedimentación
de los materialesdel mantode alteraciónproducidoen condicionestropicalesal final del
Mioceno y, comose ha dicho, se formanlas rañasSuperiores(& IV.3.3).

El evento tectónico (-3.3 ma; Calvo et al., 1993) y el cambio climático del
PliocenoMedio (clima áridoa semiárido)a fmalesdel Plioceno(clima de estacionalidad
másmarcada,y probablementetan secoqueno permitíala implantaciónde unacobertura
vegetal de importancia) determinan, como se ha dicho, la formación de las rañas
Inferiores (& IV.3.3). Aparicio Yagúe (1971) mencionaque los depósitospliocenosse
formaronbajocondicionesclimáticasextremadamentecontinentales.Estáde acuerdocon
Gehrenkemper(1978) que sugiere que en el Plioceno se inició un cambio climático
gradualya quemientraspodemossuponerun clima subtropical,húmedo-cálidopara el
Terciario, en la transición al Plioceno se debe contar con una aridez creciente y
condicionesde desagtieperiódicaso episódicas.Fischer (1974, 1977), en el Bullaque,
consideraque debió ser duranteuna etapa climática similar del Plioceno cuando se
depositaronlos materialesque constituyenla raña. Otrosautoresserefierena clima seco-
tropical (Birot y Sole Sabarís,1954), semiárido(Pedraza,1978; ciclo postarcósico)con
fluctuacionessubhúmedo-áridas(Molina, 1985).

ComoseñalaAguirre (1991)el pasodelPliocenoal Pleistocenosehacea lo largo
de un proceso de cambio de régimen endorreicoa exorreico en las Mesetasque se
producea raízde la alteracióntectónicaIberomanchegaII (-2 ma), uno decuyosindicios
de imposicióngeneralizadaes la raña. Para este autor la rafia precedería,al menos
parcialmente,al subcrónOlduvai: parececorresponderala rafiaun clima dominantemente
cálido, con una o dos oscilaciones,y húmedo. A la deposiciónde la rafia sucedeun
episodio secuencialde régimenampliamenteerosivo(Molina 1975).

Las principalesvías de desagliesefijaron ya despuésdel pasodel Pliocenoal
Pleistoceno.ParaCenteno(1987)el inicio de la incisión fluvial tiene lugaren la basedel
PleistocenoInferior. Despuésde la deposiciónde la rafia, dirigida por procesoshídricos
desdelas montañas,seformó la primeraterrazafluvial, quehemosdenominadoSuperficie
de Transición, muy próxima, como se ha dicho, a la formación de las rañas,tanto en
sentidocronológicocomo climático (Cap VII. 1).

Despuésde la formaciónde la Superficiede la Transicióncomenzaronlas fluctua-
cionesclimáticasque condujeronal correspondienteencajamientodel valle.

Al estudiarlas terrazasal nortede los Montesde Toledoen el capítulocorrespon-
diente, se vió que la secuenciade las terrazaspleistocenasse asemejay coincideconlos
estudiosrealizadosen las terrazasfluviales de zonascercanas,aguasarribadel Tajo. De
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estemodo, se ha podido hacerunacronologíacomparadaque semuestraen las Tablas
3.22 y 3.23.

Aunque se ha discutido mucho la comparacióndirecta entre el Glacial e
Intergíacialen Centroeuropay el Pluvial e Interpluvial, en las figuras citadasse lleva a
cabouna tentativade cronoestratigrafíaen la que se relacionanlos nivelesde terrazasdel
Tajo con los períodosfríos en centroeuropaque correspondena períodosrelativamente
secos(& VII.I.3).

VII.3. ALTERACION DEL DEPOSITO Y DEL SUSTRAJO

Comoya seha dicho (Cap 111.4), los materialesqueconstituyenel basamentode
losdepósitosde rañade la zonapresentanun potentefrente de alteración.Estosmateriales
tienen varias tipologías, preferentementepizarrosa o granodiorítíca en las zonas
proximales (meridional), granodioríticoen las mediasy distalesy a veces, sedimentos
detríticos-finosmiocenosen algunaszonasdistales (septentrional).

En el Capítulo VI se han incluido varios perfiles de alteraciónque pretenden
cubrir la mayorpartede las situaciones.En el apartado111.4 se hanrevisado’ las distintas
referenciasbibliográficasrelacionadascon el tema y a él nos remitimos.

Los resultadoscomentadossepuedenresumircomosigue:

* El procesode alteraciónproducidoen los nivelesde rañaestudiadoses de tipo

caolinizanteque está de acuerdo con Vicente et al. (1988). De acuerdocon
Espejo (1986, 1991), se aprecia su influencia tanto en la raña como en el
basamento.Se identificanmovilizacionesde sílice conarenizacióndeelementos
gruesos en los que sesustituyeestapor oxilddróxidos. La apariciónde calcitaen
la base de las rañas desarrolladassobre granodioritasse relaciona con un
incrementorelativo de ilita y la aparición de esmectitas,mientras en las
desarrolladassobregrauvacasy pizarrasdominanla caolinitay las segregaciones
plínticas.En estasúltimasrañas,la influenciade las condicioneshidromorfasen
los horizontes inferiores es muy importante (movilidad y concentraciónde
oxihidróxidosde hierro>.

* La existencia de clorita puede ser explicada, como sugierenVizcayno et al.

(1993), por la alteraciónedafogenéticade la Hita que lleva a la formaciónde
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esmectitay clorita; el pequeñotamaflo de la caolinita implica unaneoformación
o una transformaciónapartir de filosilicatos 2:1.

* Se apreciaciertacontinuidaden la alteraciónde algunosde los perfiles.Molina
(1991) habla,sin embargo,de un contactobruscoperfil de alteración-raña.Una
posibleexplicaciónpasadapor la consideraciónde un sóloprocesode alteración
o de dos sobreimpuestos.

* En la partesuperiordel perfil de alteración(1) el procesoesde tino caolinizante

lo queestáde acuerdocon la bibliografía. Espejo(1986) apreciasu influencia
tanto en la rafia comoen el basamento.Estaalteraciónseríade edadpliocena
superiory en algunaszonassesobreimponeaotrasmásantiguas(Vicente, 1987,
1991). Afectaría, por lo tanto a las rafias Superiorese Inferiores y no a la
Superficiede Transición,ni alas terrazas.Molina (1991)indica queesteproceso
significa una progresivaevacuaciónde sílice y de bases,lo que se produceen
condicionestropicalescon suficienteaportede aguay buendrenaje. El autor
relacionaesteprocesode silicificacióncon la existenciade la coberterade serie
siderolítica.

* En la parte intermediadel perfil de alteración(II) diminuye la intensidaddel

procesoy se observanesmectitase interestratificadosilita-vermiculita. Molina
(1991) sugierequelos mineralesde la arcilla concomportamientoesmectfticose

hanoriginadopor degradaciónde las cloritasy pérdidasde sodio (destrucciónde
plagioclasas)y magnesiocomo consecuenciadel pasoclorita --> esmectitade
degradación--> caoliita de degradación.En el casode existir el procesode
silicificaciónsobreimpuestopermiteformar esmectitasde agradacióna partir de
la caolinita de degradacióny de la sílice.

* Existe un predominiode ilitas y esmectítasen la basedel perfil de alteración

(III), así comofeldespatosy cloritas en las pizarrasy grauvacasy plagioclasas,
biotita y moscovitaen las granodioritas.

En 1991, Molina revisa los datosexistenteshastala fechay llega a conclusiones
que consideramosactualmentevigentes y que justifica mediante las dos posibles
explicacionesya citadas(Capítulo 111.4).

Si consideramosque las condicionesclimáticasson las mismasparatoda la zona
de estudio,la existenciade un único mantode alteracióncuyascondicionesgeoquimicas
cambiaronen un momentodeterminadohaciael estepor aportesexógenosde calcita,
podríajustificar la situaciónde forma verosímil.
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VIlA. PROPIEDADES Y CARACTERIZACION DE LOS SUELOS

Desde el punto de vista de la correlación de los suelos con las diferentes
superficiesmorfológicas,el estudioestadísticoincluido en el capítuloprecedentepermite
diferenciar talesunidadesa partir de las propiedadesde los suelos:

a) RafiasOrientales(Navahermosa)
b) Rafias Intermedias(Mascura)
c) RañasOccidentales(Espinosodel Rey y rañasácidas;RIiA)
d) Superficiede Transiciónde SanBartoloméde las Abiertas (ST de SBA)
e) Terrazas

VII.4.l. PROPIEDADESGRANULOMETRICAS, QUíMICAS Y
FISICOQUíMICAS

El conjuntode propiedadesincluidasenesteapartadotienenun grancomponente
de variabilidaddebidoa los procesosedafogenéticosy aportanescasainformaciónprecisa
paradiferenciarlas cinco unidadesde referencia.Unicamentecabedestacarla diferencia-
ción de las terrazas(incluidala superficiede transiciónde SanBartolomede las Abiertas)
del resto de las unidades.Este hecho es debido, principalmentea la existenciade las
acumulacionesde calizas,de cuyo origen nos ocuparemosen el apartadosiguiente.

Parael conjuntode los horizontes(Tabla 6.16), sepuedeconcluir lo siguiente:

* Las rafias muestran,a diferenciade las terrazasy la superficie de transición,un

bajo contenidode arenagruesay elevadode arcilla.

* Dentro de las rañastambiénse aprecianvariacionesgranulométricascomo un

menorcontenidoen arenafma y mayor contenidoen limo en la rafia Mascura.

* En relaciónconla calcificacióny variablesrelacionadas(pH, V, Ca, Mg, CIC)
seapreciaunagradaciónde mayora menor,Terrazasy Superficiede Transición
> Navahermosa> Mascura> Espinosoy rañasOccidentalesque coincidecon
las direccionesNorte-Sury Este-Oeste.

Si consideramossólamentelos horizontesargílicos(Tabla6.18)como elemento
de comparaciónsucedealgo similar aunqueencierto modo se exageranlas diferencias,
conlo quesepuedeconcluirquelos procesosedafogenéticosacusanunamayorintensidad
en idénticasdireccionesdebidoposiblementea la mayor edad.
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VII.4.2. PROPIEDADESMINERALOGICAS

En cuanto a los Mineralespesadosde la fracción arena, en el capítulo de
antecedentessecitan las referenciasque tratande estetema. En relacióncon las rañasy
terrazasde nuestrazonade estudiosepuedenextraerlas siguientesconclusiones(Tabla
6.33, 6.35 y 7.3):

* Mayor proporción de mineralesopacos en las rañas y en la superficie de

transiciónque en las terrazasy la rafia de Navahermosa,lo quepareceno estar
de acuerdorespectoa las referenciasde Pinilla y Aleixandre(1988).

* Los mineralesmetamórficostienenmayorimportanciaen la rañade Navahermosa

(andalucita)y las terrazas (zoisita). El resto (distena, epidota) tiene escasa
importanciasi se exceptúala apariciónde la sillimanita en las terrazasque, sin
embargo,estáausenteen las rañasácidas.

* El granatecomomineral lábil que es, sólo tiene importanciaen las terrazas.Se

manifiestauna relaciónde gradación:Terrazas> Superficiede Transición >

Rañas,apareciendoen estasúltimasen los horizontessuperiores,hechoqueestá
de acuerdocon Aleixandreet al., 1977 y Alexaindre, 1987.

* De los mineralesdel titanio (rutilo, anatasa,broquita)sólo el rutilo tiene cierta

importanciay aún más en las rafias ácidas,hecho bastantelógico teniendoen
cuentasualtaresistenciaa la alteración.Tambiénse presentauna gradación,en
función de su abundancia:rañas > ST > Ny > terrazas.

* En relaciónconlas micas, la moscovitamanifiestaunapresenciacasiconstante,
exceptoen las rafias más ácidasdondedesaparece,mientrasque la biotita sólo
tiene importanciaen terrazasy la rañade Navahermosa.

* Una síntesisde las agrupacionesmineralógicasse incluyen en la Tabla 7.3.

Hemosde destacarla de las rañasmás ácidasque es similar a la descritapor
Espejo(1978) para las rañasdel sur de los Montes de Toledo. En cuantoa las
terrazas,las asociacionesmineralógicasdescritaspor Alférez (1977)aguasarriba

del Tajo incluyen granate, estaurolitay turmalina, ademásde micas en las
terrazasbajas.

* Las diferenciasseexageransi consideramoslos horizontesC (Tabla6.35) con

lo que es posible deducir que en el caso de la mineralogíade pesadosla
edafogénesishaceconvergerestaspropiedades.
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* En definitiva, en relaciónconlos mineralespesadosesdestacablela similitud de
la superficie de transición con las rañasácidas y las terrazascon la rafia de
Navahermosa,debido posiblemente a la semejanzaentre las condiciones
geoquimicasde alteracióny evolución(Ca1 pH...).

Resumende las Agrupacionesde MineralesPesados
en función de las distintasUnidadesMorfológicas.

de los Suelos

RANA DE NAVAHERMOSA RESTO DE RANAs sr DE 5BA TERRAZAS

TODOS I-Ior.C TODOS 1lor.C TODOS l4or.C TODOS Hor.C

ANO
Cm

MOS
mo

ANO
(Cffi)
MOS
EJO

(CLO)

cni
RUT
TUR

Cm
TUR
RUT

RUT
(MOS)
(EST)

CIR
mR
RUT
MOS
(EST)
(SIL)

ouiá
MOS

ZOL
(SIL)
(EST)

GRA
MOS
mO
ZOI
(SIL)
(EST)

El estudiode los mineralesde la fracción limo esde sumo interés a la hora de
caracterizar los distintos procesos edafogenéticosy permite realizar las siguientes
relacionesde gradacióny semejanzaentrelas unidadesmorfológicas(Tabla6.28):

- Cuarzo:
- Feldespatos:
- Calcita:
- Oxihidróxidos:
- Filosilicatos:

Tz > RA> Ny> ST
Tz>Nv>ST> RA
Tz > ST = Ny » RA
ST > >Nv = RA
RA = ST = Ny >> Tz

En definitiva, si seexceptúael casode la calcita, la Superficiede Transiciónse
asemejamás a las rañasácidasy a la rañade Navahermosaquea las terrazasen cuanto
a la mineralogíadescritaen la fracciónlimo.

En cuantoa los filosilicatosde la fracciónarcilla, en la Tabla6.22seincluyen
los resultadosagrupadosen función de las unidadesmorfológicasseparadasen nuestra
zonade estudio.En el capítulode antecedentessecitan las referenciasque tratande este
temay en el que se incidepreferentementesobreel origen. Un resumendescriptivoque
se incluye en la Tabla 7.4.
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Tabla7.4. Los MineralesLaminaresde la Rafiay las Terrazas(resumen)

CLORITA JLC[ ESMECTITA Ii.< iLrrA Jvv¡ vERMICULrrA CAOLINITA
NAVATIERMOSA x x *

RESTODERANAS + + o + x 4- +

ST DE SBA o **

TERRAZAS x

________ Prácticamenteúnico (**)
secundariosenproporción

Las relaciones de caracterización,
morfológicas sonlas siguientes:

* Caracterización:

- Navahermosa:

- RaflasAcidas:
- ST de SBA:
- Terrazas:

Dominante (*>; Secundario(o); Varios
similar (x); Presente(+); Sin referencia(?).

gradacióny semejanzaentre las unidades

K > > 1 = 5. En el perfil crece la esmectitacon la
profundidadpreferentementea costade la ilita
K > > > 1 > 5. Existen interestratificadosilita-esmectita
K >> 1. La ilita no presentavariacionesen el perfil
1>>> K > 5. La esmectitaaumentaen profundidad,
relacionadaconlas acumulacionescalizasy preferentemente
a costade la ilita. Apareceenporcentajessuperioresen los
limos del perfil 4627.

* Gradación:

La caolinitaesdominanteen todaslas rañasy en la Superficiede Transiciónde

SanBartoloméde las Abiertas.RñA -> ST de SBA -> Ny -> Tz.

La ilita esel segundomineral en importanciaen todaslas rafiasy en la Superficie
de Transiciónde SanBartoloméde las Abiertas y el másimportanteen las terrazas.Tz -

> STdeSBA-> Ny-> RñA.

La esmectitaes el tercermineral en importanciaen las rafias orientales(calizas)
en proporciónsimilar a la ilita, mientasque en las terrazasy rafias ácidases claramente
secundario.Ny -> RñA = Tz.

La vermiculita estápresenteen las terrazasy algunasrañasácidas.Tz y RñA.

Leyenda

:
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VIL5. ORIGEN DEL CARBONATO CÁLCICO

Uno de los principalesproblemasque se planteanpor su importancia en la
fertilidad y manejode los sueloses la distribucióny origendel carbonatocálcicoen los
perfiles de rafia.

Brevemente,la situaciónesla siguiente.En la zonaEste,los suelosdesarrollados
sobrela raña,mantienenunasaturaciónde basessuperioral 50 % (Alfisol), mientrasque
hacia el oesteaparecensueloscon caracterúltico e incluso ultisoles. De forma general,
dentro de los perfiles se observanclaramentedos tendencias:un mcrementode la
saturaciónhacia la superficie y otro en profundidad; la disminución, por lLo tanto, del
porcentajede saturaciónde basesse manifiestaen la zonacentraldel perfil. Tambiénse
apreciandiferencias a lo largo de la formación,de forma que el valor máximo de la
saturaciónde basesse alcanzaen las zonasmás alejadas,al norte (perfil 14656, rafia
Mascura)dondecomienzala acumulaciónde carbonatocálcicoy que enlazanconlas que
se observanen el sistemade terrazas.

La existenciade acumulacionesde carbonatocálcico en los suelosde raña es
ciertamenteunasituaciónanómalay el origende estecarbonatocálcicoen los perfilesde
esta rafia ha sido debatidoaunquecon desigual interés. A partir del análisis de los
procesosedafogenéticosque tienenlugar en los suelosestudiados(Tabla7.2) sepueden
inferir conclusionessobre su justificación. Tal justificación está relacionadacon las
posiblesfuentesdel Ca paraformar (CO3Ca):materialescalizos en el áreafrente (calizas
cámbricas o cobertera detrítica carbonatada), productos de alteración del sustrato
(granodioritas...)y los aportesfluviales y eólicos.

El aportede Ca debióproducirseobviamenteconposterioridada la fórmaciónde
la raña e, incluso al procesode alteracióncaolinizantequeafectó a la rafia y al propio
basamentoincompatiblecon la presenciade caliza,y sin duda, anteso sincrónicamente
a la formaciónde la Superficiede Transición,durantelos procesoserosivosquesiguieron
a la faseIberomanchegaII, ya queno debióafectaría,sin duda, la acumulacióncaliza que
soportadeberíapresentarunamorfologíamásavanzadao un cálcicoa mayorprofundidad.

Existen varioselementosa favor de queesteaportefue originadopor la erosión
de las calizas cámbricaso por la cobertera detrítica carbonatadocomo fuente del
carbonatocálcico:

- Importanciade la calcificación.
- Situaciónrelativa (cotasobrela rafia y por lo tanto sobrelas terrazas).
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Sin embargo, los puntos favorables a las primeras y que no tienen la cobertera
detríticason los siguientes:

- Orientaciónestructuraly localizaciónde los afloramientos(favorecela calcifica-
ción de surestea noroeste).

- Dirección y encajamientode la red hidrográfica. La morfología estalactiforme
(cuppedpebble) de la propia acumulacióncaliza del perfil 14656 en la raña
Mascuray la rizoconcreciones(calcificacionesque sigueny serelacionanconel
sistema radicular) puede considerarseuna confirmación adicional al respecto
(lavadoper descensum).

Molina (1991)espartidariode la carbonatacionesdebidasa procesospostsedimen-
tariosde redistribuciónde materiadentrode la coberteradetrítica.Esteautor sugiereque
las calizascámbricasno explicanni la importanciade las acumulacionescalizas haciael
este, ni su falta haciael oestey que la frente hay que buscarlaen la coberteraneógena
cuyasseriesmásaltasy calcomargosaspudieroncubrir másampliamentela zona.

En nuestraopinión, no parecenecesariovincular las importantescarbonataciones
orientales de la cuencacon las occidentalesque consideramosde menor orden de
magnitud y ademáscronológicamentepuntuales.Tampocoparecesuficientementeexpli-
cativo el hechode considerarla inclinaciónde la coberteraneógenacomoel motivo de
la diferenciacióna esterespectoentrelas rafias orientalesy las occidentales.

Endefinitiva, esun hechoquela evolucióndel suelobajo estascondicionesenlas
rañasorientalesdifiere de la equivalenteen las occidentales,sin embargo,la edady las
condicionesbajo las quehanevolucionadoestossuelosdesdesu formaciónhubieransido
suficientesparaprovocarel lavadoy la ultisolización. Si estono ha sucedidoen las raflas
orientalesy sí en las occidentalesse debea una diferenciarelacionadacon la propia
evolucióny en concretotiene que ver con unacierta continuidaden las calcificaciones
debidoposiblementea la siguientefrente de Ca: las plagioclasasdel sustrato.

Existen indicios que reafirman la procedenciadel carbonatocálcico de las
plagioclasasdel sustrato:

- Inclusoen lapartesuperiorde la zonade alteracióndelperfil 2684(enraizamiento
de la rafia, a 800 m de altitud, sobrela cotade las calizas)y, por lo tanto, a una
cota superiora la mayorpartede la formación,hay carbonatocálcico.

- En algunosenclavesen las inmediacionesdel límite superior del sustratohay

ligera reacciónal HCI.
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La propia configuraciónde la rafia sobre la superficie de erosión del sustrato
implica que estacontaminaciónesde menorimportanciay serelacionaconmomentosde
clima contrastadoquepermitael lavadodel carbonatoy la acumulaciónen la basede los
perfiles.

Existen dos posibilidadesparaque estecabonatocálcico, procedentede la parte
superiordel sustrato,aparezcaen acumulacionesen los horizontesinferioresde la base
del depósitode raña. El primero,por lavadooblicuo (Ruellan, 1971), de sura norte (Fig
7.1). El segundo,comouna invasiónde la partesuperiordel sustratopor la parteinferior
del depósito dentro de la evolución cronológica del perfil. Completaría el modelo
evolutivo del perfil de rañapropuestopor Molina (1991).

En relaciónconel aportefluvial puedeserdesechadoclaramenteen la rafiadado
el origende ésta,si bien, la importanciadeesteaporte,despuésdel inicio de la incisión

provocadapor el desplazamientodel Tajo y el encajamientode la red fluvial, es
indiscutible. De estaforma el material que constituyelas terrazasy que condicionasu
posteriorevoluciónescarbonatado.

En relación con la Superficie de Transición hemospretendidodemostrarcomo
participa de los materiales no carbonatadosde los que procedela rafia y de los

carbonatadosqueconstituyenlos materialesde terraza.La importanciade estosmateriales
es diferente a lo largo de la Superficie de forma que en el comienzo de su génesis
predominanlos materialesno carbonatados,mientras que al final de su formación
adquierenmayor importancia los materialescarbonatados.La evolución de los suelos

sobreestasuperficieestádeterminadapor esteúnico aportey, por ello, despuésde la
descarbonataciónse producela rubefaccióndescrita.

Finalmente,la cuartaposiblefuentede Caes el aporteeólico que puedehaber
tenido importancia si se confmna su persistenciaduranteel Cuaternario(Gonzálezy
Asensio, 1983). En concreto,mediantelos estudiosde exoscopiadel cuarzo(Tabla 7.5)
se han detectadoaporteseólicosen las terrazasmásrecientes(T+5, T+8, T-l-35) pero
a partir de estemomento,desaparecenlos indicios (ver Fernándezy Sanz,1993). Si bien,
esposible que estoscaracterespuedanhabersido destruidospor la propiaedafogénesís.
En apoyode estaafirmacióndestacael hechode que enpartesbajasde los perfilesde las
terrazasrecientesla edafogénesisha llegado a anularestasseñales.
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Tabla 7.5. Datosrelacionadoscon los estudiosde Exoscopíadel Cuarzo

Ref’frerraza
o Raña

<m Cajo)

Profundidad
(cm)

Horizonte

E.G (%)

>2mm

CaCO3

(%)

Prof al cálcico (cm)/

CaCO3(%)IHor.FAO

Medio (M.E.B.)

EDAF GRAv FLuv EOL

0-20/Aip 8.10 1 * * *

5627

LII-4-5 m

20-50/Ai2

60-92/2B2t

iio-130/3Ci

2.30

66.10

53.50

1

1

1.3 Sin horizonte

* * *

*

*

i30-16014C2k 79.30 2.1 cálcico *

4627/T-f-Sm 0-22/A 1.00 2.8 87/22/Clk * *

22627/ 0-18/Al 8.62 0.0 110 cm! * * *

TA-35 m 82-110/2B<2 4.50 0.0 55 %/2Btkl * *

16627/ 0-21/Al 4.50 0.0 73 cm/ * *

T4-115 ¡u 21-73/Br 3.60 0.0 78 %/Bkm

6655/T+190 ¡u 0-15/Ai 7.12 0.0 50/501B2tk *

3655/
Raña

(+260 m>

0-12/Aip

i2-24/Ai2

16.80

10.60

0.0

2.0

120 cm!

5 %/2Btkl

* * *

* * *

1683/

Raña
(+365 ¡u)

0-36/Aip

36-75¡A12

71.70

32.30

0.0

0.0

Sin carbonato

cálcico

* * *

* * *

VH.6. CLASIFICACION DE LOS SUELOS

De acuerdoconSoil Taxonomy,los suelosestudiadossepuedenclasificardentro
de los OrdenesAlfisol (Xeralf) y Ultisol (Xerult) en todas las modificacionesde esta
sistemática(USDA, 1975, 1985, 1990, 1992, 1994).La diferenciasustancialentreambos
órdenesse debeal valor de la saturaciónde bases(V 56) cuyo límite dediferenciaciónse
sitúa en el 35 56.

La evoluciónde la clasificaciónde estossuelosqueculminócon lapublicaciónde
Soil Taxonomyen 1975y sus posterioresmodificacionesha sido ciertamentepequeña.Ya
en la 6a Aproximación,los ultisolessedefinieroncomolos suelosquetienenunhorizonte
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B texturalcon V < 35 56 y que decrececon la profundidaddel horizonteB al C. En
suelos forestalessin roturar la V es frecuentementebaja, pero cuandose cultivan y
encalanla V a través del argílico supera frecuentementeel 60 56 y por ello se fijó
posteriormenteun limite de profundidad,entre 1,25 m y 1,80 m o hastaun contacto
anómalo(Forbes,1986).

En la 70 Aproximación(USDA, 1960)se incluyeunadefmiciónmásampliade los
ultisoles (otros suelosmineralesque tienenun horizonteargílicoen el que la saturación
de basesesmenorque el 35 56 (por sumade basesmásacidezde cambio); o dentrodel
horizonteargílico o el C tieneuna saturaciónde basesque decrececon laprofundidado
inmediatamentebajo el horizonte argílico sin lenguasde horizonte álbico dentro del
horizonteargílico y la segregaciónde los subórdenesde los Ultisoles (Aquult, Ochrult,
Umbrult) y de los Alfisoles (Aqualf, Altalf, Udalf, Ustalf).

En Soil Taxonomy (USDA, 1975), dentro de la definición de los ultisoles se
incluyen prescripcionesrelacionadascon el régimende temperatura,se concretala no
existenciade lenguasde materialesálbicosy se haceuna diferenciaciónentrelos suelos
quetieneno no horizontefragipan.Semantienela diferenciaciónde la V OC 35 56) a una
profundidaddeterminada(en función del color del argílico) por (lamássuperficial) 1,25
m (pordebajodel límite superiordel argílico) o 1,80 m (pordebajode la superficiedel
suelo) o inmediatamenteencimade un contactolítico o paralítico. Se incluyen nuevos
subórdenesen los Ultisoles (Aquult, Humult, Udult, Ustult, Xerult) y de los Alfisoles
(Aqualf, Boralf, Ustalf, Xeralf, Udalf).

Porprimeravezaparecendiferenciadoslos subórdenesporel régimendehumedad
Xérico y sus grandesgruposrespectivos:Xeralf (Durixeralf, Plinthoxeralf,Natrixeralf,
Rhodoxeralf,Palexeralf,Haploxeralí)y Xerult (Palexerult,Haploxerult).En la Tabla7.5
seincluyen los subgruposde los grandesgruposque más nos interesan.

Enla primerapublicaciónde Soil TaxonomycomoKeysto SoilTaxonomy(USDA,
1987) se introduce el horizonte kándico y se modifica la definición en cuantoa que
apareceestehorizontejunto al argílico y tratadocomo él. Se mantienenlos subórdenes,

gruposy subgruposde los Alfisoles y Ultisoles

En la segundaversiónde Soil Taxonomycomo Keys lo Sol? Taxonomy(USDA,
1990) semantienela definición precedente.Se mantienenlos subórdenesy gruposy se
incluyen nuevos subgrupos(Tabla 7.6) en los Alfisoles: Rhodoxeralf (ochréptico),
Palexeralf (andico, vitrándico, arénico, plínthico, háplico) y Haploxeralf (ándico,
vitrándico, plínthico); y Ultisoles: Haploxerult (lithico, áquico, psamméntico,arénico,
grossarénico,ándico)y Palexerult(sin desarrollar).
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Tabla 7.6. Subgruposde algunosAlfisoles y Ultisolesen Soil Ta.xonomy
[USDA, 1975; USDA, 1990(’9; USDA,1992(+);USDA, 1994(x)].

ALFiSOLES (XERALF5> ULTISOLES (XERULT5)

RHODOXERALF PALEXERALF HAPLOXERALF HAPLOXERULT PALEXERULT

Cálcico * Andico * Andico * Andico (Sin desarrollar)

Lítico + Aquándico + Aquándico * Aquico x Típico (provisional)

Ochréptico Aquico Aquico * Ar#nico

Pnrocákico • Arenico Aquúitico * Grossarénico

Típico Cálcico CáJcico • Lítico

* Háplico Lítico • Psan,n,éndco

Móllico Lítico Móllico Rúpúco-Lilhico-Xe

Nátnco Lítico Rúptico-Xe- rochr¿ptico

Petrocálcico rochreptico Típico

• Plintico Móllico

Típico Nát,ico

Ubico * Plinthico

vérdco Psamn,éntico

* vitrándico Típico

Ubico

vénico

* vitzindico

En la tercera versión de Soil Taxonomycomo Keysto Soil Taxonomy(USDA,
1992)semodifica la definiciónprecedenteeliminandolos criteriosanterioresrelacionados
con la temperaturay las lenguasde álbico y mineralesalterables.Se mantienenlos
subórdenesy gruposy se incluye el nuevo subgmpoAquándico en los Palexeralfy
Haploxeralf. En la última versión(USDA, 1994)sólo aparececomonovedadla inclusión
de] subgrupotípico en los Pa]exerults.

La clasificaciónde los suelosestudiadosse incluye en la Tabla 7.7. Los Xeralfs
no parecenplantearespecialesproblemasde clasificación,sin embargo,la segregaciónde

los ultisolespresentandeterminadosproblemasy no parececompletamentesatisfactoria.

Estos problemastienen relación con los objetivos que, a nivel de discusión,
plantean tradicionalmentelas clasificaciones: aplicaciones genéticas y aplicaciones
tecnológicas.
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Tabla 7.7. Clasificaciónde los Suelos
(*, no incluidos en Soil Taxonomy)

ORDEN/SUBORDEN GRAN GRUPO SIJBGRUPO5

ALFISOL

(XERALF)

HAPLOXERALF

Cálcico
* Entico

Psamméntico
Típico
Ulúco

RHODOXERALF Cálcico

PALEXERALF

Arénico
Cálcico
Háplico
Méllico

Petrocálcico
Típico
Ultico

ULTISOL
(XERULT)

PALEXERULT
* Abrúptico

* Háplico

• Rhódico

Típico

SegúnForbes(1986),el límite del 35 56 en la saturacióndebasesreflejael deseo
de manteneren la clasificaciónalgo del criterio de zonalidadque permitíasepararlos

suelospodsólicosamarillo rojizos y los pardogrisáceos.El examendel dato indica que
generalmentela saturaciónde basesen los primerosdecrececon la profundidadbajo el
horizonte B. Afirmándoseen estamisma idea, Nichols (1986) señalaque la V de un
determinadohorizonte no es unapropiedadde estehorizonteespecíficopero refleja los
procesoscomplejosde lavadoy recicladode basesenel sueloqueafectana todoel suelo

en todos los horizontes,no justo a esehorizonte.

Conceptualmente,los ultisoles estanconcebidoscomo los suelosen los que la
reservade basessemantienepor el recicladode lasplantas,mientrasqueen los alfisoles
estareservasemantieneno sólo por esterecicladosino tambiénpor la alteraciónde los

mineralesprimarios. Segúnlos autoresde la sistemática,los ultisoles no permiten un
cultivo permanentesin enmiendasy el valor de 35 56 de saturaciónde ba:ses,permite
hacerestadistinción(Forbes,1986).

En definitiva, los criterios de separaciónentreultisoles y alfisoles se deben al
mantenimientode ideasgenéticas(zonalidad)y tecnológicas(agronomía).
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La propia Soil Taxonomyrealiza algunasprecisionesen este sentido sobre el
conceptode Ultisol:

- En la mayoríade los Ultisoles V decrececon la profundidadpor el reciclado de
las basespor la vegetación.

- El cultivo no espennanenteamenosque se haganenmiendas.
- Son suelosdel Pleistocenoo existenen superficiesmás viejas. Según Forbes

(1986),el conceptode GranGrupo “pale” se propusoparaagruparsuelosde edad
muy considerable(dentro de Texas) desde los de edad Holocena hasta el
Pleistoceno.

- Los filosilicatos son preferentementela caolinita, la gipsita y las arcillas

alumíicasinterlaminares.
- El aluminode cambioes elevadoexceptoen los Paleudulty otros Pale.
- Sondeficitariosen calcio de cambio.

En relacióncon nuestrossuelos,la distribuciónde ultisolesy alfisolesno parece
estarjustificadaya que, segúnhemosvisto, la causamás importantede la diferenciación
es el aporte externo de carbonatocálcico. Por ello en la región existe la siguiente

secuenciaeste-oestey norte-sur:ultisol-últico-alfico-alfisol.

En cuantoal interésagronómicode la diferenciación,conla divisiónde los valores
de la saturaciónde basesen el 35 % aunadeterminadaprofundidad,hemosvisto cómo

en numerosasocasionesla variabilidad de la V (creciendoen superficiey en la basedel
perfil y disminuyendoen su zona central) permite la existencia de ultisoles con
importantesreservasquepuedenmantenerun cultivo continuado,sin enmiendas.

En estesentido, consideramosque podría ser más útil la valoración global de la
fertilidad a través de unaevaluaciónabsolutadel calcio (o de otras bases)en el perfil
hastauna determinadaprofundidadde forma similar a como se hacepara la materia
orgánicaen los Humults (a) = 0.9 56 de Carbonoorgánicoen los 15 cm superioresde
argílicoo (b) 12 Kg de CarbonoOrgánico! cm2por cadametro de profundidad>.

En relaciónconlos subgruposde los Palexerults,que aún siguensin definir en la
SoiiTaxonomy,la inclusiónde aquellosque hemosencontradoen la región (Tabla7.7),
podríaseguirmanteniendolos criterios genéticosy tecnológicosquehemoscomentado.
A ellos habríaqueañadirel subgrupohúmico propuestopor Espejo (1978, 1991) que
permitiría enlazarconlos Humults y en grupo de los Rhodoxerultsen equiparacióncon
Rhodudultsy Rhodustultsy que serelacionaríancon lo subgruporhódicopropuestoenlos
Palexerults.
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VIII. CONCLUSIONES

Génesisdel Relieve

:

1.- La rafia enlazacon el sistema de terrazasa través de la Superficie de
Transicióncuyaformaciónestámuy próximaa la de las rafias.El análisisgranulométrico
y el estudiomineralógicoconfirman que el áreafuentede la SuperficiedeTransiciónde
San Bartoloméde las Abiertasesdiferenteal de la propia rañay al de las terrazasy más
concretamente,el depósitoestáconstituidopormaterialesde estasdos formaciones.

2.- La evoluciónactualy paractualde la superficiede la Rañaestáligada a la de
los suelosy el esquemaevolutivo de estosseeninarcaen una dimensióncronológicade

menor orden de magnitud en la que se han descrito procesosrecientesde erosióny
acumulación.Seproponeunaposibleexplicación(Fig.7.1)quejustificalas dossituaciones
más importantesdetectadasapartir de laconexión/desconexiónde la rañadelL áreafuente.

Evolución del Suelo

:

3.- Los procesosedafogenéticosidentificadosen los suelos de la rafia y que
modifican las condiciones iniciales de la sedimentaciónaparecenrelacionadoscon la

materiaorgánicay formacióndel horizonteA, el desarrollodel perfil (tendenciahacialos
Xeralf) y los procesosde erosióny acumulación(caracteresthapto y cumúlico/páchico),
la edady la argiluviación(caracterpaleicoy horizonteargílico), la rubefacción(caracter
rhódico) y la saturacióndel complejoy lacalcificación(subordenXerult, caracteresúltico
y álfico y horizontecálcico).

En cuantoa los suelosdel sistemade terrazas, su evolución para la formación
de horizontescálcicos y argílicos, es función del tiempo y de la estabilidadde la
superficie, de tal forma que la secuenciapuede ser la siguiente: (C)-Ck-Bk-Btk-Bt-
Bt(límite abrupto).

Cronología y Clima. Tentativa de Correlación

:

4.- Se relacionanla génesisy formaciónde la rañay el sistemade terrazascon
la evoluciónde los suelosen ellas desarrollados(Tabla 7.3).
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a) En el PliocenoInferior sefavorecela erosión, el transporte y la sedimentaciónde
los materialesdel mantode alteración,al final del Miocenoy se formanlas Rañas
Superiores.

b) El evento tectónico(-3.3 ma; Calvo et al., 1993) y el cambio climático del
PliocenoMedio (clima árido a semiárido)a finales del Pliocenodeterminanla
formaciónde las RañasInferiores que ya estaríanconstituidascuandosucedela
alteracióntectónicaIberomanchegaII (-2 ma). En estassuperficiesse identifican
Palexeralfy Palexerult.

c) Despuésde la sedimentaciónde la rafia y conel inicio de la incisión fluvial, que
tiene lugar en la región en la basedel PleistocenoInferior (Centeno,1987), se
formó la primera terraza,que hemosdenominadoSuperficiede Transición.En
estasuperficiese identifica Rhodoxeralf.

Propiedadesdel Suelo

:

5.- La correlaciónde los suelosconlas diferentessuperficiesmorfológicaspermite
diferenciar las siguientes unidades: a> Rañas Orientales (Navahermosa);b) Raflas
Intermedias(Mascura); c) RañasOccidentales(Espinosodel Rey y rañasácidas;RñA);
d) Superficiede Transiciónde SanBartoloméde las Abiertas (ST de SBA) y e) Terrazas.

6.- Las propiedadesgranulométricas, químicasy fisicoquímicastienen un gran
componentede variabilidad debido a los procesosedafogenéticosy aportanescasa

información precisapara diferenciar las cinco unidadesde referencia.Unicanientese
distinguensuficientementedel resto, las terrazasy con ellas la Superficiede Transición
de SanBartoloméde las Abiertas.

7.- En cuantoa los mineralespesadosde la fracción arenaes destacablela
similitud de la superficiede transicióncon las rañasácidasy las terrazascon la rafia de
Navahermosa,debidoposiblementea la semejanzaentrelas condicionesgeoquimicasde
alteracióny evolución(Ca, PH...).

8.- El estudiode los mineralesde la fracción limo permiteconcluir que, si se
exceptúael casode la calcita, la superficiede transiciónde asemejamása las rañasácidas
y a Navahemosaque a las terrazas.
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9.- En cuantoa los filosilicatos de la fracción arcilla, la Superficie de Transición
es similar a las rafiasen cuantoa que domina en ellas la caolinitasobrela ilita mientras
que en las terrazassucedelo contrario.

Ori2en y Evolución del Carbonato Cálcico

:

10.- Sedemuestraqueenla zonaeste,los suelosde rafiamantienenuna saturación
de basessuperioral 50 56 (Alfisol), mientrasque hacia el oesteaparecensueloscon
caracterúltico e inclusoultisoles. Dentrodel perfil sedetectaun aumentode la saturación
de basesen la zona superiory en la inferior conunadisminuciónde esteporcentajeen
la zonacentraldel perfil. Tambiénse apreciandiferenciasa lo largo de la formación,de
formaque el valor máximode la saturaciónde basesse alcanzaen las zonasmásalejadas,
al norte dondecomienzala acumulaciónde carbonatocálcicoy que enlazancon las que
seobservanen el sistemade terrazas.

11.- A partir del estudiode los procesosedafogenéticosque tienenlugar en los

suelos estudiados(Tabla 7.2) se puedeninferir conclusionessobresu justificación. Tal
justificación está relacionada con las posibles fuentesde Caparala formaciónde(COfa):

materialescalizosen el áreafuente(calizascámbricas,coberteradetrítica carbonatada),
productos de alteración del sustrato (granodioritas...)y los aportesfluviales y eólicos.

12.- Sevaloranlas distintasfuentesde carbonatocálcicoy sesugierequeel aporte
puntual se debe a la erosión de las calizas cámbricas.Este aporte se producecon
posterioridada la formaciónde la rañae, inclusoal procesode alteracióncaolinizanteque
afectó a la rañay al propio basamentoincompatiblecon la presenciadecaliza,y anteso
sincrónicamentea la formaciónde la Superficie de Transición.

13.- Las diferenciasentre la saturacióndel complejo entre rafias orientalesy
occidentalesse justifican a través de aportescontinuadose intermitentesa partir de la
alteraciónde las plagioclasasdel sustratoy seproponendos mecanismosparajustificar
la llegadadel carbonatocálcicoa los horizontesinferioresdel perfil: el lavadooblicuo y
la invasióndel sustratopor el depósitoen el procesoevolutivo del perfil.

Clasificación de Suelos

:

14.- Los suelosestudiadosseclasificandentrode los OrdenesAlfisol (Xeralf) y
Ultisol (Xerult) en las últimas versionesde la sistemática(USDA, 1975-1994).
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15.- Los Xeralfs no planteanespecialesproblemasde clasificación,sin embargo,
la de los ultisoles presentanalgunos que tienen relación con cuestionesgenéticas
(zonalidad)y tecnológicas(agronomía).Ennuestrazona,la secuenciaultisol-últico-álfico-
alfisol (este-oestey sur-norte)sedebea los aportesde carbonatocálcicoy no a factores
zonales. Tampoco la diferenciaciónde la saturación de bases en el 35 56 a una
detenninadaprofundidadresultaútil confmes agronómicos,ya que la variabilidadde la
V permite la existenciade ultisoles con importantesreservasque puedenmantenerun
cultivo continuado,sin enmiendas.

16.- En relación con estas custiones,consideramosadecuadaslas propuestas
siguientes:

- La valoraciónglobalde la fertilidad a travésde unaevaluaciónabsolutadel calcio
(o de otrasbases)en el perfil hastaunadeterminadaprofundidadde forma similar
a comose hacepara la materiaorgánicaen los Humults

- La inclusióndentrode los Palexerultde aquellossubgruposdescritosen la región
(Abrúptico, Háplico, Rhódico), junto con el subgrupoHúmico propuestopor
Espejo (1990) que permitiría seguir manteniendo los criterios genéticos y
tecnológicoscomentados.

- Se consideraconvenientela propuestade Espejo (1978)de incluir el grangrupo
de los Rhodoxerultque enlazaríacon el subgruporhódicopropuesto.
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Perfil 1684 (Navahermosa;NA-O)

Lugar/Finca: a 15 mal N de la carretera Navahermosa-Toledo, Km 45 (N-401)
Municipio/Provincia: Navahermosa! Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 684 (Navabermosa)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escala:/USAF/1 :30.000

CoordenadasGeográficas:Lat. N: 390 39’ 42” Long.W:40 25’ 15”
Altitud (m): ‘72?; CoordenadasU.T.M.: x= 378,2; y= 4390,8
Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa

Sustrato:granitoides

Geoforma: rafla (depresión) Posición: proximal

Pedregosidad:fragmentos aislados de cuarcitas Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casi plano Orientación: N

Drenaje: imperfectamentedrenado,impedido Desague:lento

CapaFreática: 220 cm

Erosión: laminar y por surcosactiva aunquedefendidapor pedregosidad

Vegetaciónnatural: eliminada Uso del Suelo: olivos

Régimende Humedad:Xérico Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): PALExERALF TÍPICO

Descripcióndel Perfil 1684

Ap. 0-19 cm. Pardoclaro en seco (s) 7,5YR6/4 y pardo en húmedo(h> 7,5YR-
4,5/5; franco-arenoso;estructuragranularcon tendenciaa formar bloquessubangula-
res,fina, débil, muy deterioradapor laboreo; no adherente, ni plástica, friable, duro
y macizo; poros tubularesaislados; más de 10 56 gravasheterométricas,0~ < 6;
02 < 10 cm, ortocuarcitas;cabellerade gramíneasen la partesuperiordel horizonte;
faunaactiva; limite bruscocasiplanopor laboreo,
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Perfil 1684 (Cont.)

Btl 19-34 cm. Pardorojizo en seco (s) 5YR414y pardo rojizo oscuroen húmedo
(h) 5YR3,5/4; arcilloso; estructuraprismáticamedia,bien desarrollada;adherentey
plástica,firme, ligeramenteduro; frecuentesporos, cutanesde iluviación; 5 56 gravas
heterométricas,0~ < 6; 02 < 10 cm, ortocuarcitas;frecuentesraices finas y medias
en carasestructurales;escasaactividadde la fauna; limite gradualirregular

Bt2. 34-80 cm. Rojo en seco (s) 2,5YR4/6 y pardo rojizo oscuroen húmedo(h)
2,SYR3,5/5;arcilloso; estructuraprismáticamedia,muy bien desarrollada;adherente
y plástica, firme, ligeramenteduro; abundantesporos, cutanesde iluviacién ; hasta
un 5 % elementos gruesosheterométricos,0~ < 4; 02< 8 cm, ortocuarcitas;
frecuentesraices finas y mediasen carasestructurales;inapreciableactividad de la
fauna; limite gradual irregular.

BU. 80-110 cm. Pardoamarillentoen seco (s) 5YR4,/8 y pardo rojizo en húmedo
(h) 5YR3,5/5; arcilloso; estructuraprismáticamedia, bien desarrollada;adherentey
plástica, firme, ligeramenteduro; abundantesporos, cutanesde iluviación ; casi un
75 % de elementosgruesosheterométricos,01< 2; 02< 4 cm, ortocuarcitas;
frecuentes raíces finas y medias en caras estructurales; inapreciable actividad de la
fauna; limite neto/bruscoirregular.

2Btk. 1 20-200cm. Amarillo rojizo en seco (s) 7,5YR7/8 y rojo amarillentoen
húmedo (h) 7,5YR4/8 con segregacionesrojo amarillentas 5YR4/8; arcilloso;
estructurasubangularfina, moderada;adherentey plástica,firme, ligeramenteduro;
abundanteporos, cutanesde iluviación; reacción al CIH en algunas zonas de la
matriz y nódulosy concrecionescalizasmenosque frecuentescon concetracionesen
la basede los elementosgruesos;casi un 75 56 de elementosgruesosheterométricos,
01< 2; 02< 10 cm, ortocuarcitas; frecuentes raices fmas y medias en caras
estructurales;inapreciableactividadde la fauna;limite bruscoondulado/irregular

3Ck. 200-220cm. Zona de alteración;blanco en seco (s) 7,5YRS/8 y amarillo
rojizo en húmedo (h) 7,5YR8/6; arcilloso; estructurasubangularfina, moderada;
adherentey plástica, firme, ligeramenteduro; con reacción al ClH y con concen-
tracionescalizasfrecuentespreferentementeen fisuras; limite inaccesible

3C. 200-220cm. Pardoen seco (s) 5YR4/6 y pardo rojizo oscuroen húmedo(h)
5YR3,5/5; arcilloso; estructura prismática fina, bien desarrollada; adherentey
plástica,firme, ligeramenteduro; sin reacciónal CIH; limite inaccesible
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINACION ~4TN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO <Lsup/Linf> GENETICO DIAGNOSOTICO

NUM. (cm) (USDA, 1992)

1 Navahermosa (ÑA-O) 684.001 1 E? 0 19 Ap OCHRICCI PALEXERALF TíPICO
684.001 2 ES 19 34 Btl ARGILICO
684.001 3 E9 34 80 8t2 ARGILICO
684.001 4 ElO 80 110 8t3 ARGILICO
684.001 5 Eh 110 200 2Btk ARGILICO
684.001 6 E12 200 220 3C MD
684.001 7 E13 200 220 3Ck ND

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

N.T.N. NUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELENEHT TEXTURA (USDA) CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA

684.001 1 0 19 Ap 14.60 59.24 26.67 32.57 26.02 14.74 FrAr 7,5YR6/4 7,SYR4,5/5
684.001 2 19 34 Etí 4.50 28.11 8.56 19.55 18.26 53.63 Ac 5YR4/4 5YR3,5/4
684.001 3 34 80 Bt2 3.20 29.92 10.20 19.72 14.41 55.67 Ac 2,5YR4/6 2,5YR3,5/5
684.001 4 80 110 8t3 8.50 35.69 11.17 24.52 10.81 53.50 Ac SYR4,5/8 5VR4/8
684.001 5 110 200 2Btk 70.10 50.65 40.06 10.59 15.29 34.06 FrAcAr 7,5YR7/8 7,SYR4/8 SYR4/8
684.001 6 200 220 3C 75.40 44.45 31.12 13.33 13.51 42.04 AcAr 7.5YR8/8 7.SYRB/6
684.001 7 200 220 3Ck 76.10 24.00 5.90 18.10 24.15 51.85 Ac 5YR4/6 SYR3,5/5

Tabla 3.- Análisis Químico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GFNET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CBray) (calculada)

(cm) (dS/m) CX) LX) CX) CX) ~u ppin ppel <me/IOOg)

684.001 1 0 19 Ap 0.15 7.0 1.15 0.08 8.1 14.0 469.2 39.3
684.001 2 19 34 etí 0.18 7.1 0.67 0.06 6.3 0.8 156.4 29.7
684.001 3 34 80 Bt2 0.14 7.5 0.23 0.02 6.4 0.2 97.8 53.4
684.001 4 80 110 8t3 0.22 7.2 0.18 0.02 5.0 0.8 97.8 54.6
684.001 5 110 200 2Btk 0.12 7.5 10.1 0.7 0.20 0.02 5.6 0.8 105.6 72.4
684.001 6 200 220 3C 0.15 7.5 4.1 0.1 0.10 0.01 5.6 97.8 61.8
684.001 7 200 220 3ck 0.43 7.0 11.3 1.0 0.10 0.01 5.6 2.0 144.7 55.6

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. NORIZ. C.I.C Ca Mg Ña 1< H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMEROGENET. < (me/lOOg) CX) CX) CX) CX) CX) (meX)

684.001 1 Ap 8.09 5.16 1.70 0.20 1.20 8.26 0.71 3.04 62.47 20.58 14.53 2.42 -0.17 102.1
684.001 2 ti 17.28 12.00 1.90 0.25 0.40 2.73 17.28 0.21 6.32 82.47 13.06 2.75 1.72 2.73 84.2
684.001 3 Bt2 30.21 19.48 3.29 0.60 0.25 6.59 30.21 0.08 5.92 82.47 13.93 1.06 2.54 6.59 78.2
684.001 4 8t3 29.56 24.53 2.70 0.86 0.25 1.22 29.56 0.09 9.09 86.56 9.53 0.88 3.03 1.22 95.9
684.001 5 2BtIc 25.07 23.04 1.46 0.30 0.27 25.07 0.18 15.78 91.90 5.82 1.08 1.20 100
684.001 6 3C 26.17 23.50 2.16 0.26 0.25 26.17 0.12 10.88 89.80 8.25 0.96 0.99 100
684.001 7 3Ck 29.05 24.42 3.38 0.88 0.37 29.05 0.11 7.22 84.06 11.64 1.27 3.03 100
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Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe tu Cu B E Zn Zn
PERFIL NUMEROGENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

riui*,¡cTn LX> (pprn) CX) <ppI1)

Mn
MAPA

Mn
MEL

684.001 1 Ap 0.15 7.0 145.40 0.77 9.9 0.6 2 0.60 17 0.6
684.001 2 Etí 0.18 7.1 35.20 1.99 15.8 0.6 6 24 0.3
684.001 3 Bt2 0.14 7.5 83.40 2.68 12.8 0 30
684.001 4 8t3 0.22 7.2 45.90 2.67 14.8 0.6 31 0.3
684.001 5 2Btk 0.12 7.5 10.1 62.20 2.13 8.8 15
684.001 6 3C 0.15 7.5 4.1
684.001 7 3Ck 0.43 7.0 11.3 28.10

533.1
366.1
277.5
341.9
131.3

51.0
18.0

15.0

Tabla 6.- Mineralogia 1 (PT, 0< 0,05 mm)

M.T.N. MUESTRAHORfl. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 1 1 A 5
PERFIL M~. ~»ET. PATOS CITA $111- MDX. Ci 1-tI 5 1-5 1 1-V V

CATOS DE Fe
K

684.001 1 Ap 65.0 20.0 15.0 8.0
684.001 2 Btí 30.0 55.0 15.0 18.0
684.001 3 st? 30.0 60.0 10.0 15.0 17.0
684.001 4 28t3 35.0 55.0 10.0 5.0 20.0
684.001 5 2Btk 40.0 10.0 10.0 40.0 22.0 8.0
684.001 6 3C 43.0 7.0 5.0 45.0 30.0 7.0
684.001 7 3Ck 35.0 5.0 10.0 50.0 5.0 8.0 17.0

12.0
27.0
28.0
30.0
10.0
8.0

25.0

Tabla 7.- Mineralogia II (AO, O < 2 un)

M.T.N. MUESTRA MOR]!. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 1 1 A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SIL!- DROX. CI I-CL 5 1-5 1 I-V y

CATOS DE Fe
K

684.001 1 Ap 55.6
684.001 2 Etí 0.7 44.5 8.7
684.001 3 Bt2 15.4 18.4 18.4
684.001 4 2Et3 22.2 38.6
684.001 5 2Btk 56.2 28.6
684.001 6 3C 79.2 7.0
684.001 7 3Ck 19.7 32.3

44.3
46.1
47.8
39.2
15.2
13.8
48.0

Tabla 8.- Mineralogia III (Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO < M 1 n e r a 1 e s O e ,, s o s T r a n 9 p a r e n t e s CX)
PERFIL NUN. TURMA CIR CRANA RUTI ANA ERO ESTAU DIS ANDA SIL! EPI 610 MOSCO CLORI ESFE

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TITA VITA TAS ÑA
ZOISIT
CLINOZ

APATI
TO

634.00? 1 35.6 3.0 26.8 3.6 0.9 0.9 0.9 57.? 1.3
684.001 3 55.5 8.? 30.6 8.2 4.1 36.7 2.0 2.0 4.1
684.001 4 40.0 9.5 7.1 2.4 4.8 59.5 4.8 2.4
684.001 5 10.3 4.6 0.8 0.8 1.5 15.4 0.8 37.7 34.6 2.3
684.001 6 55.4 14.8 1.9 1.9 1.9 42.6 13.0 14.8 1.9
684.001 7 37.1 2.6 2.6 10.3 2.6 7.7 66.7

4.1
9.5
1.5
7.4
7.7
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N~ DE DENOMINACION MIN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO <Lsup/Lfnf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. (cm) CUSDA, 1992>

2 Navahermosa (NA-OO) 684.101 1 811504*P7 0 19 Ap OCHRICO PALEXERALF TíPICO
684.101 2 B10502*P8 19 34 ti ARGILICO
684.101 3 810503*P9 34 80 8t2 ARGILICO
684.101 4 B10501*P10 80 110 2Bt3 ARGILICO
684.101 5 S10500*P11 110 200 2Btk ARGILICO
684.101 6 E12 •pl2 200 300 3C ND
684.101 7 B1049rP13 200 300 30k NO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

N.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT<---- TEXTURA CUSDA> > CLASE <--- COLOR (MunseLt)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUI4EDO MOTEADOSCh)

(cm) CX> TOTAL GRUESA FINA

684.101 1 0 19 Ap 21.30 54.48 20.92 33.56 29.30 16.22 FrAr 7,SYRÓ/4 7,5YR4,5/5
684.101 2 19 34 Btí 3.60 34.49 20.98 13.51 28.26 37.25 Ac 5YR4/4 5YR3,5/4
684.101 3 34 80 St? 1.90 18.44 14.97 3.47 24.41 57.15 Ac 2,5YR4/6 2.SYR3,5/5
684.101 4 80 110 ZBt3 10.00 11.33 7.94 3.39 21.56 67.11 Ac SYR4,5/8 5YR4/8
684.101 5 110 200 2stk 61.10 31.28 17.52 13.76 27.23 41.49 FrAcAr 7,5YR7/S 7,51R4/8 5YR4/8
684.101 6 200 300 30 70.40 42.15 29.98 12.17 16.70 41.15 AcAr 7.SYR8/8 7,5YR8/6
684.101 7 200 300 30k 66.50 22.86 13.11 935 26.92 50.22 Ac 5YR4/6 5YR3,5/5

Tabla 3.- Mineralogía 1 (PT. 0< 0.05 mm)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R 0 ¡ 1 1 A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA 5111- DROX. CI 1-01 5 l-S í 1-y V K

CATOS DE Fe

684.101 1 Ap 65.0 10.0 15.0 10.0 **
684.101 2 Btí 35.0 5.0 45.0 15.0 **
684.101 3 St? 20.0 5.0 45.0 15.0 ** **
684.101 4 2Bt3 15.0 20.0 5.0 60.0 50 **
684.101 5 2Btk 20.0 20.0 15.0 40.0 5.0 * **
684.101 6 30 30.0 25.0 45.0
684.101 7 3Ck 25.0 10.0 10.0 50.0 5.0 **

Tabla 4.- Mineralogia II <Minerales Pesados)

>4.T.N. MUES. OPACO M i n e r a 1 e s D e n s o s T r a n 5 p a r e n t e s CX)
PERFIL NUN. TURMA CIR GRANA RUTI ANA BRO ESTAU DIS ANDA 5111 EPI BIOTI MOSCOOLOR] ESFE ZOISIT APATI

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS MA CLINOZ 10

684.101 1 25.7 9.9 7.9 1.0 1.0 2.0 20 2.0 1.0 61.4 LO 1.0 1.0 7.9 1.0
684A01 3 56.0 8.3 31.3 6.3 4.2 2.1 37.5 2.1 4.2 4.2
684.101 4 18.2 9.5 27.0 7.9 3.2 1.6 1.6 39.7 3.2 1.6 4.8
684.101 5 11.0 5.0 0.8 0.8 1.7 16.5 33.9 37.2 2.5 1.7
684A01 6 44.0 21.4 1.8 8.9 8.9 35.7 1.8 7.1 1.8 10.7 1.8
684.101 7 44.6 19.4 3.2 6.5 12.9 3.2 3.2 9.7 9.7 12.9 19.4
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Perfil 10684 (Navahermosa;NA-1)

Lugar/Finca: a 20 m al N de la carreteraNavahermosa-Toledo(N-401), Km 45
Municipio/Provincia: Navahermosa/Toledo

Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 684 (Navahermosa)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:/USAF/J. :30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 39’ 30’ Long.W: 40 25’ 13”
Altitud (m): 728; CoordenadasU.T.M.: x= 378,1; y= 4390,7

Litología: conglomeradodecantoscuarcíticosy matriz arcillosa
Sustrato: granitoides

Geoforma: raña

Pedregosidad:fragmentos aislados de cuarcitas

Pendientegeneraly del lugar: llano y casiplano

Drenaje: imperfectamentedrenado,impedido

Rocosidad:no

Orientación: N

Desagiie: lento

Capa Freática: 280 cm

Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetaciónnatural: eliminada

Régimende Humedad:Xérico

Uso del Suelo: olivos

Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): PALEXERALF TÍPICO

Descripción del Perfil 10684

Posición: proximal

Ap. 0-25 cm. Pardoa pardo oscuro en húmedo (h) 7,SYR4/6; franco-arenoso;
estructuraenbloquessubangulares,fma/media,débilmentedesarrollada;no adheren-
te, ni plástica,duro; medianamenteporoso; casiel 5 % gravasheterométricas,0< 5
cm, ortocuarcitas;frecuentesraices fmas y medias;fauna activa; limite bruscocasi
plano por laboreo.

Btl. 25-42 cm. Rojo en húmedo(h) 2,5YR3,5/4;arcilloso; estructuraprismática
media, bien desarollada;adherentey plástica, firme, ligeramenteduro; frecuentes
poros, cutanesde iluviación; menosdel 5% de gravas heterométricas, 0< 5 cm,
ortocuarcitas;frecuentesraicesmediasen carasestructurales;escasaactividad de la
fauna; limite gradual irregular.
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Perfil 10684 (Cont.)

Bt2. 42-120 cm. Rojo en seco (s) 2,5YR4/6 y pardo rojizo oscuro en húmedo (li)
2,5YR3,5/5; arcilloso; estructuraprismáticamedia, muy bien desarrollada;adherentey
plástica,firme, ligeramenteduro; abundantesporos, cutanesde iluviación ; hastaun 5%
de elementos gruesos heterométricos, 01< 4; 02< 8 cm, ortocuarcitas; frecuentes
raices finas y mediasen carasestructurales;inapreciableactividad de la fauna; limite ¡
gradualirregular.

2Btkl.120-140cm. Pardoen húmedo(h) 7,SYR5/8; arcilloso; estructuraen bloque
angulares,determinadapor los elementosgruesos,media, moderadamenl.edesarollada;
adherentey plástica,firme, ligeramenteduro; abundantesporos, cutanesde iluviación
másdel 70 56 de elementos gruesos heterométricos, 01 < 4 cm; 02> 20 cm, ortocuar-
citas; raices gruesas aisladas; nódulos calizos y concentraciones calizas aisladas y en la
base de los elementos gruesos; inapreciable actividad de la fauna; limite gradual
irregular.

2Btk2. 140-270 cm. Pardo en húmedo (h) 7,5YRS/8 con segregacionesgrises
IOYR7/2 y rojos 2,5YR4/6;arcilloso; estructuraen bloquesangularesdeterminadapor
los elementosgruesos,fina y moderada;adherentey plástica, firme, ligeramenteduro;
abundantesporos, cutanesde iluviación muy aislados;moderadareacciónal CIH en
zonasdiscontinuasde la matriz y frecuentesnódulos calizosque crecenen profundidad
(máx 140-220cm); más del 75 56 de elementosgruesosheterométricos,0< 5-10 cm,
con bloquesde hasta 30 cm, ortocuarcitasy fisuras rellenasde arcilla; limite gradual
muy irregular.

2CM. 270-470cm. Basamentoalteradoy muy argilizadoconsegregacionesdecolores
análogosen tonos gris claro lOYR7/2 (asociadosa paleocanalesradiculares),pardo
amarillentos 1OYR5/6 y rojos 2,5YR4/6; arcillo-arenoso; tendencia a estructura
prismáticamedia; adherentey plástica, firme, duro; noduloscalizos durosque sehacen
más frecuentes hacia el límite superior, reacción al OH localizada; limite gradual
irregular.

3Ck2. 470-850cm. Basamentoalteradoy muy argilizadocon predominiode colores
pardo claro 7,5YR6/4 y pardo muy claro 1OYR7/3; arcilloarenoso; tendenciaa
estructura pflsrnática media; adherentey plástica, firme, duro; reacción al CIH
localmentemoderaday nóduloscalizosaisladosque desaparecenhaciael limite inferior;
predominiode cuarzo,feldespatosy moscovitaen la fraccióngruesa; limite gradual.

3C. 850-950 cm. Idem blanco en seco (s) 5YR8/1 y gris rosáceoen húmedo (h)
5YR7/2; sin reacciónal ClH; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO <LsUp/Lír,f) GENETICO DIAGNOSTICO

NUN. <cm> <USDA, 1992>

3 Navaher-mosa <ÑA-?) 684.010 1 1 0 25 Ap OCKRICO PALEXERALF CALCICO
684.010 2 2 25 42 tI ARGILICO
684.010 3 3 42 120 Bt2 ARGILICO
684.010 4 4 120 140 2Btkl ARGILICO
684.010 5 5 140 270 28tk2 CALCICO
684.010 6 Na3 270 470 2Ck1 CALCICO
684.010 7 Na2 470 870 3Ck2 ND
684.010 8 Na1 870 950 3C MD

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT TEXTURA (USDA) > CLASE <--- COLOR CMunseLL)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUNEDO MOTEADOS Ch)

(cm> CX) TOTAL GRUESA FINA

684.010 1 0 25 Ap 5.00 78.00 26.00 52.00 10.00 12.00 FrAr 7,5YR4/6
684.010 2 25 42 ar 5.00 43.00 20.00 23.00 12.00 45.00 Ac 2,5YR4/6
684.010 3 42 120 8t2 10.00 42.00 16.00 26.00 8.00 50.00 Ac 2,SYRS/6
684.010 4 120 140 2Btkl 70.00 49.00 22.00 27.00 11.00 40.00 Ac 7,5YR5/8
684,010 5 140 270 2Btk2 75.00 46.00 21.00 25.00 12.00 42.00 Ac 7.5YR5/8 10YR7/2+2,5YR46
684.010 6 270 470 2Ck1 AcAr 1OYR7/2 1OYRS/6+2,5YR46
684.010 7 470 870 3Ck2 AcAr 7,5YR6/4 10YR7/3
684.010 8 870 950 3C AcAr 5YR7/2

Tabla 3.- Análisis Qujínico

14.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA 14.0. NITROGENO C/M FOSFOROFOSFOROPOTASIO CICCAC>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CBray) (caLculada>

(cm> (dS/m> CX> CX) CX) CX> ppn ppn ppu Cme/100g)

684.010 1 0 25 Ap 0.1= 6.1 1.60 0.11 8.1 156.4 23.3
684.010 2 25 42 ti 0.11 6.0 0.30 0.02 8.4 156.4 27.6
684.010 3 42 120 Bt2 0.11 6.6 0.02 0.01 1.1 156.4 23.9
684.010 4 120 140 2Btkl 0.10 7.9 2.2 0.02 0.01 1.1 78.2 24.9
684.010 5 140 270 2Btk2 0.08 8.3 21.6 0.02 0.01 1.1 117.3 33.2
684.010 6 270 470 2Ck1 0.09
684.010 7 470 870 3Ck2 0.09
684.010 8 870 950 3C 0.10

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

?4.T.N. MUEST. 140R12. C.I.C Ca Mg Ña K H SUMA KINg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMEROGENET. Cme/lOOg) CX> CX) CX) CX> CX> <meX>

684.010 1 Ap 6.00 2.00 0.80 0.40 0.40 2.40 6.00 0.50 2.50 55.56 22.22 11.11 11.11 2.40 60.0
684.010 2 Bt1 13.00 6.40 0.70 0.50 0.40 5.00 13.00 0.57 9.14 80.00 8.75 5.00 6.25 5.00 61.5
684.010 3 8t2 12.00 7.60 1.10 0.50 0.40 2.40 12.00 0.36 6.91 79.17 11.46 4.17 5.21 2.40 80.0
684.010 4 2Btkl 10.00 8.50 1.00 0.30 0.20 10.00 020 8.50 85.00 10.00 2.00 3.00 100
684.010 5 28tk2 14.00 11.70 2.50 0.50 0.30 15.00 0.12 4.68 78.00 1667 2.00 3.33 ~100 107.1
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Tabla 5.- Mineralogia 1 (PT, 0’ 0,05 mm)

M.T.N.
PERFIL

MUESTRAHORIZ. CUARZO
NIJM. GENET.

FELDES- CAL- FILO- OXIHI-
PATOS CITA SIL]- OROX. CL I-CL

CATOS DE Fe

A R C 1
5 ]-S

L L A 5
1 1-y V 1<

684.010
684.010
684.010
684.010
684.010
684.010
684.010
684.010

1 Ap 65.0
2 Bt1 30.0
3 8t2 27.5
4 2Btkl 32.5
5 2Btk2 27.5
6 2Ck1 64.5
7 3Ck2 65.0
8 ZC 72.0

5.0 15.0 15.0
5.0 50.0 15.0
2.5 55.0 15.0
2.5 5.0 50.0 10.0
2.5 10.0 55.0 5.0
2.5 15.0 13.0 5.0
5.0 10.0 15.0 5.0

15.0 12.0 1.0

10.0
20.0

3.0

6.0
20.0
22.0
15.0
15.0
10.0
15.0

9.0

9.0
25.0
33.0
25.0
20.0

3.0

Tabla 6.- Mineralogia II (AO, 0 < 2 Pm)

M.TN.
PERFIL

MUESTRAHORIZ. CUARZO
NUM. CENET.

FELDES CAL FILO 01(1>41 <
PATOS CITA SIL! DROX. CL I-CL

CATOS DE Fe

A R c 1
5 1-5

L L A S
1 1-V V K

684.010
684.010
684.010

6 2Ck1 5.0
7 3Ck2 5.0
8 2C 5.0

10.0 75.0 10.0
9.5 65.5 20.0

2.5 5.0 82.5 5.0
5.0

20.0

30.0
200
20.0

60.0
60.0
55.0

II



Perfil 1656 (Navahermosa;NA-3)

Lugar/Finca: a 1 Kmal E del Navazode Longinos
Munic¿~io/Provincia:SanMartín de Motalbán]Toledo

Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 656 (Gálvez)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:/USAF/í :30.000

CoordenadasGeográficas:Lot N: 390 42’ 10” Long.W:40 25’ 50”
Altitud (m): 720; CoordenadasU.T.M.: x= 377,2; y= 4395,8

Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa
Sustrato:granitoides

Geoforma: raña Posición: media

Pedregosidad:fragmentos aislados de cuarcitas Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casi plano Orientación: N

Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desagúe:lento

Capa Freática: 120 cm

Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetación natural: eliminada

Régimende Humedad:Xérico

Clasificación (USDA, 1992): PALEXERAiLF TINCO

Descripción del Perfil 1656

Uso del Suelo: cereal

Régimende Temperatura: Térmico

Ap. 0-25 cm. Pardoclaro en seco(s) 7,5YR614y pardoenhúmedo(h) 7,5YR4/6;
franco-arenoso;estructuragranular con tendenciaa formar bloques subangulares,
fina, débil, muy deterioradapor laboreo; no adherente,ni plástica, friable, duro y
macizo; poros tubularesaislados;40 % gravasheterométricas,0~ <6; 02 <10 cfi,
ortocuarcitas; cabellera de gramíneasen la partesuperiordel horizonte; faunaactiva;
limite neto,
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOI’1]NACION MTN. MUESTRA REFEREN. DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERF]L NUMERO LABORATORIO <Lsup¡Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. (cm) (USDA, 1992)

4 Navahermosa CNA-3) 656.001 1 1 0 25 Ap OCHRICO PALEXERALF TíPICO
656.001 2 17J 25 40 AB ARGILICO
656.001 3 2 40 100 Btl ARG]LICO
656.001 4 1SJ 100 130 3t2 ARGILICO
656.001 5 3 130 160 Btk ARGILICO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT< TEXTURA (USDA) > CLASE <--- COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HU>4EDO MOTEADOS Ch)

(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA

656.001 1 0 25 Ap 40.00 63.20 25.20 38.00 12.25 24.55 FrAr 7,5’tR4/6
656.001 2 25 40 AB 42.00 40.70 22.70 18.00 7.70 51.60 Ac >7,5YR3/5
656.001 3 40 100 Etí 70.00 40.55 22.15 1&40 7.20 52.25 Ac SY:R4/6
656.001 4 100 130 Bt2 75.00 39.60 22.45 17.15 7.20 53.20 Ac 2,’5YR4/6
656.001 5 130 160 Btk 82.00 48.15 21.90 26.25 9.19 42.66 Ac 5yR4/6

Tabla 3.- Análisis Quimico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen) (Bray) (calculada)

(cm) <dS/m) CX> CX> CX> CX> pp~ ppn ppn (me/lOOg>

656.001 1 0 25 Ap 0.10 6.8 2,28 1564 34.6
656.001 2 25 40 AB 0.08 6.6 1.20 195.5 25.4
656.001 3 40 100 Btí 0.08 6.7 0.40 195.5 25.8
656.001 4 100 130 8t2 0.07 6.8 0.25 195.5 24.1
656.001 5 130 160 Btk 0.12 7.8 10.0 0.05 195.5 29.1

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ C.I.C Ca Mg Na 3< >4 SUMA 3</Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMEROGENET < (me/íOOg> CX> (X) CX> (X) CX) (meX)

656.001 1 Ap 8.50 3.24 1.25 021 0.40 3.40 8.50 0.32 2.59 63.53 24.51 7.84 4.12 3.40 60.0
656.001 2 AB 15.50 6.51 1.26 0.25 0.50 6.98 15.50 0.40 5.17 76.41 14.79 5.87 2.93 6.98 55.0
656.001 3 Btl 14.30 8.38 1.60 0.24 0.50 3.58 14.30 0.31 £24 78.17 14.93 4.66 2.24 3.58 75.0
656.001 4 8t2 13.30 10.60 1.95 0.25 0.50 13.30 0.26 5.44 79.70 14.66 3.76 1.88 100
656.001 5 Btk 12.50 9.70 2.05 0.25 0.50 12.50 O~4 4.73 77.60 16.40 4.00 2.00 100

Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRA HORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 6 6 Zn Zn Mn Mm
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

nt/cm CX) Cppn) CX) Cppn)

656.001 2 AB 8 6.6 0.3 0.6 39.0
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Perfil 2656 (Navahermosa;NA-2)

Lugar/Finca: km 8 comarcalVillarejo-SanMartín, en la carreteraal Retamosillo
Municipio/Provincia: SamMartín de Montalbán!Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 684 (Navabermosa)
Foto n “/Pasada/Vuelo/Escala:/tJSAF/l:30.000

CoordenadasGeográficas.-Lot. N: 400 42’ 15” Long.W: 30 25’ 25”
Altitud (m): 700; CoordenadasU.T.M.: x= 374,9; 4399,7

Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa
Sustrato:granitoides

Geoforma: raña Posición: distal

Pedregosidad:fragmentos aislados de cuarcitas Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casiplano Orientación: N

Drenaje: imperfectamentedrenado,impedido Desagiie:lento

Capa Freátíca: mac.

Erosión: laminar y por surcosactivaaunquedefendidapor pedregosidad

Vegetaciónnatural: eliminada Uso del Suelo: cereal

Régimende Humedad:Xérico Régimende Temperatura: Térmico

¡ Clasificación (USDA, 1992): PALEXERAIF TIPICO

Descripción del Perfil 2656

Ap. 0-17 cm. Pardo a pardo oscuro en húmedo (h) 7,SYR4/6; franco-arenoso;
estructura en bloques subangulares, fina/media, debilmentedesarrollada;no adheren-
te, ni plástica,duro; medianamenteporoso; 10 % gravasheterométricas,0< 10 cm,
ortocuarcitas;frecuentesraicesfinas y medias; faunaactiva; limite bruscoirregular,
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Perfil 2656 (Cont.)

Btl. 17-60 cm. Rojo oscuro en húmedo (h) 2,5YR3/6; arcilloso; estructura
prismática media, bien desarrollada; adherente y plástica; firme, ligeramenteduro;
frecuentesporos, cutanesde iluviación; 20 56 de gravas,0< 5 cm, ortocuarcitas;
frecuentes raices medias en carasestructurales;escasaactividad de la fauna; limite
gradual irregular

Rt2. 60-140 cm. De rojo a amarillo rojizo oscuro en húmedo (h) 2,5-5YR4/6;
arcilloso; estructuraprismáticamedia, muy bien desarrollada;adherentey plástica,
firme, ligeramente duro; abundantesporos, cutanesde iluviación ; 40 % de
elementosgruesosheterométricas,0~< 5; 0~< 20 cm, ortocuarcitas;frecuentes
raicesfinas y mediasen carasestructurales;inapreciableactividadde la fauna; limite
gradualirregular.

Btkl. 140-180cm. Amarillo rojizo en húmedo(h) 5YR4/6 con menorporcentaje
de segregacionesde color amarillas 1OYR6/6 que de rojas 2,SYR4/6; arcilloso;
estructuraen bloques angularesdeterminadapor los elementosgruesos,media,
moderadamentedesarrollada;adherentey plástica,firme, ligeramenteduro; abundan-
tes poros, cutanesde iluviación poco frecuentes;más del 70 56 de elementosgruesos
heterométricas,0, < 4 cm, 02> 20 cm, 03> 45 cm, ortocuarcitas;raicesgruesas
aisladas; nódulos calizos y concentracionescalizas aisladas y en la base de los
elementosgrusos;inapreciableactividadde la fauna; limite gradual irregular,

Btk2. 180-220cm. De amarillo a amarillo rojizo en húmedo(h) 7,7-5YR4/6con
predominiosegregacionesde color blancoamarillentas1OYR6/6 sobrelas más rojas
2,SYR4/6; arcilloso; estructuraen bloquesangularesdeterminadapor los elementos
gruesos,media, moderadamentedesarrollada;adherentey plástica,firme, ligeramen-
te duro; abundantesporos, cutanesde iluviación poco frecuentes;más del 50 56 de
elementos gruesos heterométricas, 01 < 4 cm, 02> 20 cm, 03> 45 cm, ortocuarci-
tas; raices gruesas aisladas; nódulos calizos y concentraciones calizas más frecuentes
y acumulacionescalizasen grietas; inapreciableactividadde la fauna; limite gradual
irregular,
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N~ DE DENOMINACION MTN. NUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMEROLABORATORIO <Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. (cm) (USDA, 1992>

5 Navahermosa (MA-?) 656.002 1 1 0 17 Ap OCHRICO PALEXERALF TíPICO
5 Nayahermosa (NA-?) 656.002 2 2 17 60 Btl ARGILICO
5 Navahermosa (ÑA-?) 656.002 3 3 60 140 Bt2 ARGILICO
5 Navahermosa (ÑA-?) 656.002 4 4 140 180 Btk ARGILICO

Tabla 2.- Analísis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELENENT ~ TEXTURA CUSDA> > CLASE <--- COLOR (Munseil>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)

(cm> CX> TOTAL GRUESA FINA

656.002 1 0 l7Ap 10.00 73.00 25.00 48.00 12.00 15.00 FrAr 7.SYR4/6
656.002 2 17 60 Etí 20.00 39.00 20.00 19.00 9.00 52.00 Ac 2,5YR3/6
656.002 3 60 140 8t2 40.00 45.00 27.00 18.00 10.00 45.00 Ac 5YR4/6
656.002 4 140 180 Btk 60.00 50.00 22.00 28.00 8.00 42.00 Ac 5YR4/6 1OYRÓ/6+2,5YR46

Tabla 3.- Análisis Químico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. CS. pH CALIZA CALIZA M.D. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) (Bray> (calculada>

(cm> CdS/m) (X) CX) CX> (X) ppu ppu ppn Cme/lOOg)

656.002 1 0 17 Ap 0.11 5.8 2A0 0.15 7.8 234.6 18.7
656.002 2 17 60 5t1 0.07 6.2 0.20 0.01 11.2 195.5 25.2
656.002 3 60 140 2t2 0.07 6.9 0.05 234.6 26.4
656.002 4 140 180 Btk 0.08 7.6 11.1 0.02 195.5 24.9

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na 3< H SUMA 3</Mg Ca/Ng PCa! PMgI rn<í PNaI CIC-SB y Al
PERFIL NUMEROGENET. Cme/lOOg) CX> CX) (X) CX> (X) (meX)

656.002 1 Ap 7.00 1.80 1.00 0.50 0.60 3.10 7.00 0.60 1.80 46.15 25.64 15.38 12.82 3.10 55.7
656.002 2 etí 13.50 5.00 1.10 0.50 0.50 6.40 13.50 0.45 4.55 70.42 15.49 7.04 7.04 6.40 52.6
656.002 3 Bt2 12.00 6.20 0.90 0.70 0.60 3.60 12.00 0.67 6.89 73.81 10.71 7.14 8.33 3.60 70.0
656.002 4 Btk 10.50 8.25 1.25 0.50 0.50 10.50 0.40 6.60 78.57 11.90 4.76 4.76 100

Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 8 Zn Zn Ma Mn
PERFIL NUMEROGENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

rrrt/cm (X) (ppn> CX> (ppu>

656.002 1 Ap 0.11 55 0.6 0.60 0.6 51.0
656.002 2 Btl 0,07 6.2 0.6 0.1 18.0
656.002 3 Bt2 0,07 6.9 0.6 DA 16.0
656.002 4 Bú 0,08 7.6 11.1 0.6 DA 15.0
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Perfil 15684(Navahermosa;NA-4)

Lugar/Finca: lun 45 N-401 (Toledo-Navahermosa)
Municipio/Provincia: Sain Martín de Montalbán] Toledo

Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 684 (Navahennosa)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escala:/USAF/1 :30.000

CoordenadasGeográficas:La. N: 390 39’ 30” Long.W: 40 25’ 15”
Altitud (m): 725;

Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa

Sustrato:granitoides

Geoforma: raña (Lagunilla) Posición: media

Pedregosidad:fragmentosaisladosde cuarcitas Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casiplano Orientación: N

Drenaje: imperfectamentedrenado,impedido Desagiae:lento

Capa Freática: Inac.

Erosión: laminar y por surcosactivaaunquedefendidapor pedregosidad

Vegetaciónnatural: eliminada Uso del Suelo:pastos

Régimende Humedad:Xérico Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA. 1992): HAPLOXERALF TÍPICO (VERTICO, MÓLLICO)
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Perfil 2684 (Mascura-O)

Lugar/Finca: en la carretera Navahermosa-Toledo (N-401), Km53,5
Municipio/Provincia: Navahermosa/Toledo

MapaTopográfico Nacional (1:501)00): 684 (Navaherinosa)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escala:/USAF/l :30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 38’ 30” Long.W:30 30’ 15”
Altitud (m): 790; CoordenadasU.T.M.: x= 371,0; y= 4389,2

Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa
Sustrato:granodiorita

Geoforma: raña

Pedregosidad:fragmentosaisladosdecuarcitas

Posición: proximal

Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casi plano Orientación:N

Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desagi¿e:lento

Capa Freática: Inac.

Erosión: laminar y por surcos activa, localmenteconcarcavasy barrancoshastael sustrato
quepresentaunacaracterísticamorfologiaen bolos.

Vegetaciónnatural: eliminada

Régimende Humedad:Xérico

Uso del Suelo: olivos

RégimendeTemperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): HAPLOXERALF TÍPICO

Descripcióndel Perfil 2684

Ap. 0-10 cm. Pardoa pardo oscuro en húmedo (h) 7,SYR4/6; franco-arenoso;
estructuraenbloquessubangulares,fma/media,debilmentedesarrollada;no adheren-
te, ni plástica,duro; poroso;20 56 gravasheterométricas,0< 10-15 cm, ortocuarci-
tas; frecuentesraicesfinas y medias; faunaactiva; limite bruscoirregular,
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Perfil 2684 (Cont.)

Btl. 10-30 cm. Rojo oscuroen húmedo(h) 2,5YR3/6; francoarcilloso;estructura
prismáticamedia, bien desarrollada;adherentey plástica; firme, ligeramenteduro;
frecuentesporos, cutanesde iluviación; 20 % de gravas,0< 5 cm, ortocuarcitas;
frecuentesraices mediasen carasestructurales;escasaactividad de la fauna; limite
gradualirregular

Bt2. 30-80 cm. De rojo a amarillo rojizo oscuro en húmedo (h) 2,5-5YR4/6;
arcilloso; estructuraprismáticamedia, muy bien desarrollada;adherentey plástico,
firme, ligeramenteduro; abundantesporos, cutanesde iluviación muy aislados;40 56
de elementosgruesosheterométricas,01<5; 02< 15 cm, ortocuarcitas;frecuentes
raices finas y mediasen carasestructurales;inapreciableactividadde la fauna; limite
gradualirregular.

2C1. 80-300 cm. Material arcilloarenosocon segregacionesde coloresen los planos
pseudohorizontalesanálogosa los que presentael horizonteanterior,con predominio
de los colores rojos (h) 2,5YR4/5 y grises 1OYR7/2. Algunos énclaves,en las
inmediacionesdel límite superiordan ligerareacciónal CIH. (Muestras4 y 5).

3C2. 3-20 m. Granodioritaarenizadacon filones de cuarzoque destacan sobre la
matriz mostrandounamayor resitenciaa la alteracióny erosión.(Muestras6 y 7).

4C3. 20-40 m. Nucleosde granodiorita(corestone)cuya frecuenciaaumentacon la
profundidaddisminuyendola matriz de granodioritaarenazada.A nivel de detallelos
fenocristalesde plagioclasaaparecenconvenidosen masasarcillosas blancas. Se
apreciauna forma de alteración centrípetadirigida desdelos antiguos planos de
separaciónde los poliedroshaciael interior de éstos (Muestras8 y 9).

5C4. 40-50m. Granodioritaarenizadasegúnplanosque definenpoliedrosirregula-
resencuyo interior aparecenlos núcleosde rocassin alterar(corestone).
(Muestras9,10 y 11).
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Tabla L~ Clasificación y Referencias

N~ DE DENOMINACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMEROLABORATORIO (Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. (cm) (USDA, 1992)

7 Mascura-O 684.002 1 1 0 10 Ap OCHRICO HAPLOXERALF TíPICO
684.002 2 2 10 30 Btl ARGILICO -
684.002 3 3 30 80 St? ARGILICO
684.002 4 Vm3 80 150 2C11 ND (RM) -
684.002 5 Vrn2 150 300 2C12 ND CRM)
684.002 6 VgS 300 1 3C21 NO <Rl> -
684.002 7 Vg4 1 2 3C22 NO (Rl>
684.002 8 Vm1 20 40 4C3 NO (RM> -
684.002 9 Vg3 42 42 5C41 MD (Rl)
684.002 10 Vg2 45 45 5C42 MD (Rl) -
684.002 11 Vgl 50 50 5C43 MD (Rl)

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE < COLOR Cp4unselt)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)

(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA

684.002 1 0 10 Ap 20.00 6500 43.00 22.00 20.00 15.00 FrAr 7,5YR4/6
684.002 2 10 30 Etí 20.00 4200 27.00 1500 28.00 30.00 FrAc 2,5YR3/6
684.002 3 30 80 st? 40.00 33.00 30.00 13.00 25.00 42.00 Ac 2,5-5YR4/6
684.002 4 80 150 2c11 50.00 36.00 14.00 1LOO 38.00 AcAr 2,SYR4/6 2,5YR4l5.IOYRTI
684.002 5 150 300 2C12 45.00 34.00 11.00 15.00 40.00 AcAr 2,5YR4/6 2,SYR4/5.10Y7/2
684.002 6 300 1 3C21 46.00 36.00 10.00 8.00 4&00 AcAr 2,5YR4/6 2.5YR4/5
684.002 7 1 2 3C22 45.00 35.00 10.00 15.00 40.00 AcAr 2,5YR4/6 2.5YR4/5
684.002 8 20 40 4C3 54.00 4000 14.00 10.00 36.00 AcAr
684002 9 42 42 5C41 63.00 47.00 16.00 1h00 26.00 FrAcAr
684.002 10 45 45 5C42 65.00 48.00 17.00 13.00 17.00 FrAcAr
684.002 11 50 50 5C43 72.00 50.00 2200 15.00 13.00 FrAr

Tabla 3- Analisís Químico

MT.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. CE. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CIC(Ac)
PERFIL MUMERO GEMET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen> CBray> (calculada)

(cm) CdS/m> CX> CX) CX> CX) ppn ppu mii Cme/lOOg)

684.00= 1 0 10 Ap 6.5 2.50 0.14 10.0
684.002 2 10 30 Btl 6.8 1.80 0.11 9.2
684.002 3 30 80 BtZ 6.5 0.10 0.01 5.6
684.002 4 80 150 2C11 6.4 0.02
684.002 5 150 300 2C12 6.4 0.02
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Tabla 4.- Mineralogía 1 (PT. e’ 0.05 nr)

M.T.N.
PERFIL

MUESTRAHORIZ. CUARZO
NUM. GENET.

FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PATOS CITA SILI- DROX. CI 1-CI 5 I-S 1

CATOS DE Fe
I-V y 3<

684.002
684.002
684.002
684.002
684.002
684.002
684.002
684.002

4 2C11 51.5
5 2C12 330
6 3C11 40.0
7 3C22 35.0
8 4C3 55.0
9 5C41 43.0

10 5C42 49.0
11 5C43 45.0

0.5 4£0 3.0
LO 64.0 1.0

21.0 39.0 1.0
27.0 38.0 12.0

5.0 40.0 1.0 5.0
21.0 36.0 3.0
42.0 9.0
15.0 40.0 3.0

32.0
54.0
23.0
16.0
320
16.0

9.0
28.0

10.0
10.0
17.0
10.0
3.0

17.0

8.0

Tabla 5.- Mineralogía II <AO, 0 ‘ 2 Pm)

M.T.N.

PERFIL

MUESTRAHORIZ. CUARZO

NUM. GENET.

FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5

PATOS CITA SIL!- DROX. Cl I-CI S 1S 1

CATOS DE Fe

1-V y K

684.002
684.002
684.002
684.002

5 2C12 8.0
6 3C21
7 3C22
9 5C41

2.5 3.0 71.5 6.0 19.0
2.5 2.5 9t0 4.0 28.0
3.5 2.5 92.0 2.0 67.0
3.0 94.5 2.5 45.5

40.0
13.0
15.0
11.0

3£0
55.0
160
4to
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Perfil 11684 (Mascura-1)

Lugar/Finca: En la raña Mascura al norte de la Casa del Lobero
Municipio/Provincia: Navahermosa/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 684 (Navahermosa)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:99 l-9921R-13/USAF-B/1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 39’ 25” Long.W: 40 30’ 10”
Altitud (ni): 765; CoordenadasU.T.M.: x= 371,1; y= 4390,8
Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa

Sustrato:granitoides

Geoforma: rafia Posición: proxinal

Pedregosidad:fragmentos aislados de cuarcitas Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casipíano Orientación:N

Drenaje: imperfectamentedrenado,impedido DesagUe: lento

Capa Freática: mac.

Erosión: laminary por surcosactivaaunquedefendidapor pedregosidad

Vegetaciónnatural: eliminada Usodel Suelo:olivos

Régimende Humedad:Xérico Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDL4, 1992): HAPLOXERALF TÍPICO (THAPTOPALEXERÁLFICO)

Descripción del Perfil 11684

Ap. 0-19 cm. Pardo rojizo oscuroen seco (s) 2,5-Sfl 3,5/4 y húmedo(h) 2,5-
5YR3/4; seco; franco-arenoso;estructuraen bloquessubangulares,media, moderada,
deteriorada;no adherente,ni plástica, duro; medianamenteporoso; casi el 50 56
gravilla con pátina negra, 0< 1 cm, ortocuarcitas;raices aisladasfinas y muy
medias;faunaactiva; sin reacciónal ClH; pisolitasmuy ailadas;limite neto,plano,
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Perfil 11684 (Cont.)

Bt. 19-54 cm. Rojo en seco (s) 2,5YR4/6 y rojo en húmedo(h) 2,5YR3/5; seco;
franco; estructuraen bloques angulares,fina entre los elementosgruesos,bien
desarrollada;ligeramenteadherentey plástica,casi duro; medianamenteporoso; casi
el 70 56 gravilla, alguna con pátina negra, 0< 1 cm, ortocuarcitas;cutanesde
iluviación; frecuenteraices medias; fauna activa; sin reacciónal ClH; pisolitas
ailadas,0< 0,5 cm; limite bruscoirregular porelementosgruesos.

2C1. 54-90 cm. Pardo rojizo claro en seco (s) 5YR6/5 y rojo amarillento en
húmedo(h) 5YR4/6; seco; francoarenoso;sin estructura;no adherente,ni plástico,
casi duro; poco poroso; casi el 80 56 gravas,0~< 2, 02< 5, 03< 15 cm, ortocuar-
citas; sin evidenciasde iluviación; frecuentesraicesmediasy gruesasaisladas;fauna
activa; sin reacciónal ClH; sin pisolitas; limite gradual, irregular.

2C2. 90-130 cm. Pardo rojizo claro en seco (s) <5YR6/5 y rojo amarillento en
húmedo(h) <5YR4/6; seco; francoarenoso;sin estructura;no adherente,ni plástico,
duro; poco poroso; casi el 80 56 gravas,0~< 5, 0~< 15 cm, ortocuarcitas;sin
evidenciasde iluviación; raices gruesasaisladas;sin reacciónal ClH; sin pisolitas;
limite gradual, irregular.

(3)Btb. 130-175cm. Color irregular conpredominiode rojo en seco (s) 10R4/6 y
rojo oscuroen húmedo(h) 10R3,5/6y segregacionesde grisáceoclaro en seco(s) y
húmedo(h) 5YR7/1; arcilloso; estructuraenbloquesangulares,muy fina condiciona-
da por los elementosgruesos,bien desarrollada;muy adherentey plástico, muy
firme, duro; abundantesporos y cutanesde iluviación frecuentes;casi el 50 56 de
elementosgruesosheterométricas,0< 4-8 cm, frecuentesortocuarcitascon bordes
lOR y otras arenizadaso en procesode arenizacióncon cinta exterior de alteración
amarillorojiza (7,5YR6/6), núcleo amarillorojizo (5YR7/6) y transición roja
(2,5YR5/6); sin reacciónal ClH; inapreciableactividadde la fauna; limite inaccesí-
ble-
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N# DE DENOMINACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMEROLABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. (cm) (USDA, 1992)

8 Mascura-1 684.011 1 624528*E6S 0 19 Ap OCHRICO HAPLOXERALFTíPICO
684.011 2 B24529*E66 19 54 Bt ARGILICO -
684.011 3 B24530E67 54 90 2C1 NO
684.011 4 B24531

t?64 90 130 2C2 NO
684.011 5 B24532’E68 130 175 C3>Btb ARGILICO -

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT ~ TEXTURA CUSDA) > CLASE <-~~ COLOR (Munseil)
PERFIL NIJI’IERO OENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)

(cm> CX> TOTAL GRUESA FINA

684.011 1 0 19 Ap 47.00 52.07 17.78 34.29 39.11 8.82 FrAr >5YR3,5/4 >SYR3/4
684.011 2 19 54 Bt 61.80 42.24 19.24 23.00 3581 21.95 Fr 2.5YR416 2,SYR3/5
664011 3 54 90 2C1 66.80 57.14 20.52 36.62 34.04 8.82 FrAy 5YR6/5 5YR4/6
684.011 4 90 130 2C2 65.60 64.80 20.99 43.81 26.40 8.80 FrAr <5YR6/5 <5YR4/6
684.011 5 130 175 C3)Btb 44.90 38.02 23.69 14.33 20.66 41.32 Ac 10R4/6 10R3.5/6 SYR7/1

Tabla 3.- Analísís Químico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CIC(Ae)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) (Brafl (calculada)

(cm) CdS/m) CX) CX> CX> CX) ppn ppu ppm (me/lOOg)

684.011 1 0 19 Ap 0.03 7.4 0.1 0.79 0.05 8.8 2.0 121.2 66.2
684.011 2 19 54 Bt 0.03 7.3 0.1 0.47 0.03 8.8 1.0 66.5 52.3
684.011 3 54 90 2C1 0.03 7.0 0.1 0.30 0.02 8.4 1.0 39.1 65.9
684.011 4 90 130 2C2 0.03 6.7 0.19 0.01 10.6 0.4 0.4 27.4 52.0
684.011 5 130 175 C3)Btb 0.04 6.1 0.17 0.02 4.8 58.6 36.0

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma 1< H SUMA 3</Mg Ca/Mg PCa! PMgI PKI PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMEROGENET. (me/lOOg) CX) CX> CX) CX) CX) <meX>

684.011 1 Ap 7.42 3.95 1.42 0.05 0.31 1.69 7.42 0.22 2.78 68.94 24.78 5.41 0.87 1.69 77.2
684.011 2 Bt 12.42 6.43 2.85 0.10 0.17 2.85 12.42 0.06 2.26 67.40 29.78 1.78 h04 2.85 77.1
684.011 3 2C1 6.41 2.28 1.41 0.02 0.10 2.60 6.41 0.07 ‘L62 59.84 37.01 2.62 0.52 2.60 59.4
684.011 4 2C2 4.96 1.60 0.77 0.02 0.07 2.50 4.96 0.09 2.08 65.04 31.30 2.85 0.81 2.50 49.6
684.011 5 (3)Btb 15.22 6.79 2.87 0.10 0.15 5.31 15.22 0.05 2.37 68.52 28.96 1.51 1.01 5.31 65.1
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Tabla 5- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Ci> Ci> B E Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMEROGENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

mih/cm CX) Cpprn) CX) < Cppm>

684.011 1 Ap 0.03 7.4 0.1 34.80 0.90 69 0.6 0.32 0.49 27 0.8 556.5 69.0
684.011 2 Bt 0.03 7.3 0.1 15.30 1.03 9.0 0.3 0.28 35 0.6 2139 9.0
684.011 3 201 0.03 7.0 0.1 2030 0fl 6.0 0.3 1.26 0.22 11 0.3 54.9 3.9
684.011 4 2C2 0.03 6.7 26.70 0.53 01 0.1 6 0.20 8 32.9
684.011 5 (3>Etb 0.04 6.1 68.00 1.84 5.0 0.1 1.06 0.20 10 lOS 0.3

Tabla 6.- Mineralogía 1 <PT. 0’ 0,05 mm)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R 0 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SIL!- DROX. CL I-CI 5 I-S 1 1-y V 3<

CATOS DE Fe

684.011 1 Ap 53.1 14.5 32.4
634.011 2 Et 51.0 18.6 30.4
684.011 3 201 63.1 6.9 30.0
684.011 4 2C2 60.0 6.0 34.0
684.011 5 C3)Etb 50.1 5.3 44.6

Tabla 7.- Mineralogía II (AO. 0 < 2 uní)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. Cl 1C1 5 1-5 1 1-y V 3<

CATOS DE Fe

684.011 1 Ap 2.7 43.2 53.2
684.011 2 Bt 34.7 2.5 62.7
684.011 3 201 43.5 2.4 54.1
684.011 5 C3)Btb 6.7 22.1 71.?

Tabla &- Mineralogía III <Minerales Pesados)

M.T.N. MIJES. OPACO M 1 n e r a e s D e n s o s 1 y a ri s p a r e n t e s CX)
PERFIL NUN. TURMA CIR- GRANA RUTI- ANA- ERO- FSTAU bIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCOCLORI ESFE ZOISIT APATI

CX> LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS MA CLINOZ TO

684.011 1 36.6 7.2 44.3 3.1 10.3 2.1 9.3 2.1 7.2 14.4
684.011 2 39.6 4.0 53.5 4.0 17.2 LO 6.1 6.1 7.1 1.0
684.011 3 58.0 3.9 83.3 2.0 2.9 5.9 2.0
684.011 5 44.6 22.4 55.1 5.1 5.1 4.1 1.0 1.0 3.1 3.1
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Perfil 12656 (Mascura-2)

Lugar/Finca: En la rafia Mascura,en el nacientedel arroyoValdelaspifasy el camino.
Municipio/Provincia: Navahermosa/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 656 (Gálvez)
Foto n <‘/Pasada/Vuelo/Escala:99 t-992/R-13/USAF-B/1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 40’ 12” LongW: 40 30’ 20”
Altitud (m): 733; CoordenadasUT.M.: x= 370,7; y= 4392,4
Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa

Sustrato:granitoides

Geoforma: raña Posición: prox/media

Pedregosidad:cuarcitas(pavimentode desierto) Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casiplano Orientación: N

Drenaje: imperfectamentedrenado,impedido DesagÑe:lento

Capa Freática: mac.

Erosión: laminar y por surcosactiva aunquedefendidapor pedregosidad

Vegetaciónnatural: relictosde encinar Usodel Suelo: olivos

Régimende Humedad:Xérico Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): PALExERALF TÍPICO (HÁPLICO)

Descripción del Perfil 12656

Ap. 0-14 cm. De pardo a pardorojizo en seco (s) 5-7,5YR4/3 y pardo palido en
húmedo(h) 5-7,5YR3,5/3;seco; francolimoso;estructuraen bloques subangulares,
media, moderada,deterioradapor laboreo; no adherente,ni plástica,duro; media-na-
menteporoso; menosdel 20 56 de gravay gravilla con pátinanegra, 0~ <1, 02 <4
cm, ortocuarcitas;abundantesraicesfinas y muy finas de gramíneas;fauna activa;
sin reacciónal ClH; frecuentespisolitas,0<0,5 cm; limite irregular neto,

Btl. 14-50cm. Pardorojizo en seco(s)<2,SYR4/6y enhúmedo(h) <2,5YR4/5;
seco; francoarcifloso;estructuraen bloquesangulares,media, moderada;moderada-
menteadherentey plástica, casi duro; medianamenteporoso;menosdel 20 56 grava
y gravilla, algunacon pátinanegra,01<1 cm, 02<4 cm, ortocuarcitas;cutanesde
iluviación; frecuente raices finas y medias, aisladasgruesas; fauna activa; sin
reacciónal CIH; pisolitas más frecuentes,0<0,5 cm; limite gradual irregular por
pisolitas -
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Perfil 12656 (Cont~)

Bt2. 50-72 cm. Pardo en seco (s) 7,5YR416 y en húmedo(h) 7,SYR4IS;seco;
arcilloso; estructuraen bloquesangulares,media, moderada;adherentey plástico,
firme, casi duro; medianamenteporoso;menosdel 20 56 de gravay gravilla, alguna
con pátina negra, 01 < 1 cm, 02 < 4 cm, ortocuarcitasmuy alteradas;cutanesde
iluviación; raicesfmas y mediasaisladasy gruesascon tendenciavertical, encaras
estructurales;fauna activa; sin reacciónal CIH; abundantespisolitas, 0< 0,5 cm;
limite gradualirregularporcolor.

2Btgl. 72-95 cm. Marrón claro en seco (s) 7,5YR5/8 y marrón en húmedo (h)
7,5YR4/4,5; arcilloso; estructuraen bloques angulares,media condicionadapor los
elementosgruesos,bien desarrollada;muy adherentey plástico, muy firme, duro;
abundantesporos y cutanesde iluviación frecuentes;hastaun 80 56 de elementos
gruesosheterométricas,01< 2 cm, 02< 4 cm, 03< 10 cm, algunasortocuarcitas
subangulosasy alteradasy otras arenizadaso en procesode arenizacióncon cinta
exterior de alteraciónamarillorojiza (7,5YRÓ/6),núcleo amarillorojizo (5YR7/6) y
transiciónroja (2,5YR5/6); raicesfmas y mediasmuy aisladasy algunagruesascon
tendenciavertical, en carasestructurales;sin reacciónal ClH; inapreciableactividad
de la fauna;pisolitasmuy aisladas;lfmite gradualirregular.

2Btg2. 95-120 cm. Entre marrón claro y marrón amarillento en húmedo (h)
7,5/1OYR 5/7; arcilloso; estructura en bloques angulares,media/fina muy deter-
minadapor los elementosgruesos,biendesarrollada;muy adherentey plástico, muy
firme, duro; abundantesporosy cutanesde iluviación frecuentes;hastaun 90 56 de
elementosgruesosheterométricas,01< 2 cm, 02< 6 cm, 03< 15 cm, seincremen-
tan las ortocuarcitassubangulosasy alteradasy las arenizadaso en proceso de
arenización con cinta exterior de alteración ainarillorojiza (7,5YR6/6), núcleo
amarillorojizo (5YR7/6) y transición roja (2,5YR5/6); raices muy aisladas; sin
reacciónal ClH; inapreciableactividadde la fauna; limite gradualirregular.

2Btg3 - 120-190 cm. Entre marrón claro y marrón amarillento en húmedo (h)
7,5/1OYR4,5/7; arcilloso; estructuraen bloquesangulares,media/finamuy determi-
nadapor los elementosgruesos,bien desarrollada;muy adherentey plástico, muy
firme, duro; abundantesporos y cutanesde iluviación; hastaun 95 % de elementos
gruesosheterométricas,predominiode tamañossuperioresa 15 cm, se incrementan
las ortocuarcitassubangulosasy alteradasy las arenizadaso en procesode areniza-
ción concinta exterior de alteraciónamarilloroji.za(7,5YRÓ/6),núcleoamarillorojizo
(5YR7/6) y transición roja (2,5YR5/6); raicesmuy aisladas; sin reacciónal CIII;
inapreciableactividad de la fauna; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N
2 DE DENOMINACION MTN. MUESTRAREFEREN. DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION

ORDEN PERFIL NUMEROLABORATORIO (Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOST¡CO
NUM. Ccm> <USDA, 1992)

9 Mascura-? 656.012 1 824533*E70 0 14 Ap OCHRICO PALEXERALF TIPICOCHAPLICO)
9 Mascura-2 656.012 2 824534*E71 14 50 ti ARGILICO
9 Mascura-? 656.012 3 B24535~E72 50 72 Bt2 ARGILICO
9 Mascura-2 656.012 4 824536~E73 72 95 2Btgl ARGILICO
9 Mascura-? 656.012 5 B24537~E74 95 120 28tg2 ARGILICO
9 Mascura-2 656.012 6 *E74b 120 190 28tg3 ARGILICO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT <---- TEXTURA CUSDA> > CLASE <--- COLOR (Munseil>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUNEDO MOTEADOS Ch)

(cm> CX> TOTAL GRUESA FINA

656.012 1 0 14 Ap 18.00 3L86 14.30 19.56 53.43 12.71 FrL 5-7.5YR4/3 7,5YR3.5/3
656.012 2 14 50 St, 19.00 35.72 19.01 16.71 33.43 30.85 FrAc <2.SYR4/6 <2,SYR4/5
656.012 3 50 72 Bt2 20.20 27.71 14.01 13.70 28.92 43.37 Ac 7.5YR4/6 7,SYR4/5
656.012 4 72 95 2Btgl 49.60 21.42 11.45 9.97 13.32 65.26 Ac 7,5YR5/8 7,SYR4/4,5
656.012 5 95 120 28tg2 66.90 22.63 16.47 6.16 14.67 62.70 Ac 75-1OYR5/7
656.012 6 120 190 28tg3 75.00 24.70 13.20 11.50 15.20 60.10 Ac >1DYR4,5/7

Tabla 3.- Analisís Químico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. OS. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFORO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA <Visen) CBray) <calculada>

<cm> CdS/m) CX> CX> CX) CX) ppn ppm ppn Cme/lDDg>

656.012 1 0 14 Ap 0.04 6.4 1.28 0.08 9.0 11.7 144.7 66.7
656.012 2 14 50 Btl 0.05 6.8 0.58 0.04 SA 3.9 78.2 50.2
‘~Ñ012 3 50 72 8t2 0.07 6.7 0.52 0.03 9.7 0.? 86.0 45.7
<<.012 4 72 95 2Btgl 0.13 6.5 0.32 0.02 9.0 0.6 86.0 39.1

5 95 120 28tg2 0.20 6.5 0.23 0.01 12.9 0.6 97.8 43.9
656.012 6 120 190 28tg3 0.15 6.4 0.10 0.01 5.6 0.6 78.2 42.8

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na 3< H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI MCI PNaI CíO-SR V At
PERFIL NUMEROtENEr. CmellOOg> CX) CX) CX> CX) CX) <meX)

656.012 1 Ap 1h04 6.19 1.53 0.02 0.37 2.93 11.04 0.24 4.05 76.33 18.87 4.56 0.25 2.93 73.5
656.012 2 Etí 16.65 9.59 2.87 0.17 0.20 3.82 16.65 0.07 3.34 74.75 22.37 1.56 1.33 3.82 77.1
65&012 3 st? 20.84 13.19 3.63 0.30 0.22 3.50 20.84 0.06 3.63 76.07 20.93 1.27 1.73 3.50 83.2
656.012 4 2Etgl 26.13 14.79 4.78 0.47 0.22 5.87 26.13 0.05 3.09 73.00 23.59 1.09 2.32 5.87 77.5
656.012 5 28tg2 27.96 15.79 5.36 0.52 0.25 6.04 27.96 0.05 2.95 72.03 24.45 1.14 2.37 6.04 78.4
656.012 6 28tg3 25.91 14.61 4.60 0.38 0.20 6.12 25.91 0.04 3.18 73.83 23.24 1.01 1.92 6.12 76.4
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Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 8 Zn Zn Mn
PERFIL NUMEROGENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL NAPA MEL MAPA MEL MAPA

uit/cm CX) Cppn) CX) (ppn>

Mn
MEL

656.012 1 Ap 0.04 6.4 84.40 1.03 7.9 1.4 0.40 18 1.0 705A
656.012 2 BU 0.05 6.8 4840 1.95 9.0 0.6 0.50 0.19 22 0.3 579.3
656.012 3 St? 0.07 6.7 26.70 2.11 12.0 0.3 0.11 27 0.5 120.8
656.012 4 ?Btgí 0.13 6.5 22.80 2.30 10.9 24 348.0
656.012 5 2Btg2 0.20 6.5 29.60 2.54 7.0 18 41.8
656.012 6 2Btg3 0.15 6.4 30.50 2.50 6.0 17 35.1

504
8.7
9.9

Tabla 6.- Mineralogía 1 (PT. 0’ 0.05 ¡mii)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI I-CL 5 1-E 1 1-y V

CATOS DE Fe

K

656.012 1 Ap 80.0 8.9 11.1
656.012 2 Bt1 54.7 13.1 32.2
656.012 3 St? 51.5 3.8 36.1 8.6
656.012 4 28t11 55.1 6.7 31.6 6.6
656.012 5 2Bt12 53.9 40.4 5.7
656.012 6 2Bt13 55.0 42.5 2.5

Tabla 7.- Mineralogia II CAO. 0 ‘ 2 uní)

MJ.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELOES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SIL!- DROX. CL 1-01 5 1-5 1 I-V y K

CATOS DE Fe

656.012 1 Ap 27.7 72.3
656.012 2 atí 2.2 28.7 68.9
656.012 3 St? 16.0 12.3 71.7
656.012 4 28t11 23.2 76.8
656.012 5 2Btl2 54 20.5 74.1
656.012 6 28t13 2.5 23.1 74.4

Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO< M i n e r a 1 e s D e r~ s o s T y a n s p a r e r, t e s CX)
PERFIL NUM. TURMA CIR- GRANA RUT!- ANA- BRO- ESTAU bIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCOCLORI ESFE ZOISIT

(X> LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS NA CLIMOZ
APATI
TO

656.012 1 44.5 1.9 64.2 6.6 LS 7.5 1.9 2.8 0.9 5.7
656.012 2 45.7 6.0 64.0 4.0 10.0 6.0 1.0 3.0 6.0
656.012 3 53.9 9.9 47.5 4.0 11.9 9.9 2.0 3.0 10.9
656.012 4 28.5 0.9 81.5 82 2.8 0.9 3.7 0.9 0.9
656.012 5 60.4 2.0 39.6 1.0 39.6 2.0 5.9 2.0 4.0 3.0
656.012 6 32.5 11.8 52.0 7.8 5.9 2.0 9.8 10.8

1.0

1.0
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Perfil 13656(Mascura-3)

Lugar/Finca: En la rañaMascura,al nortede la casade SantaCruz
Municipio/Provincia: Navahermosa/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 656 (Gálvez)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:99 1-992/R-1 3/USAP-B/1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 41’ 40” Long.W: 40 30’ 50”
Altitud (mp 728; CoordenadasU.T.M.: x= 370,2; y= 4395,0

Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa
Sustrato:granitoides

Geoforma: rafia
Pedregosidad:cuarcitas (pavimento de desierto

mezcladopor laboreo

Pendientegeneraly del lugar: llano y casiplano

Drenaje: imperfectamentedrenado,impedido

Posición: prox/media

Rocosidad:no

Orientación:N

DesagÑe:lento

Capa Freática: mac.

Erosión: laminar y por surcosactiva aunquedefendidapor pedregosidad

Vegetaciónnatural: relictos de encinar

Régimende Humedad:Xérico

Clasificación (USDA, 1992): PALExERALF TÍPICO (ÚLTICO)

Descripción del Perfil 13656

Usodel Suelo:olivar anterior a 1956

Régimende Temperatura: Térmico

Ap. 0-16cm. Pardo rojizo pálido en seco(s) 2,5-5YR4/4y másoscuroen bilme-do
(h) 2,5-SYR3,S/4;seco; franco; estructuraen bloquessubangulares,media/fina,muy
deterioradapor laboreo;no adherente,ni plástico, duro; pocoporoso; menosdel 5 56
de grava con pátina negra, ortocuarcitas;frecuentesraices finas y muy fmas de
gramíneas;faunaactiva; sin reacciónal CIH; limite irregularneto,
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Perfil 13656 (Cont.)

A12. 16- 28 cm. Pardo rojizo pálido en seco (s> 2,5-5YR4,S/4y más oscuroen
húmedo (h) 2,5-5YR4/4; seco; franco; estructuraen bloquessubangulares,media,
moderada;no adherente,ni plástico,duro; poco poroso; menosdel 5 % de grava,
ortocuarcitas;raices finas y muy finas de gramíneasmenosfrecuentes;fauna activa;
sin reacciónal ClH; limite bruscocasi planopor stoneline de ortocuarcitasrodadas.

2Btl. 28-50 cm. Pardo rojizo oscuro en seco (s) 2,SYR3/6 y en húmedo (h)
2,5YR3/>5; seco; arcilloso; estructura prismática, media, bien desarrollasa;
adherentey plástico, firme, duro; medianamenteporosoy con grietas < 0,5 cm de
espesorque van desdela basedel Ap hastael límite inferior del 2Bt2; menosdel 20
56 de grava y gravilla, algunacon pátinanegra,0~< 2 cm, 07 < 5 cm, ortocuarci-
tas; frecuentescutanesde iluviación y abundantesde presión; raicesfinas y medias
abundantesy gruesasfrecuentes, alguna con tendenciavertical, entre las caras
estructurales;faunaactiva; sin reacciónal CIH; limite gradualirregular.

2Bt2. 50-70 cm. Pardorojizo en seco(s) 2,5/5YR4/6y máspálido en húmedo(h)
2,5/5YR5/6; seco; arcilloso; estructuraprismática,media-grande,bien desarrollasa;
adherentey plástico, firme, duro; medianamenteporosoy con grietas < 0,5 cm de
espesorque van desdela basedel Ap hastael lfmite inferior del horizonte;menosdel
20 % de garbancillo,ortocuarcitas;frecuentescutanesde iluviación y abundantesde
presiónque decrecencon la profundidad; raicesfinas y mediasabundantesy gruesas
frecuentes,algunacon tendenciavertical, entre las carasestructurales;sin actividad
de la faunaapreciable;sin reacciónal ClH; limite neto,a vecesirregular.

(3)Btgl. 70-100cm. Marrón en seco (s) 7,5YR4,5/6y en húmedo(h) 7,5YR4/6;
arcilloso; estructuraen bloquesangulares,media,muy determinadapor los elementos
gruesos,moderada;muy adherentey plástico, muy firme, duro; abundantesporos y
cutanesde iluviación frecuentes;hastaun 15 56 de elementosgruesosheterométricas,
0~ < 2 cm, 07< 4 cm, 03< 10 cm, algunasortocuarcitassubangulosasy alteradasy
en procesode arenización;raices fmas y mediasmuy aisladasy algunagruesascon
tendenciavertical, en carasestructurales;sin reacciónal ClH; sin actividad de la
fauna;pisolitasque aumentanen profundidad;límite gradual irregular.

3Btg2. 100-180cm. Marrón claro en seco(s) 7,5YR5,5/6y en húmedo(h) 7,5YR
5/6; arcilloso; estructura en bloques angulares, fina muy determinadapor los
elementosgruesos,moderada;adherentey plástico, muy firme, duro; frecuentes
poros; cutanesde iluviación; hastaun 80 56 de elementosgruesosheterométricas,

¡ 0~ < 3 cm, 02< 6 cm, 03> 10 cm, seincrementanlas ortocuarcitassuban-gulosas
y alteradasy las arenizadaso en procesode arenización;sin raices; sin reacciónal
CIH; inapreciableactividadde la fauna; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N! DE DENOMINACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMEROLABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO

NUN. Ccm> CUSDA. 1992)

10 Mascura-3 655.013 1 B24538*E75 0 28 Ap OCHRICO PALEXERALF TíPICO
655013 2 s24539E76 28 50 2~t1 ARGILICO CULTICO>
655.013 3 B24540*E77 50 70 26t2 ARGILICO
655.013 4 B24541E78 70 100 3Btgí ARGILICO
655.013 5 B24542E79 100 150 3Btg2 ARGILICO

Tabla 2.- Análisis GranUlómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA> > CLASE COLOR CMunsetL>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)

Ccm) CX) TOTAL GRUESA FINA

655.013 1 0 28 Ap 3.40 36.42 16.51 19.91 38.15 25.43 Fr <2,SYR4/4 ‘2,SYR3S/4
655.013 2 28 50 2Btl 17.10 12.29 7.10 5.19 14.84 72.B7Ac 2.SYR3/6 2,5YR313.5
655.013 3 50 70 28t2 3.20 10.37 5.56 4.8115.8173.82 Ac >-SYR4/6 >5YRS/6
655.013 4 70 100 3>Stgí 13.00 7.90 5.59 2.31 10.53 81.57 Ac 7,SYR4,5/6 7,5YR4/6
655.013 5 100 150 3Btg2 60.20 8.63 6.57 2.06 9.41 81.96 Ac 7.SYRS.5/6 7,5YR5/6

Tabla 3.- Análisis QUimico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CIC(Ac>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen) CBray) (calcuLada>

(cm) CdS/m> CX> CX> CX) <%> pqn p~n ppn Cme/100g>

655.013 1 0 28 Ap 0.03 6.4 0.96 0.06 9.0 7.3 156.4 41.8
655.013 2 28 50 2Btl 0.04 6.5 0.47 0.03 8.8 0.6 97.8 34.9
655.013 3 50 70 2Bt2 0.04 6.4 0.48 0.03 9.0 0.6 105.6 35.3
655.013 4 70 100 3>Btgl 0.06 6.2 0.32 0.03 6.0 0.6 144.7 34.4
655.013 5 100 150 3Btg2 0.05 6.3 0.26 0.03 4.9 1.0 117.3 34.2

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.UC Ca Mg Na 3< H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI P3<I PNaI Cío-SR V AL
PERFIL NUMEROGENET. < Cme/lOOg> CX) CX> CX> CX> CX) (meX>

655.013 1 Ap 12.56 559 1.91 0.02 0.40 4.64 12.56 0.21 2.93 70.58 24.12 5.05 0.25 4.64 63.1
655.013 2 2Btl 26.38 13.99 4.59 0.20 0.25 7.35 26.38 0.05 3.05 73.52 24.12 1.31 1.05 7.35 72.1
655.013 3 28t2 27.00 14A9 4.18 0.17 0.27 8.19 27.00 0.06 3.39 75.44 22.22 1.44 0.90 8.19 69.7
655.013 4 3Btgl 28.71 15.59 4.79 02O 037 7.76 28.71 0.08 3.25 74.42 22.86 1.77 0.95 736 73.0
655.013 5 3Btg2 28.58 16.39 4.98 0.28 0.30 663 28.58 0.06 3.29 74.67 22.69 U37 1.28 6.63 76.8
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Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 6 8 Zn Zn Mn
PERFIL NUMEROGENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtSc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA

mit/cm CX> Cppcn> C%> < <ppmi>

Mri
MEL

655.013 1 Ap 3 6.4 84.40 h08 7.0 0.4 0.12 0.44 10 40.0 132.0
655.013 2 28t1 4 6.5 1&80 2.30 11.0 0.38 0A8 26 1.5 109.8
655.013 3 28t2 4 6.4 21.00 2.81 4.9 8 0.42 17 1.5 426
655.013 4 3Btgl 6 6.2 38.40 2.31 12,0 38 6&9
655.013 5 3Btg2 5 6.3 39.10 2.40 14.0 31 100.6

39.6
0.9
1.5

Tabla 6.- Mineralogía 1 (PT. 0’ 0.05 mm)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI 1-CI 5 I-S 1 1-V y

CATOS DE Fe
3<

655.013 1 Al 52.1 6.7 33.4
655.013 2 2Btl 31.2 LO 59.8
655.013 3 2Bt2 30.0 1.0 60.0 9,0
655.013 4 C2>Btgl 31.6 59.3 9A
655.013 5 2Btg2 35.0 58.0 7.0

Tabla 7.- Mineralogía II (AO. O < 2 ¡¡iii)

M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SIL!- DROX. CL 1-01 5 1-S 1 1-y V 1<

CATOS DE Fe

655.013 1 Al 54,4 65.6
655.013 2 BU 21.4 78.6
655.013 3 28t2 33.3 67.7
655.013 4 (2)Btgl 24.3 75.7
655.013 5 28tg2 5.2 11.9 82.9

Tabla 8.- Mineralogía III <Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO M 1 n e r a 1 e s D e n s o s T r a r~ & y, a r e n t e s CX)
PERFIL NUM. TURMA OIR- GRANA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SILI EN- BIOTI MOSCOCLORI ESFE ZOISIT

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MAN! OCTA TA VITA TAS NA CLINO!
APATI
TO

655.013 1 45.4 9.0 70.0 4.0 11.0 40 2.0
655.013 2 42.3 7.6 61.9 1.0 18.1 2.9 2.9 1.0 1.9 2.9
655.013 3 60.7 12.5 47.9 3.1 10.4 9.4 4.2 4.2 1.0 1.0 6.3
655.013 4 54.4 16.0 43.6 9.6 7.4 4.3 4.3 4.3 2.1 1.1 7.4
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Perfil 14656(Mascura-4>

Lugar/Finca: En la rafia Mascura,próximo al desvio dela casaa la Moraleja
Municipio/Provincia: Navabermosa/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 656 (Gálvez)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:991-992/11-13/USAF-B/l:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 42’ 22” UngW:40 31’ 00”
Altitud (m): 727; CoordenadasU.TM.: x 369,9; y 4396,2

Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa
Sustrato: granitoides

Geoforma: raña

Pedregosidad:cuarcitas(pavimentode desierto
mezcladopor laboreo)

Posición: prox/media

Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casi píano Orientación:N

Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desagi2e:lento

Capa Freática: mac.

Erosión: laminar y por surcosactiva aunquedefendidapor pedregosidad

Vegetaciónnatural: relictosde encinar

Régimende Humedad:Xérico

Uso del Suelo: viñedo

Régimende Temperatura: Térmico

Clas~ficación (USDA, 1992): PAIEXERALF CÁLCICO

Descripcióndel Perfil 14656

Ap. 0-20 cm. Pardo rojizo en seco(s) 5YR4/4 y másoscuroenhúmedo(h) 5YR3,-
¡ 5/3; seco; francoarcilloso;estructuraen bloquesangulares,media, moderada;ligera-
menteadherentey plástico, ligeramentefirme, casi duro; medianamenteporoso; 45
56 de elementosgruesos(10-15 % de gravas con pátina negra), ortocuarcitas;
frecuentesraices finas y muy fmas de gramíneasanuales;fauna activa; sin reacción
al CIH; limite irregularnetopor laboreo.

Bt. 20- 35 cm. Rubefacciónapreciable,rojo en seco(s) 2,5YR4/6 y pardorojizoen
húmedo(h) 2 ,SYR4/5con segregacionesrojoamarillentas(h) 5YR5/8; seco; franco;
estructuraprismáticamedia,muy bien desarrollada;muy adherentey plástico, firme, ¡
duro; poco poroso; menosdel 15 56 de grava, ortocuarcitas;frecuentescutanesde
iluviación; raicesfinas y muy finas de gramíneasmenosfrecuentes;faunaactiva; sin
reacciónal CIH; aparecenpisolitas que crecenen profundidad; limite gradualpor
color.
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Perfil 14656(Cont.)

BIgí. 35-50cm. Pardoamarillentoen seco(s) 1OYR5/8 y pardo-oscuro-amarillento
en húmedo(h) 10YR4/5 con segregacionesrojas y amarillas diferenciadas;seco;
arcilloso; estructuraen bloques subangulares,media-fina, moderada;adherentey
plástico,firme, duro; másdel 30 56 de elementosgruesosconcasiun 20 % de grava
y gravilla, ortocuarcitas; cutanes de iluviación; raíces fmas, medias y gruesas
frecuentes,algunacon tendenciavertical, entrelas carasestructurales;fauna activa;
sin reacción al ClH; aunque las pisolitas crecen en profundidadson aún poco
frecuentes;limite gradualirregular.

(2)Btg2. 50-80cm. Color irregularpardoamarillentoen seco(s) 1OYRS/8y pardo-
oscuro-amarillentoen húmedo (h) 1OYR4/5 y pardo oscuro amarillento en (s)
1OYR6/4 y más claro en (h) 1OYRS,5/4; seco; arcilloso; estructuraen bloques
subangulares,media, moderada-débil;adherentey plástico, firme, duro; másdel 60
56 de elementosgruesos, 0~= 2-4 cm, 07= 6-8 cm, ortocuarcitas;cutanesde
iluviación; raicesfinas, mediasy gruesaspoco frecuentesentre las carasestructura-
les; inapreciableactividad de la fauna; sin reacción al ClH; las pisolitas se hacen
muy frecuentes;limite gradualirregular.

(2)Btkl. 80-110 cm. Color irregular pardo amarillento en seco (s) 10YR5/8 y
pardo-oscuro-amarillento en húmedo(h) 1OYR4/5 y más frecuenteel pardo oscuro
amarillentoen (s) 1OYRÓ/4 y más claro en (h) 1OYR5,5/4; seco;arcilloso; estruc-
tura en bloques subangulares,media, moderada-débil;adherentey plástico, firme,
duro; másdel 60 56 de elementosgruesos,0~= 2-4cm, 07> 6-8 cm, ortocuarcitas;
cutanesde iluviación no visibles; sin raíces; inapreciableactividad de la fauna;
reacciónal CIH localizadaen carasestructurales,grietas y parte inferior de los
elementosgruesos;las pisolitas (0 0,5 cm) sehacenmuy frecuentes;limite gradual
irregular.

2Btk2. 110-160 cm. Color irregular pardo amarillento en seco (s> 1OYR5/8 y
pardo-oscuro-amarillentoen húmedo (h) 1OYR4/5 y más frecuenteel pardo oscuro
amarillentoen (s) 1OYR6/4 y másclaroen (h) LOYR5,5/4; seco;arcilloso; estructura
en bloques subangulares,media-grande,débil; grietas y caras de deslizamiento
frecuentesque se definenmejor en profundidad; adherentey plástico, firme, duro;
más del 80 % de elementosgruesos,0~= 5 cm, 02> 10 cm, ortocuarcitascon
arenizacionesfrecuentesy cinta de alteraciónblancoaniarillenta;cutanesde iluviación
no visibles y frecuentesde presión; sin raices; inapreciableactividad de la fauna;
reacciónal CIII en matrizy localizadaen catasestructuralesy grietas; sin pisolitas;
gradualirregular.

2Btk3. 160-220cm. Color muy irregular: pardoamarillentoen seco(s) 1OYR5/8 y
pardo-oscuro-amarillentoen húmedo(h) 10YR415,pardo oscuroamarillentoen (s)
1OYR6/4 y más claro en (h) 1OYR5,5/4 y predominio de rojo (s)10R4/8 y (h>
10R4/7; seco;arcilloso; estructuraen bloquessubangulares,grande,débil; grietasy
carasde deslizamientofrecuentesy bien definidas; adherentey plástico,firme, duro;
más del 80 56 de elementosgruesos,01 = 5 cm, 07> 10 cm, ortocuarcitascon
arenizacionesfrecuentesy cinta de alteraciónblancoamarillenta;frecuentescutanesy
caras de presión; sin raices; inapreciableactividad de la fauna; reacciónal ClH;
limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N! DE DENOMINACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAfl HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO (Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUN. <cm) <USDA, 1992)

11 Mascura-4 656.014 1 824543*EBO 0 20 Ap OCHRICO PALEXERALF CALCICO
656.014 2 824544*ES1 20 35 Bt ARGILICO
656.014 3 B24545*EB2 35 50 Btgí ARGILICO -
656.014 4 824546*E83 50 80 2)Btg2 ARGILICO -
656.014 5 B24547*E84 80 110 2)Btkl ARGILICO
656.014 6 B24548*E85 110 160 2Btk2 CALCICO
656.014 7 B24549

tE86 160 200 28tk3 CALCICO

Tabla 2.- Análisis Granulónietrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA> > CLASE COLOR (MUnseil>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

<cm> CX> TOTAL GRUESA FINA

656.014 1 0 20 Ap 46.80 32.86 24.27 8.59 28.41 38.73 FrAc STR4/4 5YR3.5/3
656.014 2 20 35 St 13.40 11.00 8.67 2.33 13.29 75.71 Ac 2.5YR4/6 2,5YR4/5
656.014 3 35 50 Btgl 33.80 10.18 7.70 2.48 8.17 81.65 Ac 1OYR5/8 1OYR5/8
656.014 4 50 80 2)Btg2 57.90 10.57 6.82 3.75 6.78 82.65 Ac 1OYR5/8 “+1OYRS5/4 1OTR6/4
656.014 5 80 110 2)Btkl 72.90 23.35 14.60 8.75 6.72 69.93 Ac 1OYR5/8 íd 1OYR6/4
656.014 6 110 160 28tk2 28,30 18.41 13.60 4.81 33.44 48.15 Ac 1OYRS/8 íd 1OYR6/4
656.014 7 160 200 2Btk3 13.40 17.20 12.31 4.89 33.66 49.14 Ac 1OYRS/8 Id4-10R4/7 10R4/8

Tabla 3.- Análisis Quunuico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. CS. pH CALIZA CALIZA M.0. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CBray> <calculada)

(cm) CdS/m) CX) <X) CX> CX) ppn ppn ppm Cme/íOOg)

656.014 1 0 20 Ap 0.06 6.9 1.64 OAO 9.2 164.2 52.8
65&014 2 20 35 st 0.05 6.5 0.63 0.04 8.8 0.6 136.8 42.1
656.014 3 35 50 Btgl 0.08 6.0 0.39 0.03 7.3 0.2 105.6 43.4
656.014 4 50 80 2)BtgZ 0.05 5.6 0.34 0.02 9.5 97.8 41.9
656.014 5 80 110 2>Btkl 0.05 6.6 1.5 0.1 0.30 0.02 8.4 0.5 105.6 52.0
656.014 6 110 160 2Btk2 0.13 8.1 17.2 0.6 0.17 0.01 9.5 1.0 97.8 61.0
656.014 7 160 200 28tk3 0.14 8.3 13.9 0.4 0.14 0.01 7.8 1.0 78.2 50.1

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. Cá.C Ca Mg Ma 3< K SUMA 3</Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PMaI CIC-SB V At
PERFIL NUMEROGENET. < Cme/lOOg) CX) CX) CX) CX> CX> (meX>

656.014 1 Ap 23.74 13.99 3.45 0.10 0.42 5.78 23.74 0.12 4.06 77.90 19.21 2.34 0.56 5.78 75.7
656.014 2 st 33.17 19.39 6.51 0.20 0.35 6.72 33.17 0.05 2.98 73.31 24.61 1.32 0.76 6.72 79.7
656.014 3 Btgl 36.18 20.19 7.08 0.20 0.27 8.44 36.18 0.04 2.85 72.78 25.52 0.97 0.72 8.44 76.7
656.014 4 2)Btg2 35.29 16.79 651 0.20 0.25 11.54 35.29 0.04 2.58 70.69 27.41 1.05 0.84 11.54 67.3
656.014 5 2>Btkl 36.97 26.52 7.66 0.35 0.27 34.80 0.04 3.46 76.21 22.01 0.78 1.01 2.17 94.1
656.014 6 2Btk2 29.72 22.79 7.59 0.50 0.25 31.13 0.03 3.00 73.21 24.38 0.80 1.61 -1.41 104.7
656.014 7 28tk3 24.90 18.92 6.67 0.45 0.20 26.24 3 2.84 72.10 25.42 0.76 1.71 -1.34 105.4
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Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu E 8 Zn Zn
PERFIL NUMEROGENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

mt/cm C%) (ppn) CX) Cppn)

Mn Mn
MAPA MEL

656.014 1 Ap 6 6.9 103.90 2.20 &0 0.8 0.54 0.49 24 0.6
656.014 2 St 5 6.5 45.30 2.66 5.9 0.3 1 0.32 20 0.3
656.014 3 Btgl 8 6D 75.90 2.68 8.0 0.3 0.42 19 0.3
656.014 4 2)Btg2 5 5.6 72.80 2.69 9.9 0.61 19
656.014 5 2)Btkl 5 6.6 1.5 6.90 2.03 7.9 4 17
656.014 6 28tk2 0.13 8.1 17.2 0.20 tfl 5.9 0.11 0.61 16
656.014 7 2Btk3 0.14 8.3 13.9 0.90 1.96 5.9 0.13 15

288.8 13.5
59.5 0.6
34.9 0.3
83.3
¿ES
82.2 1.8
86.3 1.8

Tabla &- Mineralogia 1 (PT, 0< 0.05 mm)

M.LN. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXiHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI I-CL 5 1S 1

CATOS DE Fe

í-V y K

656.014 1 Ap 39.5 4.4 49.4 6.7
656.014 2 St 41.5 52.9 5.6
656.014 3 stgl 43,3 48.0 8.7
656,014 4 (2)Btg2 41.3 43.5 15.2
656.014 5 2)Btkí 6.4 10.0 68.0 15.6
656.014 6 2Btk2 12.5 12.6 67.3 7.6
656.014 7 26tk3 33.1 7.4 58.3 1.2

Tabla 7.- Mineralogia II (AO. 0 ‘ 2 pm)

WT.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SIL!- DROX. CL 1-CL 5 I-S 1 1-V

CATOS DE Fe
y K

656.014 1 Ap 1.5 1.5
656.014 2 St 1.0 10.1
656.014 3 Bt~1 1.5 1.5
656.014 4 C2)Btg2 15.0 42.0
656.014 5 2>Stk1 44.5 15.3
656.014 6 25tk2 28.0 12.8
656.014 7 2Btk3 41.1 9.3

97.0
88.9
97.0
43.0
40.2
59.2
49.6

Tabla 8.- Mineralogia III (Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO M i n e r a 1 e s D e n $ o s T r a n s p a r e rl t e s CX)
PERFIL NUM. TURMA OIR- CRANA RUT!- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SIL! EPI- BIOTI MOSCOCLORI

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TEMA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS
ESFE ZOISIT APATI
NA CLINOZ TO

656.014 1 78.3 24.2 10.6 3.0 27.3 12A 1.5 6.1 4.5
656.014 2 59.0 13.3 40.0 3.8 20.0 3.8 6.7 2.9 2.9 2.9 1.0
656.014 3 47.4 29.4 31.4 2.9 11.8 39 9.8 2.9 2.0 2.9
656.014 6 25.4 9.0 62.0 1.0 12.0 12.0 2.0

7.6 3.0
1.0 1.9

2.9
1.0 1.0
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Perfil 15655 (Mascura-5)

Lugar/Finca: Mascura,próximoal piedemontede la Moraleja/desvioValdezarza-Moraleja
Municipio/Provincia: Navahermosa! Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 655 (Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:991-992/11-1 3/USAF-B/ 1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 42’ 45” Long.W: 40 31’ 5”
Altitud (m): ‘750; CoordenadasUIIM.: x= 369,9; y= 4397,1

Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa
Sustrato:granitoides

Geoforma: recubrimiento de ladera

Pedregosidad:cuarcitas (gravas ,cantos y bloques)

Pendientegeneraly del lugar: Clase4 (moderada-
mente escarpado)

Drenaje: imperfectamente drenado, impedido

Posición: ladera (colmado)

Rocosidad:clase 1

Orientación: E

Desagtie:lento

Capa Freática: mac.

Erosión: por surcos y cárcavas, activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetaciónnatural: encinar

Régimende Humedad:Xérico

Uso del Suelo: pastos, erial

Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): HAPLOXERALF ENTICO (TINCO)

Descripción del Perfil 15655

Ap. 0-15 cm. Pardoen seco (s) 7,5YR4,5/4y másoscuroen húmedo(h) 7,5YR-
4/4; seco; franco-arcilloso-arenoso;estructura en bloques subangulares,media,
moderada;no adherente.niplástico, ligeramentefiable, casi duro; medianamente
poroso; 25 56 de elementosgruesos(10-15 56 de gravas con pátina negra), orto-
cuarcitas;frecuentesraices fmasy muy finas de gramíneasanuales;faunaactiva; sin
reacciónal ClH; limite irregular netopor laboreo.
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Perfil 15655 (ConÍ.)

BCt. 15-35 cm. Rubefacciónapreciable,rojoamarillento en seco (s) <5YR4/6 y
pardorojizo en húmedo (h) SYR4/5 con zonas blanquecinas(h) 1OYR5/8; seco;
arcillo-arenoso;estructuraen bloquesangulares,media,bien desarrollada;ligeramen-
te adherentey plástico, medianamentefirme, duro; poco poroso; menosdel 5 56 de
gravas,ortocuarcitas;frecuentescutanesde iluviación; raices finas y muy finas de
gramíneasmenosfrecuentes;fauna activa; sin reacciónal ClH; limite gradual por
color.

C. 35-60 cm. Pardoamarillentoen seco(s) 1OYR5/8 y pardo-oscuro-amarillentoen
húmedo(h) lOYR4/5 con segregacionesrojas, amarillas y blancasdiferenciadas;
seco; franco arenoso; localmente estructura en bloques subangulares,grande,
moderaday amplias zonas masivo; no adherente,ni plástico, friable, ligeramente
duro; más del 70 % de saprolitacon elementosgruesosaislados,cuarzoy plagiocla-
sas; cutanes de iluviación aislados en grietas y fisuras; raíces medias y gruesas
aisladas,con tendenciavertical y entre las fisuras; sin actividad de la fauna; con
reacciónal CIH en acumulacioneslocales relacionadascon las fisuras; sin pisolitas;
limite gradual,muy irregular.

C+R. > 60 cm. Granitoidemuy alterado.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Lirif> GENETICO DIAGNOSTICO

NUN. (cm) CUSDA, 1992)

12 Mascura-5 655.015 1 P250 0 18 A OCHRICO HAPLOXERALFENTICOCTIPICO>
655.015 2 P251 18 35 B/Ct ARGILICO -
655.015 3 P252 35 60 C MD

Tabla 2-- Analisis Granulometríco

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT< TEXTURA CUSDA) > CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

(cm) CX> TOTAL GRUESA FINA

655.015 1 0 18 A 45.00 30.00 17.00 17.00 32.00 38.00 AcAr 7.5YR4,5/4 7,SYR4/4
655.015 2 18 35 B/Ct 40.00 36.00 20.00 16.00 ¶3.00 51.00 Ac <5YR4/6 5YR4/5 1OYR5/8
655.015 3 35 60 0 50.00 38.00 21.00 17.00 ¶4.00 48.00 Ac 1OYRS/8 IOYR4/5 10YR6/4+1OYRS,5

Tabla 3.- Análisis Quimba

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. CS. pH CALIZA CALIZA M.0. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CAray) (calculada)

(cm> CdS/m> CX) CX) CX) CX) pp,, ppn ppn Cme/IOOg>

655.015 1 0 18 A 0.10 6.8 1.24 007 9.9
655.015 2 ¶8 35 B/Ct 0.06 6.8 0.23 002 6.4
655•015 3 135 60 0 0.07 6.7 0.05 0.01 2.8
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Perfil 10655(Moraleja-VG)

Lugar/Finca: Vértice Geodésico Moraleja
Municipio/Provincia: Navahermosa!Toledo

Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:99l-992/R-13/IJSAF-B/l:30.000

CoordenadasGeográficas:Lat. N: 390 42’ 45” Long.W: 40 31’ 22”
Altitud (ni): 758,9; CoordenadasUT.M.: x= 369,5; y= 4397,0

Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa
Sustrato:granitoides

Geoforma: raña(?)(Superficie Superior)

Pedregosidad:cuarcitas (gravas , cantos y blo-
ques)

Posición: distal (cerro aislado)

Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casi plano Orientación: N

Drenaje: imperfectamente drenado, impedido DesagUe: lento

Capa Freática: mac.

Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetaciónnatural: encinar

Régimende Humedad:Xérico

Uso del Suelo: matorral y monte bajo

Régimende Temperatura: Térmico

Clasjficación (USDA, 1992): PALEXiERÁLF <ILTICO

Descripción del Perfil 10655

Ah. 0-26 cm. Pardo en seco (s) 7,SYR4/4y másoscuroen húmedo(h) 7,SYR-
3,5/3; seco; franco-arcillo-arenoso; estructura en bloques subangulares, media,
moderada;poco adherentey plástico, moderadamentefriable, casi duro; mediana-
menteporoso; más de 50 56 de elementosgruesos(0~= 2-4 cm, 02= >10 cm;
0~= 50 cm), ortocuarcitas; frecuentesraices fmas y muy finas de gramíneas
anuales,mediasy gruesasde encinar; fauna muy activa; sin reacciónal ClH; limite
brusco, casi plano,
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Perfil 10655(Cont.)

A12. 26-40cm. Pardoen seco(s) 7,5YR4,5/4y másoscuroenhúmedo(h) 7,SYR-
3,5/3,5; seco; franco-arcilloso; estructuraenbloquessubangulares,media,moderada;
poco adherentey plástico, moderadamentefriable, casi duro; medianamenteporoso;
másde 70 % de elementosgruesosheterométricos(0~= 2-4 cm, 02 > 15 cm; 0~ =

50 cm), ortocuarcitas;frecuentesraices fmas y muy fmas de gramíneasanuales,
mediasy gruesasdeencinar; faunamuy activa;sin reacciónal CIII; limite irregular,
neto

Btl. 40-75 cm. Pardorojizo en seco (s) 5YR4,5/4 y más oscuroen húmedo(h)
SYR3,5/3,5; seco; franco-arcillo-arenoso;estructuraen bloques angulares,media,
bien desarrollada;ligeramenteadherentey plástico, moderadamentefirme, duro;
poco poroso; más de 85 56 de gravas heterométricas(0~= 2-4 cm, 02 >20 cm;
0~= 25 cm), ortocuarcitas; cutanes de iluviación; raices finas, mediasy gruesas
frecuentes,algunacon tendenciavertical, entre las carasestructurales;fauna activa;
sin reacción al CIH; aunque las pisolitas crecen en profundidad son aún poco
frecuentes;limite gradualirregular.

Bt2. 75-90 cm. Pardo rojizo en seco (s) 5YR4,5/4 y más oscuroen húmedo (h)
5YR3,5/3,5; seco; arcilloso; estructuraen bloques angulares,media, moderada;
ligeramenteadherentey plástico, moderadamentefirme, duro; poco poroso; másde
85 56 de gravasheterométricas(0= 3-6 cm, 0m~= 4 cm) que englobabloques
aislados(0~= 25 cm), algunaspizarrasmicáceasy predominio de ortocuarcitas;
cutanes de iluviación; raices finas, medias y gruesasfrecuentes con tendencia
vertical, entre las carasestructurales;faunaactiva; sin reacciónal ClH; limite brusco
irregular y a vecesplano (Contactoerosivo).

2Btgl. 90-160cm. Rojo en seco(s) 10R4,5/5y másoscuroenhúmedo(h) 10R4/5
con segregacionespardoamarillentasaisladas: (s) 1OYR5/8 y (h) lOYR4/5; seco;
arcilloso; estructuraen bloquesangulares,media/fina,bien desarrollada;adherentey
plástico,firme, duro; poco poroso; másde 85 56 de gravasheterométricassubredon-
deadas (0~= 14-18 cm, 02= 1-3 cm, 03= 4-6 cm) algunos micaes-quistosy
pórfidos y predominiode ortocuarcitas;cutanesde iluviación, sobretodo en fisuras;
raices mediasy gruesasaisladas; sin actividad de la fauna; sin reacciónal ClH;
limite bruscoirregular.
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Perfil 10655(Cont.)

2Btg2l. 160-200cm. Color irregular con predominiode rojo en seco(s) 10R4,5/5
y más oscuro en húmedo (h) 10R4/5 cuyo porcentajedecreceen profundidad y
segregaciones(plínticas?)pardoamarillentasen seco (s) 1OYR5/8 y más oscurasen
húmedo (h) 1OYR4/5; seco; arcilloso; estructuraen bloquesangulares,fma, bien
desarrollada;adherentey plástico, fu-me, duro; localmenteporoso(arena); barra

1a

(lentejonada)formadapor más de 70 56 de gravasheterométricassubredondeadas
(0~= 16-18 cm) con gravilla fina (07= <1 cm) y clastosflotandoen la matriz (03=
3-5 cm) y con zonas arenosas; cutanes de iluviación aislados; sin apenas raices; sin
actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite brusco irregular,

(3)Btg22. 200-240cm. Color irregular con segregaciones(plínticas?)y predominio
de pardo amarillentasen seco (s) 1OYR5/8 y más oscurasen húmedo(h) 1OYR4/5 y
menorproporciónde rojo en seco(s) 10R4,5/5y más oscuroenhúmedo(h) 10R4/5;
seco; arcilloso; estructura en bloques angulares, fina, moderada; adherente y plástico,
firme, duro; poco poroso; barra2a formadapor másde 70 56 de gravassubredon-
deadas(0~= 2-4 cm) soportadaspor clastos(0~= 16-17 cm) con mayorporcentaje
de zonasarenosas;cutanesde iluviación muy aislados;sin raices; sin actividadde la
fauna; sin reacciónal CIH; limite brusco irregular

3Btg. 240-280 cm. Color irregular con segregaciones(plínticas?) similar al
horizonte anterior; seco; arcilloso; estructura en bloques angulares, muy fina,
débil/moderada;adherentey plástico, firme, duro; poco poroso; más de 95 % de
elementosgruesossubredondeadoscon cortezade alteracióny con el 80 56 0< 12
cm (0, = 3-5 cm 07= 10-15 cm) que constituye un ortoconglomeradoen el que
predominan las cuarcitas y se aprecian pizarras lutíticas.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N# DE DENONINACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO

NUN. <cm) CUSDA, 1992)

13 Moraleja VG 655.O¶O 1 B18934*E1 0 26 Ah OCHRICO HAPLOXERALFULTICO
655,010 2 B18935*E2 26 40 A12 OCHRICO
¿55.010 3 E18936~E3 40 75 Btl ARGILICO -
655.010 4 *E13 75 90 Bt2 ARGILICO -
655.010 5 B18937~E4 90 160 26tg1 ARGILICO -
655.010 6 818938*ES 160 200 28tg21 ARGILICO -
655.010 7 %15 200 240 3)Btg= ARGILICO
655.010 8 B18939*E6 240 =80 3Btg3 ARGILICO -

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M,T.N. NUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE < COLOR (MunseiL)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)

(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA

655.010 1 0 26 Ahí 53.60 54.65 14.90 39.75 18.73 26.62 FrAcAr 75YR3,5/3
655.010 2 26 40 A12 67.10 5998 17.18 42.80 16.89 23.13 FrAc 75YR3,5/35
655.010 3 40 75 Etí 88.90 56.00 14.00 42.00 14.00 30.00 FrAr 5YR3,5/3,5
655.010 4 73 90 2t2 89.10 40.00 13.00 27.00 15.00 45.00 Ac SYR3,5/3,5
655.010 5 90 160 2Btg¶ 41.60 22.75 20.96 1.79 11.62 65.63 Ac 10R4/5 10YR4/54-1OYR5/8
655.010 6 160 200 2Btg21 36.00 32.48 31.94 0.54 16.00 51.52 Ac íd íd
655.010 7 200 240 3)Btg2 35.00 33.00 32.00 1.00 15.00 52.00 Ac 1OYR4/5 10R4/5
655.010 8 240 280 3Btg3 42.80 5794 45.50 12.44 21.71 20.35 FrAc íd íd

Tabla 3.- Análisis Quimico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.t. p1~ CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc)1
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olseil CBray) (calculada>

(cm) CdS/m) CX> CX> CX) CX) ppTi ppn ppn Cme/lOOg>

655.010 1 0 26 Ahí 0.10 7.3 0.1 0.1 3.82 0.22 9.7 6.0 258.1 25.6
655.010 2 26 40 A12 0.12 6.6 3.09 0.18 9.6 11.0 222.9 28.4
655.010 3 40 75 Bth 0.04 4.9 0.24 0.03 4.5 7.0 58.6 25.9
655.010 4 75 90 8t2 0.04 0.24 0.03 4.5 LO 18.3
655.010 5 90 160 2Btgh 0.03 5.0 0.27 0.03 5.0 0.1 78.2 24.7
655.010 6 160 200 2Btg21 0.04 5.1 0.09 002 2.5 3.0 27.4 24.2
655.010 7 200 240 3)Btg2 0.03 0.05 0.01 2.8 0.1 24.0
655.010 8 240 280 38tg3 0.03 6.9 0.05 0.01 2.8 0.1 39.1 60.8

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NU?4fl0 GENEI. < (me/lOOg) CX> CX> CX) CX> CX) (meX>

655.010 1 Ah 14.46 11.29 1.44 0.10 0.66 0.97 14.46 0.46 7.84 83.69 10.67 4.89 0.74 0.97 93.3
655.010 2 A12 12.74 9.25 1.54 0.05 0.57 1.33 12.74 0.37 6.01 81.07 13.50 5.00 0.44 1.33 89.6
655.010 3 Btl 8.25 1.18 0.19 0.07 0.15 6.66 8.25 0.79 6.21 74.21 11.95 9.43 4.40 6.66 19.3 3.31
655.010 4 Bt2 8.70
655.010 5 2Btgl 16.72 4.13 2.31 0.12 0.20 9.96 16.72 0.09 1.79 61.09 34.17 2.96 1.78 9.96 40.4 4.29
655.010 6 2Btg2l 12.67 6.33 1.93 0.25 0.07 4.09 12.67 0.04 3.28 73.78 22.49 0.82 2.91 4.09 67.7 1.14
655.010 7 3)Btg2 12.60
655.010 8 3Btg3 12.48 5.90 0.96 0.87 0.10 4.65 12.48 0.10 6.15 75.35 12.26 1.28 11.11 4.65 62.7
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Tabla 5.- Oligoelementos

WT.N. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 B Zn Vi Nn Mn
PERFIL NUMEROGENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

mit/cm Cx) <ppu) CX> < Cpjiii)

655.010 1 Ah 0.10 7.3 0.1 200.40 8.6 25 790.4
655.010 2 Al? 0.12 6.6 153.30 6.9 22 701.8
655.010 3 Etí 4 4.9 145.60 9.6 13 39.5
655.010 4 Bt2 4 150.00 10.0 12 35.0
655.010 5 ZStgl 3 5.0 199.30 16.7 15 33.4
655.010 6 28tg21 4 SA 271.40 26.3 11 31.0
655.010 7 3)Btg2 3 250.00 22.0 10 35S
655.010 8 3Btg3 3 7.2 0.2 35.60 18.4 0.6 0.60 11 0.3 39.7 36.0

Tabla 6.- Mineralogía 1 <PT. 0< 005 mm)

14.TJ4. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A $
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CI 5 I-S ¡ 1-y y K

CATOS DE Fe

655.010 1 Ah 67.8 4.2 3.6 24.4
655.010 2 Al? 60.5 1.0 34.5 4.0
655.010 3 Etí 57.5 38.5 4.0
655.010 4 Bt2 51.0 45.0 4.0
655.010 5 28t91 37.2 50.h 12.7
655.010 6 ZStgZl 26.9 56.3 16.8
655.010 7 38tg22 27.0 57.0 16,0
655.010 8 38tq3 62.1 27.6 10.3

Tabla 7.- Mineralogía II CAO. 0 < 2 pm)

M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELOES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROIC. CI I-CL 5 I-S 1 1-y y K

CATOS DE Fe

655.010 1 Ah 14.8 85.2
655.010 2 Al? 20.0 80.0
655.010 3 Atí 50.0 50.0
655.010 4 Bt2 47.0 53.0
655.010 5 2Btgh 42.2 57.8
655.010 6 28tg21 14.1 85.9
655.010 7 38tg22 20.0 80.0
655.010 8 3Btg3 25.4 74.6

Tabla 8.- M-ineralogia III (Minerales Pesados)

ILT.N. MUES. OPACO< M i n e r a ¡ e s D e n s o s T r a n s p a r e n t e s CX>
PERFIL NUN. TURMA OIR- GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU 015- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCOCLORI ESFE ZOISIT APA

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS NA CLINOZ TITO

655.010 3 623 36.0 16.0 37.3 4.0 6.7
655.010 6 283 2.0 52.9 1.0 5.9 3.9 9.8 1.0 7.8 SS 8.8 1.0
655.010 8 56.0 4.2 63.5 2.1 13.5 1.0 8.3 6.3 1.0
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Perfil 8655 (Nevada)

Lugar/Finca: En la rafia Nevada-Los Chuscos, a 1 Kmal este del Cortijo Las Pistolas
Municipio/Provincia: Los Navalmorales/Toledo

Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n “/Pasada/Vuelo/Escaía: 991-992/R-13/USAF-B/1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 41’ 45” Long.W: 40 35’ 00”
Altitud (m): 710; CoordenadasUÁ7M.: x= 364,2; y= 4395,3

Litología: conglomerado de cantoscuarcíticosy matriz arcillosa
Sustrato: granotoides

Geoforma: raña Nevada

Pedregosidad:cuarcitas

Posición: media

Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casi plano Orientación:N

Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desagúe:lento

Capa Freática: mac.

Erosión: laminar y por surcos activaaunquedefendidapor pedregosidad

Vegetación natural: encinar

Régimende Humedad:Xérico

Uso del Suelo: pinar y cereales

Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): PALEXERALF ÚLTICO (7)

Descripción del Perfil 8655

¡ Ap, 0-20 cm. Pardo rojizo en seco (s) 5YR4/3 y más oscuro en húmedo (Ji)
5YR3/3; seco; francoarenoso;estructuraen bloquessubangulares,media, moderada;
ligeramenteadherentey plástico,ligeramentefirme, casiduro; medianamenteporoso;
5-10 56 de elementosgruesos(0< 10 cm), con algunasgravascon pátinanegra,
ortocuarcitas; frecuentesraices finas y muy finas de gramíneasanuales;faunaactiva;
sin reacción al CIII; limite irregular neto,
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Perfil 8655 (Cont.)

Btl. 20-45 cm. Pardoen seco (s) 7,5YR5/6 y en húmedo (1» 7,SYR4/6; seco;
franco-arcilloso;estructuraen bloquesangularesmedia, bien desarrollada;adherente
y plástico, firme, duro; poroso; 10-15 56 de grava, 0< 10 cm, ortocuarcitas;
frecuentes cutanes de iluviación; frecuentesraices finas y mediasgeneralmentede
pinos; fauna activa; sin reacciónal CIII; limite gradual,irregular,

Bt2. 45-80 cm. Pardoseco (s) 7,5YR4,5/4y más oscuroen húmedo(h) 7,5YR-
3,5/4 con frecuentes motas negras y límites netos; seco; arcilloso; estructura
prismática, media, moderada; adherente y plástico, firme, duro; más del 20 % de
elementos gruesos con casi un 20 56 de grava y gravilla (0~< 1 cm; 02< 15 cm)
ortocuarcitas;cutanesde iluviación; raices mediasy gruesasaisladas,la mayoría
muertas; fauna activa; sin reacciónal ClH; limite neto, irregular.

2Btgl. 80-180 cm. Color irregularpardo en seco (s) 7,SYRS/7 y másoscuroen
¡ húmedo (h) 7,5YR5/6 y pardo oscuro amarillentoen (s) 1OYR6/4 y más oscuroen

(h) 1OYR5¡4; seco;arcilloso; estructuraen bloquessubangulares,media, moderada-
débil; adherentey plástico, firme, duro; másdel 90 % de elementosgruesos,0~ 1
cm, 02< 20 cm, ortocuarcitas;cutanesde iluviación; raicesfinas, mediasy gruesas
poco frecuentesentre las carasestructuralesy muertas; inapreciableactividadde la
fauna; sin reacciónal CIII; limite gradualirregular,

2Btg2. 180-210cm. Color muy irregularcon predominiode tonos amarillosy grises
sobrerojos (pardoen seco (s) 7,5YR5/7 y más oscuroen húmedo(h) 7,5YRS/6 y
pardooscuroamarillentoen (s) 1OYR6/4 y más oscuroen (h) 1OYR5/4) aunquecon
áreas de colores rojo-grisáceo-claros(h) 10R6/3; seco; arcilloso; estructura en
bloquessubangulares,media,débil; adherentey plástico, firme, duro; más del 90 56
de elementosgruesos,0~ = 1 cm, 02< 20 cm, ortocuarcitas;cutanesde iluviación;
raicesfinas, mediasy gruesaspoco frecuentesentrelas carasestructurales;inaprecia-
ble actividad de la fauna; sin reacciónal CIII; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

MT.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT< TEXTURA CUSDA) > CLASE
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR

Cern> CX> TOTAL GRUESAFINA
SECO

COLOR (Munseil)
HUMEDO MOTEADOSCh)

655.008 1 0 20 A 5.00 78.00 30.00 48.00 1.50 20.50 FrAr SYR3/3
655.008 2 20 45 Btl 10.00 37.00 10.00 20.00 30.50 32.50 FrAc 7,5YR4/6
655.008 3 45 80 Bt2 20.00 40.00 15.00 25.00 29.50 30.50 Ac 7,5YR3,5/4
655.008 4 80 180 2Btgh 80.00 39.00 25.00 14.00 28.50 32.50 Ac 7,5YR5/6
655.008 5 180 200 2Btg2 85.00 41.30 25.50 15.80 28.00 30.70 Ac 7,SYRS/6,5 10R6/3

Tabla 3.- Análisis Quimico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA 14.0. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFORO CIC CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2~5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen> <Bray) (calculada)

(cm> CdS/m> CX> CX> CX) CX> ppn p~ii Cme/100g> Cme/lOOg>

655.008 1 0 20 A 0.12 6.5 2.36 0.13 10.2 12.05 35.8
655.008 2 20 45 ti 0.10 6.8 0.30 0,02 8.4 14.20 41.8
655.008 3 45 80 Bt2 0.08 6.0 0.25 0.02 7.0 12.20 38.4
655.008 4 80 180 2Btgh 0.06 6.0 0.18 0.02 5.0 13.05 39.0
655.008 5 180 200 ZBtgZ 0.05 6.h 0.10 0.01 5.6 12.28 39.3

Tabla 4.- Oligoelementos
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N
2 DE DENOMINACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION

ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm) CUSDA. 1992)

14 Nevada 655.008 1 ESS*22J 0 20 A OCHRICO PALEXERALE ULlUCO
655.008 2 E56*23J 20 45 ti ARGILICO (7, sin y>
655.008 3 E57*24J 45 80 Bt2 ARGILICO -

655.008 4 E58*25J 80 180 2Btgl ARGILICO -

655.008 5 E59*26J 180 200 2Btg2 ARGILICO -



Perfil 1683 (Espinosodel Rey; E-3)

Lugar/Finca: Rafiade D. Tadeo,a 10 m del vértice geodésicode Villarejo
Munic¡~io/Provincia: Espinosodel Rey/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000):683 (Espinosodel Rey)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:991-992/R-13/USAF-B/1:30.000

CoordenadasGeográficos:Lot. N: 390 39’ 20” Long.W: 40 46’ 00”
Altitud (ni): 753; CoordenadasU.T.M.: x= 348,3; y= 4391,5

Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: pizarras

Geoforma:raña(Madroñera)

Pedregosidad: cuarcitas,pavimentode desierto

Posición: proximal

Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casi plano Orientación: N

Drenaje: imperfectamente drenado, impedido DesagUe: lento

Capa Freática: mac.

Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetación natural: eliminada

Régimen de Humedad: Xérico

Clasificación (USDA, 1992): PALEXERÁLF (tinco)

Descripción del Perfil 1683

Uso del Suelo: olivar

Régimende Temperatura: Témtco

Ap. 0-18 cm. Rosáceoen seco (s) 7,SYR6/4 y pardo en húmedo(h) 7,5YR5/4;
seco; francoarcilloso;estructurasubangularsimple, media-fina,muy deterioradapor
laboreo; muy poco adherentey plástico, ligeramentefirme, duro; macizo; 30-50 56
de elementosgruesos(0< 5 cm), con gravasy gravillasconpátinanegra,ortocuar-
citas; frecuentes raices finas y muy finas de gramíneas anuales; fauna activa; sin
reacciónal ClII; limite neto, irregular.
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Perfil 1683 (Cont.)

¡ A12. 18-36cm. Rosáceoen seco (s) 7,SYR7/4y pardoenhúmedo(h) 7,5YRS/4;seco;
francoarcilloso; estructura subangular simple, media, moderada; muy ligeramente
adherentey plástico, ligeramentefirme, duro; muy poco poroso; 30-50 56 de elementos
gruesos(0< 5 cm), con menor porcentajede gravas y gravillas con pátina negra,
ortocuarcitas;frecuentesraices fmas y muy finas de gramíneasanuales;faunaactiva;
sin reacciónal CLII; limite neto,casi plano,

Btl. 36-75 cm. Color irregular con amarillo rojizo en húmedo(h) 7,SYR6/6 y rojo
parduzco(h) 10R3/6; seco; arcilloso; estructuraen bloques angulares(cúbica) media,
bien desarrollada;adherentey plástico, muy finne, duro; moderadamenteporoso; 40-50
56 de gravas y gravillas, 0< 5 cm, ortocuarcitas;frecuentescutanesde iluviación;
frecuentes raices finas y medias; sin actividad de la fauna; sin reacción al CLII; limite
gradual, irregular,

Bt2. 75-104 cm. Color irregular con áreas de rojo oscuro en húmedo (h) lOR-
2,SYR3/6 y otrasde gris rosáceo(h) >2,5YR7/2; casia capacidadde campo; arcilloso;
estructuraen bloquesangulares(cúbica) media, bien desarrollada;adherentey plástico,
muy firme, duro; moderadamenteporoso; 40-50 56 de gravasy gravillas, 0< 5 cm,
ortocuarcitas; frecuentescutanesde iluviación; raices finas y medias aisladas; sin
actividad de la fauna; sin reacciónal ClH; limite gradual,irregular,

BU. 104-200cm. Color irregularcon 60 56 de grisáceoclaro (h) 2,5YR7/2 y 40 % de
rojo-parduzco(h) 10R3/4; casi a capacidadde campo;arcilloso; estructuraen bloques
angulares, media, moderada-débil;adherentey plástico, muy finne, duro; 30-40 56 de
elementosgruesos, 0= 5 cm, ortocuarcitas; cutanesde iluviación; sin raices; sin
actividadde la fauna; sin reacciónal ClH; limite gradualirregular,

2C. 200-450cm. Zona de alteraciónde la pizarra,

2R. 450-500cm. Pizarrano litificada pero menosalteradaque el anterior, estratifica-
ción reconocible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N~ DE DENONINACION MTM. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GEMETICO DIAGNOSTICO

NUN. (cm) (USDA. 1992)

15 Espinoso Rey CE-3> 683.001 1 Bh1508*Eh 0 36 A OCHRICO PALEXERALF ULTICO
683.001 2 BhhSO7*E2 36 75 Bth ARGILICO
683.001 3 B1h5O6*E3 75 104 Bt2 ARGILICO
683.001 4 Bh1SOS*E4 104 200 Bt3 ARGILICO
683.001 5 *ES 200 400 2C ND
663.001 6 *E6 450 500 2R MD

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA> > CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO lUNEtO MOTEADOS Ch)

(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA

683.001 1 0 36 A 71.70 57.47 24.50 32.97 32.48 10.05 FrAc 7,5YR7/4 7,SYRS/4
663.001 2 36 75 ti 32.30 31.25 7.58 23.67 15.25 53.50 Ac 7,SYR6/6 10R3/6
683.001 3 75 104 Bt2 33.60 34.70 10.87 23.83 13.60 51.70 Ac 7,SYR3/6 h0R3/5~2,5YR7/2
683.001 4 104 200 Bt3 34.90 38.90 9.75 29.15 12.50 48.60 Ac 2,5YR7/2 10R3/4
683.001 5 200 400 2C 0.00 48.29 35.84 12.45 18.33 33.38 FrAcAr
683.001 6 450 500 2R 0.00 20.12 5.88 14.24 40.40 39.48 FrAc

Tabla 3.- Análisis Químico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROCENO C/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CBray) (calcuLada)

(cm) (dS/m) CX) CX) CX> CX> ppn ppn ppn Cme/íOOg)

683.001 1 0 36 A 0.06 6.2 0.75 0O5 8.4 12.8 66.5 29.7
683.001 2 36 75 ti 0.04 5.1 0.47 0.03 8.8 6.7 58.6 31.2
683.001 3 75 104 Bt2 0.03 4.9 0.23 0.02 6.4 10.9 50.8 39.7
683.001 4 104 200 Bt3 0.03 4.9 0.21 0.02 5.9 7.8 117.3 62.9
683.001 5 200 400 2C 0.09 4.9
683.001 6 450 500 2R 0.13 5.4

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

MT.N. MUEST. HDRIZ.C.I.C Ca Mg Ma K H SUMA K/MQ Ca/Ng PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMEROGENET. < Cme/lOOg) >- CX) CX) CX) CX) CX> (mex)

683.001 1 A 4.48 2.69 0.72 0.05 0.17 0.85 4.48 0.24 3.74 74.10 19.83 4.68 138 0.85 REO
683.001 2 Etí 17.63 5.83 3.96 0.10 0.15 7.59 17.63 0.04 1.47 5&07 39.44 1.49 1.00 7.59 56.9 3.67
683.001 3 8t2 21.00 2.81 2.77 0.10 0.13 15.19 21.00 0.05 1.01 48.36 47.68 2.24 1.72 15.19 27.7 14.00
683.001 4 Bt3 30.99 7.31 5.05 0.57 0.30 17.76 30.99 0.06 E45 55.25 38.17 2.27 4.31 17.76 42.7 17.00
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Tabla 5.- Oligoelementos

WLN. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu E E Zn
PERFIL HUMEROGENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA

nt/cm CX) Cppn) CX) < Cp~mi)

Vi Mn Mn
MEL MAPA MEL

683.001 1 A 6 6.2 61.00 0.81 40.0 0.38 15
663.001 2 Bt1 4 5.1 76.30 3.69 39 0.24 12
683.001 3 Bt2 3 4.9 124.20 2.81 3.9 0.30 11
683.001 4 Bt3 3 49 276.60 1.89 14.9 1.00 5

Tabla 6.- Mineralogía 1 (PT. 0< 0,05 mm)

M.T.M. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-Ct 5 í-5/í

CATOS DE Fe
¡-y y K

683.001 1 Ap 79.6 1.0 10.0 2.4 0.5 3,0
683.001 2 stí 18.8 L9 71.2 8.1
683.001 3 Bt2 18.0 LO 76.0 5.0
683.001 4 Bt3 24.6 75.4 33.0 11,0
683.001 5 C 68.5 27.4 4.1 13,5
683.001 6 2R 94.4 1.4 3.2 1.0 1,2

6.5
17.0 54.2
22.0 54.0
10.0 21.4

13.9
2.0

Tabla 7- Mineralogía II <AO. 0 < 2 pm)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- O)CIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. CENa. PATOS CITA SILI- DROX. CL 1-CC 5 1-Sil ¡-y

CATOS DE Fe
y K

683.001 1 Ap 14~8
683.001 2 St, 1.5 25,0
683.001 3 St? 37,2
683.001 4 BU 28,0
683.001 5 C 39,5
683.001 6 2R 0.8 60,6

85.2
73.5
62.8
72.0
70.5
38.6

Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)

M.T.LMUES.OPACO< Mineral es Densos Transparente s CX)
PERFIL NUM. TURMA CIR- GRANARUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SíU EPI- BIOTI MOSCOCLORI

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS
ESFE ZOISIT AFATI
MA CLINOZ TO

683.001 4 63.9 19.7 27.5 3.0 16.7 1.5 3.0 13.6 1.5 13.6
683.001 5 76.1 4.5 79.5 45 2.3 2.3 2.3 4.5
683.001 6 72.5 22.4 20.4 2.0 13.3 2.0 13.3 4.1 4.1 8.2 10.2
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Perfil 11683 (EspinosodelRey; E-2)

Lugar/Finca: Rafiade D. Tadeoa 25 m del V.G. Villarejo
Municipio/Provincia: Espinosodel Rey/Toledo

Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 683 (Espinosodel Rey)
Foto n 0/Pasadn/Vuelo/Escala:99l-992/R-l 3/USAF-B/1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 39’ 10” Long.W: 40 45’ 5o”
Altitud (m): 750; CoordenadasU.71M.: x= 348,4;y= 4391,4

Litología: conglomerado decantoscuarcíticosy matriz arcillosa
Sustrato: pizarras

Geoforma:raña (Madroñera) Posición: proxinial

Pedregosidad: cuarcitas,pavimentode desierto Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casi plano Orientación: N

Drenaje: imperfectamentedrenado,impedido DesagÑe:lento

Capa Freática: mac.

Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetación natural: eliminada Uso del Suelo: olivar

Régimen de Humedad: Xérico Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA. 1992): PAi.,ExERULT TINCO

Descripción del Perfil 11683

Ap. 0-26cm. Amarillo rojizo en seco(s) 5YR4,5/4y en húmedo(Ji) 5YR4/4; seco;
francoarenoso; estructura granular simple, media-fma; no adherente y ni plástico,
muy ligeramenteduro; macizo; <50 ?o de elementosgruesos(0< 5 cm), con
gravasy gravillas con pátinanegra(5R2,5/1),ortocuarcitas;abundantesraices finas
y muy finas de gramíneasanuales;fauna activa; sin reacciónal Clii; limite gradual,
irregular.
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Perfil 11683 (Cont.)

AB. 26-50 cm. Rojo en seco (s) 2,5YR5/6 y en húmedo (h) 2,5YR4/6; seco;
arcilloso; estructurasubangular,media, moderadaa débil; adherentey plástico,
firme, duro; poroso,conporosfinos; 40-50 56 de elementosgruesos(0< 5-10 cm),
con menorporcentajede gravasy gravillas conpátinaoscura(10R3/2, ortocuarcitas;
frecuentesraices finas y muy finas; faunaactiva; sin reacciónal ClH;moteadosrojos
oscuros(10R3/6) que aumentansu frecuenciahacia el límite inferior; limite gradual,
irregular,

Btl. 50-90cm. Color amarillorojizo en húmedo(h) 7,SYR6/6(60 56) y rojo oscuro
(h) 10113/6(40 56); seco; arcilloso; estructuraen bloquesangulares(cúbica) media,
bien desarrolladaaunquemuy condicionadapor los elemetosgruesos;adherentey
plástico,muy firme, duro; porosfmos; 60-70 56 de elementosgruesos,0< 5-8 cm,
con arcilla en las fiusuras,frecuentementearenizadosy con moteadosanálogosa los
de la matriz, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación; raices finas comunes y
aisladasgruesas; actividad de la fauna inapreciable;sin reacciónal ClII; limite
gradual, irregular.

Bt2. 90-120cm. Color irregular, gris rosadoen húmedo(h) 7,5YR7/1 (65 %) y
rojo oscuro (h) 10R3/6 (35 %); moderadamentehúmedo; arcilloso; estructuraen
bloques angulares(cúbica) media-fina, bien desarrolladaaunquemuy condicionada
por los elemetosgruesos;adherentey plástico,firme, duro; porosfinos; 60-70 56 de
elementos gruesos, 0< 5-10 cm, con arcifla en las fiusuras, frecuentemente
arenizados y con moteados(h) 7,5YR6/6, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de
¡luviación; raices gruesasaisladas; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClII;
limite gradual,irregular,

BU. 120-200cm. Color irregular con 75 56 de grisáceoclaro (h) 2,SYR7/2y 25 56
de rojo-parduzco (h) 10R3/4; casi a capacidadde campo; arcilloso; estructuraen
bloquesangulares,media, moderada-débil;adherentey plástico, muy firme, duro;
30-40 56 de elementosgruesos,0= 5-10 cm, ortocuarcitas; cutanes de iluviación
comunes; sin raices; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClII; limite gradual
irregular.

2C+2R. 200-650cm. Zona de alteraciónde las pizarras.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. (cm) CUSDA, 1992)

16 Espinoso Rey CE-?) 683.011 1 27J 0 26 Ap OCHRICO PALEXERALFCULT> TíPICO
683.011 2 28J 26 50 AB ARGILICO
683.011 3 29J 50 90 Btl ARGILICO
683.011 4 30 90 200 Bt2 ARGILICO
683.011 5 30b 120 200 Bt3 ARGILICO
683.011 6 E40 200 220 2CR NO
683.011 7 E41 300 320 3CR ND
683.011 8 E42 400 420 4CR NO
683.011 9 E43 50 90 St ARGILICO HAPLOXERULT(AQUICO>.

Tabla 2.- Analisis Granulometrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT< TEXTURA CUSDA> > CLASE <--- COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch>

Ccm> CX) TOTAL GRUESAFINA

683.011 1 0 26 Ap 85.00 17.00 68.00 5.00 10.00 FrAi- 5YR4/4 10R2,5/lCGrav
683.011 2 26 50 AB 66.00 2h00 45.00 7.00 27.00 Ac 2,5TR4/6 10R3/6.10R3/2
683.011 3 50 90 Btí 44.00 14.00 30.00 4.00 52.00 Ac 7,SYRÓ/6 10R3/6
683.011 4 90 200 St? 48.00 12.00 36.00 3.00 47.00 Ac 7,51R7/1 10R3/6
683.011 5 120 200 st3 Ac
683.011 9 50 90 St 46.00 15.00 31.00 6.00 48.00 Ac 7,SYR7/5 10R3/6

Tabla 3.- Análisis Químico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. ILE. pH CALIZA CALIZA 14.0. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen> CBray> (calculada>

(cm) CdS/rn) CX) CX> CX> CX> p~Ti ppu ppn (me/lOOg)

683.011 1 0 26 Ap 0.05 5.9 2.10 0.11 10.7 195.5 20.0
683011 2 26 50 AB 0.04 56 tOS 0.06 9.8 117.3 2ED
685.011 3 50 90 ti 0.03 5.3 0.30 0.02 8.4 78.2 22.9
683.011 4 90 200 Bt2 0.05 52 DAS 0.01 8.4 117.3 22.3
683.011 5 0 20 Alp 0.10 65 1.50 0.08 10.5 21.0 117.3 42.1

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na 1< H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PU PMaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMEROGENET. < Cme/lOOg> CX> CX> CX) CX) CX> (meX)

683.011 1 Ap 6.20 1.60 1.20 0.40 0.50 2.50 6.20 0.42 1.33 43.24 32.43 13.51 10.81 2.50 59.7
683.011 2 AB 6.50 1.90 0.80 0.40 0.30 3.10 6.50 0.37 L37 55.88 23.53 8.82 11.76 3.10 52.3
683.011 3 BtI 12.50 2.20 1.30 0.30 0.20 8.50 12.50 0.15 1.69 55.00 32.50 5.00 7.50 8.50 32.0 3.20
683.011 4 St? 10.80 1.50 1.00 0.40 0.30 7.60 10.80 0.30 1.50 46.88 31.25 9.38 12.50 7.60 29.6 4.60
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Tabla 5- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu B B Zn Zn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNI44 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

Irr.t/cm Cx) Cppn) Cx> Cppn>

Mn Mn
NAPA MEL

683.011 1 Ap 0.05 5.9 0.3 1.15 0.3 21.0

Tabla 6.- Mineralogía 1 (PT, 0< 0,05 mm)

14.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. CENET. PATOS CITA SILI- OROX. CL 1-CI 5 I-S 1 1V

CATOS DE Fe
V K

683.011 3 Btí 61.5 38.5
683.011 4 Bt2 8.5 5.8 73.7 12.0 18.5
683.011 5 Bt3 8.0 5.0 82.0 5.0
683.011 6 2CR 94.7 3.3 2.0
68L011 7 3CR 312 3.3 65.5
683.011 8 4CR 35.0 65.0
683.011 9 st 6.6 93.4

55.2

Tabla 7.- Mineralogia II (AO. 0 < 2 pm)

WT.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- ~ A R C 1 L L A 5
PERFIL KUt4. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL ¡-CL 5 1-S ¡ 1-y V

CATOS DE Fe

K

683.011 6 2CR 50,0 25.0
683.011 7 3CR 34,4 13.8
683.011 8 4CR
683.011 9 St 63.8 6.5

25.0
51.8

29.7

Tabla 8.- Mineralogia III (Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO 14 i n e r a 1 e s O e n s o s T r a n s p a r e n t e s CX>
PERFIL NUM. TURMA CIR- GRANARUTI- ANA- BRO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCOCLORI ESFE

CX) LIMA CON TE [O TASA QUITA ROLIT TEMA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS MA
ZOISIT APATI
CLINOZ TO

683.011 1 34.4 78.1 9.5 1.0 2.9 1.0 6.7
683.011 3 63.7 13.2 SOS 1.0 11.4 9.5 1.0 3.8 1.0 2.9
683.011 4 60,0 16.1 38.7 4.8 8.1 1.6 1.6 11.3 6.5 3.2
683.011 5 71.4 21.4 62.5 3.6 1.8 1.8 1.8 3.6
683.011 6 64.6 17.3 46.9 1.0 4.1 1.0 1.0 11.2 1.0 7.1 2.0 1.0

1.0
3.8
8.1
3.6
5.1 1.0
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Perfil 2683 (Espinosodel Rey; E-1)

Lugar/Finca: R. de fl Tadeo, Km85 N-401
Municipio/Provincia: Espinoso del Rey/Toledo

Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 683 (Espinoso del Rey)
Foto n 0/Pasada/ Vuelo/Es caía: 991-992/R-1 3/USAF-B/l:30.000

¡ Coordenadas Geográficas: Lot. N: 39<’ 39’ 50” Long.W:40 45’ 25”
Altitud (m): 738; CoordenadasU.T.M: x= 349,2; y= 4392,1

Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: pizarras

Geoforma: raña (Madroñera) Posición: proximal

Pedregosidad: cuarcitas, pavimento de desierto Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casi plano Orientación:N

Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desague:lento

Capa Freática: a 30 cm (Período de lluvias) y a

más de 110 en verano

Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetación natural: eliminada Uso del Suelo: olivar

Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): PALEXFRLJLT (ABRÚPrICO)

Descripción del Perfil 2683

Ap. 0-20 cm. Amarillo rojizo en seco(s) 5YR4/4 y en húmedo(h) 5YR3/3,5;seco;
francoarenoso;estructuragranular simple, media-fma; no adherentey ni plástico,
ligeramenteduro; macizo; 40 56 de elementosgruesos(0< 5 cm), con abundantes
gravasy gravillasconpátinanegra(10R2,S/1),ortocuarcitas;abundantesraices finas
y muy finas; faunaactiva; sin reacciónal ClII; limite gradual,irregular,
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Perfil 2683 (Cont.)

A12. 20-30 cm. Rojo en seco (s) 2,SYR5/4,5y en húmedo(h) 2,5YR4/4; seco;
francoarenoso;estructurasubangular,media, moderadaa débil; no adherente,ni
plástico, ligeramenterfriable, casi duro; poroso, conporos mediosy grandes;< 35
56 de elementosgruesos(0< 5-10 cm), con menorporcentajede gravasy gravillas
con pátina oscura(10112,5/2), ortocuarcitas; frecuentesraices finas y muy finas;
faunaactiva; sin reacciónal ClH; limite brusco,ondulado,

2Bt. 30-70cm. Color amarillorojizo en húmedo(h) 7,5YR6/6 (40 56) y rojo oscuro
(h) 10R3/6 (60 56); moderadamentehúmedo; arcilloso; estructura en bloques
angulares(prismática), media, bien desarrolladaaunquemuy condicionadapor los
elemetosgruesos; adherentey plástico, muy firme, duro; poros finos; 80 % de
elementos gruesos,0< 5-8 cm, con arcilla en las fiusuras,frecuentementeareniza-
dos y con moteadosanálogosa los de la matriz, ortocuarcitas;frecuentescutanesde
iluviación; raices finas comunesy aisladasgruesas,algunasen mal estado;actividad
de la fauna inapreciable; sin reacción al ClH; limite gradual, irregular,

2Btgl. 70-110 cm. Color irregular, gris en húmedo (h) 7,5YR7/1 (65 56) y rojo ¡
oscuro (h) 10R3/6 (35 56); húmedo; arcilloso; estructura en bloques angulares
(prismática) media, bien desarrollada aunque muy condicionada por los elemetos
gruesos; adherente y plástico, fn-me, duro; poros fmos; 80 56 de elementos gruesos,
0< 5-10 cm, con arcilla en las fiusuras, algunasarenizadosy con moteados(h)
7,5YR6/4, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación; algunas raices gruesas en
mal estado;sin actividadde la fauna; sin reacciónal ClH; limite gradual,irregular,

2Btg2. 110-195 cm. Color irregular con cerca del 80 56 de grisáceoclaro (h)
5YR7/2 y 20 56 de rojo-parduzco(h) 10R3/4; a capacidadde campo; arcilloso;
estructura en bloques angulares, media-grande, moderada-débil; adherente y plástico,
muy firme, duro; 70 56 de elementosgruesos,0= 5-10 cm, ortocuarcitas;cutanes
de iluviación comunes;sin raices; sin actividad de la fauna; sin reacciónal ClH;
limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENCftINACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO (I.sup/Linf> GFNFTICO DIAGNOSTICO

NUM. Cciii> <USDA, 1992>

17 Espinoso Rey CE-1) 683.002 1 E60 0 20 Alp OCHRICO PALEXERULT CABRUPTICO)
683.002 2 EM 20 30 Al? OCHRICO
683.002 3 E62 30 70 28t ARGILICO
683.00? 4 E63 70 110 2Btgl ARGILICO
68L002 5 E63b 110 195 2Btg2 ARGILICO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT< TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR (Munsetí>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)

(cm) CX> TOTAL GRUESAFINA

683.002 1 0 20 Alp 35.00 74.28 15.10 59.18 19.30 6.42 FrAr SYR3/3
683.002 2 20 30 Al? 28.00 65.24 17.30 47.94 21.20 13.56 FrAr 2,SYR4/4
683.002 3 30 70 28t 78.00 63.02 16.20 46.82 9.66 27¿32 Ac 7,SYR6/6 10R4/6
683.002 4 70 110 2Btg1 80.00 59.82 17.70 42.12 8.04 32.14 Ac 1OYR7/1 10R4/6
683.002 5 110 195 2Btg2 82.00 60.12 18.15 41.97 8.80 28.14 FrAcAr 5YR7/2 10R3/4

Tabla 3.- Analisís Químico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENOC/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen) CBray) (calculada)

<cm) CdS/m) CX> CX) CX> CX> ppn ppu ppn Cme/lOOg)

683.002 1 0 20 Alp 0.09 6.5 1.50 0.09 10.0 11.0 117.2 30.4
683.002 2 20 30 A12 0.08 6.5 1.00 0.06 9.3 10.0 58.6 31.0
683.002 3 30 70 2Bt 0.06 5.6 0.20 0.01 11.2 1.0 39.1 23.4
683.002 4 70 110 2Btgl 0.06 4.5 0.05 0.8 78.2 25.4
683.002 5 110 195 2Btg2 0.05 4.3 0.05 2.0 97.8 20.3

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PU PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMEROGENET. Cnne/100g> CX) CX> CX) CX) CX> (mex>

683.002 1 Alp 5.70 1.76 1.14 0.25 0.30 2.25 5.70 0.26 1.54 51.01 33.04 8.70 7.25 2.25 60.5
683.002 2 Al? 6.20 2.48 0.85 0.15 0.15 2.57 6.20 0.18 2.92 68.32 23.42 4.13 4.13 2.57 58.5
683.002 3 28t 6.80 1.19 0.68 0.10 0.10 4.73 6.80 0.15 1.75 57.49 32.85 4.83 4.83 4.73 30.4
683.002 4 2Btgl 8.25 1.29 0.76 0.10 0.20 5.90 8.25 0.26 1.70 54.89 32.34 8.51 4.26 5.90 28.5
683.002 5 2Btg2 5.80 0.75 0.53 0.10 0.25 4.17 5.80 0.47 1.42 4601 32.52 15.34 6.13 4.17 28.1

Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cts Cu E B Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

rwt/cm CX) Cppu> CX> < Cppm>

683.002 1 Mp 0.10 6.5 0.6 0.60 0.3 117.0
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Perfil 2655 (Madroñera; MA-1)

Lugar/Finca: En la rañaMadroñera,Valseco
Municipio/Provincia: Torrecilla de la Jara/Toledo

Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 99 l-992/R-1 3/USAF-B/l :30.000

Coordenadas Geográficas: Lot. N: 390 42’ 20” Long. W: 40 45’ 05”
Altitud (m): 695; Coordenadas U.T.M.: x= 349,9; y= 4396,6

Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato:pizarras

Geofornia: rafia (Madroñera) Posición: Media

Pedregosidad:cuarcitas, pavimento de desierto Rocosidad:no

Pendiente general y del lugar: llano y casi plano Orientación: N

Drenaje: imperfectamente drenado, impedido Desagi¿e:lento

Capa Freática: inaccesible

Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetación natural: eliminada Uso del Suelo: barbecho

Régimen de Humedad: Xérico Régimen de Temperatura: Térmico

Clanficación (USDA, 1992): PALEXERALF (ÚLTICO)

Descripción del Perfil 2655

Ap. 0-30 cm. Pardo amarillentoen seco(s) 1OYR4,5/4 y en húmedo(h) 1OYR4/3;
seco; francoarenoso; estructura en bloques subangulares,media, débilmentedesarro-
llada; no adherente,ni plástico, duro; macizo; 10 56 de elementosgruesos(0< 5
cm), con pátina negra (10R2,5/1)y núcleo rojo-burdeos,ortocuarcitas;frecuentes
raices finas y medias; fauna activa; sin reacción al CIH; limite brusco, ligeramente
ondulado,
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Perfil 2655 (Cont.)

Bt. 30-60 cm. Rojo en seco(s) 2,5YR515 y en húmedo(1» 2,SYR4/6; ligeramente
húmedo; arcilloso; estructura en bloquessubangulares,media, moderada;moderada-
menteadherentey plástico, firme, casi duro; poroso,con porosmediosy pequeños;
> 10 % de elementos gruesos (0< 10 cm) frecuentementearenizados,con algunos
elementos que tienen pátina oscura similar al anterior, ortocuarcitas; arcilla en las
fisurasde los elementosgruesos;frecuentesraices finas y muy fmas; faunaactiva;
sin reacción al ClH; limite gradual, irregular-ondulado,

Btg. 60-160 cm. Color irregular con segregaciones en tonos pardo oscuro en
húmedo(h) 7,5YR4/6 (45 56) y rojo oscuro (h) 2,5YR4/6 (55 %); moderadamente
húmedo; arcilloso; estructura en bloques angulares, media, bien desarrollada;
adherente y plástico, muy firme, duro; poros finos y muy finos; 20 56 de elementos
gruesos,O < 10 cm, con arcilla en las fisuras, frecuentementearenizadosy con
moteados análogos a los de la matriz, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de iluviación;
raices finas y gruesasaisladas,frecuentementeen mal estado;actividadde la fauna
inapreciable;sin reacciónal CIH; limite gradual, irregular,

Btgk. 160-180 cm. Color irregular, gris en húmedo(h) 7,5YR6/2 (75 56) y rojo
oscuro (h) 2,5YR/10R3/6(25 56); húmedo; arcilloso; estructuraen bloquesangula-
res, media-grande,bien desarrollada;adherentey plástico, firme, duro; porosfinos;
20 56 de elementosgruesos,0< 5-10 cm, con arcilla en las fisuras, arenizados y
con moteados(h) 5YR6/4, ortocuarcitas;frecuentescutanesde iluviación; sin apenas
raices; sin actividad de la fauna; sin reacción al CIH en la matriz pero conconcentra-
ciones calizas nodulares comunes; limite inferior inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENC$4INACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. (cm) CUSDA, 1992)

18 Nadroñera CMA-1) 655.002 1 31J 0 30 Ap OCHRICO PALEXERALF ULTICO
655.002 2 32J 30 60 Bt ARGILICO -
655.002 3 33J 60 160 Btg ARGILICO -
655.002 4 34? 160 180 Btgk ARGILICO -

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) -- > CLASE < COLOR (Munselí>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LINO ARCIL TEXTUR SECO HUNEDO MOTEADOS Ch)

(cm) CX) TOTAL GRUESAFINA

655.002 1 0 30 Ap 10.00 74.00 32.00 42.00 12.00 14.00 FrAr 1OYR4/3
655.002 2 30 60 Bt 12.00 50.00 25.00 25.00 10.00 40.00 Ac 2,5YR4/6
655.002 3 60 160 Btg 21.00 40.00 20.00 20.00 8.00 52.00 Ac 7,5YR4/6 2.5YR4/6
655.002 4 160 180 Btgk 25.00 42.00 24.00 18.00 8.00 50.00 Ac 7,5VR5/6 2,SYR6/6

Tabla 3.- Análisis Quimico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. CE, pH CALIZA CALIZA MO. NITROGENOC/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CICCAC)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COLsen) CEray) (calculada)

(cm> (dS/m) CX) CX) CX> CX) ppu ~n ppn Cme/lOOg)

659,002 1 0 30 Ap 5.5 U48 0.08 10.4 250 156.4 36.0
655.002 2 30 60 Bt 5.8 0.40 0.02 11.2 9.0 234.6 28.0
655.002 3 60 160 Btg 6.5 0.10 0.8 195.5 26.5
655.002 4 160 180 Btgk 7.3 9.5 0.05 0.1 195.5 21.8

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

N.T.N. MUE. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na K H SUMA K/Mg Ca/Ng PCaI PMgI PU PNaI CIC-SB V Al
PERFIL NUN. GENET. < Cme/lOOg> CX) CX> CX> CX> CX) (meX>

655.002 1 Ap 8.00 2.20 0.80 0.50 0.40 4.10 8.00 0.50 2.75 56.41 20.51 10.26 12.82 4.10 48.8
655.002 2 Bt 12.00 4.00 1.00 0.50 0.60 5.90 12.00 0.60 4.00 65.57 16.39 9.84 8.20 5.90 50.8
655.002 3 Btg 14.00 5.90 1.60 0.40 0.50 5.60 14.00 0.31 3.69 70.24 19.05 5.95 4.76 5.60 60.0
655.002 4 Btgk 11.00 8.10 1.80 0.60 0.50 11.00 0.28 4.50 73.64 16.36 4.55 5.45 100
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Tabla 5.- Oligoelementos

Tabla 6.- Mineralogia ¡ (PT. ~c 0.05 mm)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUMERO GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CL 5 1-S 1 I-V y

CATOS DE Fe

655.002 1 Ap 77.5 20.0 2.5
655.002 2 Btw 45.0 50.0 5.0
655.002 3 Btg 37.0 55.0 8.0 22.0 33.0
655.002 4 Btgk 29.5 10.0 55.0 5.5
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Perfil 5655 (Madroñera; MA-4)

Lugar/Finca: Cortijo Tapia, a 100 m al NE (Los Villarejos)
Municipio/Provincia: Torrecilla de la Jara/Toledo

Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n “/Pasada/ Vuelo/Escala: 99 l-992/R- 1 3/USAF-B/ 1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 41’ 05” Long.W: 4045’ 00”
Altitud (m): 710; Coordenadas U.T.M.: x= 350,0; y= 4394,3

Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato:pizarras

Geoforma: rafia (Madroñera, elevación)

Pedregosidad:pavimento de desierto -

01=2-4y02< 15cm

Pendiente general y del lugar: llano y casi plano

(< 1%)

Drenaje: impedido

Posición: Medio-proximal

Rocosidad:no

Orientación: N

DesagUe: lento

Capa Freática: 110 cm. Inaccesible en verano

Erosión: ¡aminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad
Vegetación natural:invasión de poa bulbosa en

encinar

Régimende Humedad:Xérico

Uso del Suelo: alrededores en barbecho

Régimen de Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): PALExERALF ABRUPTICO (ABÉNICO)

Descripción del Perfil 5655

Ap. 0-14 cm. Pardoamarillento (s) <5YR4/4 y (h) 2,SYR4,5/6;seco; francoare-
noso; estructura en bloques subangulares,media, débilmente desarrollada; no
adherente,firme, casi duro; macizo; 20 % de elementosgruesos(0< 12 cm), con
pátinanegra(10R3/2)y núcleorojo, ortocuarcitas;frecuentesraicesmuy fmas, finas
y medias;faunaactiva; sin reacciónal CIH; limite brusco,ligeramenteondulado,
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Perfil 5655 (Cont.)

Btl. 14-30 cm. Rojo (s) 2,SYR4,5/6 y (h) 2,5YR3,5/4; ligeramentehúmedo;
arcilloso; estructuraen bloquessubangulares(prismática), media, bien desarrollada;
adherentey plástico, firme, ligeramenteduro; poroso,con porosmediosy pequeños;
20 56 de elementosgruesos (0<12 cm) algunos arenizados,con elementosque
tienen pátina oscura similar al anterior, ortocuarcitas;arcilla en las fisuras de los
elementosgruesos;frecuentesraices fmas y muy fmas; faunaactiva; sin reacciónal
CIH; limite neto,ondulado,

B12. 30-50 cm. Color pardo oscuro en seco (s) > 7,5YRS/6 y rojo oscuro en
húmedo (h) 7,5YR4/6;húmedo; arcilloso; estructura prismática, pequeña, bien
desarrollada;adherentey plástico, muy firme, duro; poros fmos y muy fmos; 15 %
de elementos gruesos, 0> 15 cm, con arcilla en las fisuras, frecuentemente
arenizadosy con alteracioneshacia el interior en burdeos,ortocuarcitas;frecuentes
cutanesde iluviación; raices fmas y gruesasaisladas;escasaactividad de la fauna;
sin reacciónal CIH en matriz; limite gradual, irregular,

BU. 50-70 cm. Color pardo oscuroen seco (s) 1OYR5/7 y rojo oscuroen húmedo
(h) 1OYRS/7;húmedo,próximo a capacidadde campo; arcilloso; estructuraprismáti-
ca, pequeña,bien desarrollada;adherentey plástico, muy firme, duro; poros finos y
muy finos, generalmenteno intercomunicados;25 56 de elementosgruesos,0 5-15
cm, con arcilla en las fisuras,frecuentementearenizadosy con alteracioneshaciael
interior en burdeos,ortocuarcitas;frecuentescutanesde iluviación; raices finas y
gruesasaisladas; escasaactividad de la fauna; con reacción al CIH en algunas
pequeñaszonasde la matriz; limite gradual, irregular,

Btg(k). 70-120 cm. Color irregular, gris en seco (s) 1OYR5/6 y rojo oscuro (h)
1OYR4,5/7 (75 56) y rojo en (h) 10R3/6;a capacidadde campo; arcilloso; estructura
en bloquesangulares,media-grande,bien desarrollada;adherentey plástico, firme,
duro; poros finos; 25 56 de elementosgruesos,0< 5-15 cm, con arcilla en las
fisuras, arenizadosy con moteados(h) 5YR6/4, ortocuarcitas;frecuentescutanesde
iluviación; sin apenasraices; sin actividad de la fauna; sin reacción al CIH en la
matriz pero con concentracionescalizas nodularescomunes,concrecionadas;lñnite
inferior inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. (cm) CUSDA, 1992>

19 Madroñera CMA-4) 655.005 1 B24500*E38 0 14 Ap OCHRICO PALEXERALF TIPICOCARENICO>
655.005 2 824501*E35 14 30 211 ARGILICO
655.005 3 824502*E36 30 50 212 ARGILICO
655.005 4 824503*E37 50 70 Bt3 ARGILICO
655.005 5 E39 70 120 BtgCk> ARGILICO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ.ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO SENETORUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

(cm) CX) TOTAL GRUESAFINA

655.003 1 0 14 Ap 15.00 71.19 22.09 49.10 23.09 5.7= ArEr <5YR4f4 <SYR3/3
655.005 2 14 30 811 13.90 30.52 11.50 19.02 30.52 38.96 Ac 2,5YR4,5/6 2.5YR3,5/4
655.005 3 30 50 212 18.00 13.48 40.00 9.48 15.73 70.79 Ac >7,5YR5/6 >7.SYR4/6
655.005 4 50 70 813 23.30 14.81 4.01 10.80 11.80 73.39 Ac >-10YR5/7 >1OYRS/6
655.005 5 70 120 BtgCk> 25.00 15.51 5.01 10.50 14.64 69.85 Ac 1OYRS/6 1OYR4,5/7 10R3/6

Tabla 3- Análisis Quimico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENOC/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CICCAC)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen> CBray) (calculada)

(cm) CdS/m) CX> CX> CX) CX) ppn ppm ppn Cme/lOOg>

653.005 1 0 14 Ap 0.10 6.5 6.02 0.42 8.0 0.4 273.7 123.6
655.005 2 14 30 BIl 0.13 6.8 0.67 0.05 7.5 0.1 136.8 36.1
655.005 3 30 50 812 0.08 7.3 0.1 0.43 0.04 6.0 31.3
655.005 4 50 70 8t3 0.07 7.3 0.3 0.37 0.04 5.2 30.2
655.005 5 70 120 BtgCk) 0.1= 7.4 lA 0.10 0.01 5.6 30.7

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na K H SUMA KINg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SE V AL
PERFIL NUMEROGENET. < CmeIlOOg> CX> CX> CX) CX) CX) (mex)

655.005 1 Ap 19.11 13.19 1.30 0.15 0.70 3.77 19.11 0.54 10.15 85.98 8.47 4.56 0.98 3.77 80.3
655.005 2 BIl 15.41 11.20 3.44 0.17 0.35 0.25 15.41 0.10 3.26 73.88 22.69 2.31 1.12 0.25 98.4
655.005 3 812 22.99 17.40 5.15 0.17 22.72 3.38 76.58 22.67 0.75 0.27 98.8
655.005 4 Bt3 22.89 17.79 4.72 0.18 0.07 22.76 3.77 78.40 20.80 019 0.20 99.1
655.005 5 BtgCk> 21.62 16.76 4.51 0.20 0.26 21.73 3.72 78.06 21.01 0.93 0.15 99.3

Tabla 5.- Oligoelementos

M.TN. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 8 Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

<mt/cm CX> Cppm) CX) < Cppm)

655.005 1 Ap 0.10 6.5 179.10 1.31 10.0 0.82 23 528.8
655.005 2 Btl 0.13 6.8 23.10 353 8.0 0.32 17 238.8
655.005 3 B12 0.08 7.3 0.1 8.10 4.30 8.9 18 43.5
655.005 4 813 0.07 7.3 0.3 9.60 3.77 10.9 17 35.8
655.005 5 Btgck) 0.12 7.4 1.1 9.23 4.20 10.5 16 30.5
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Perfil 51655 (Madroñera; MA-2)

Lugar/Finca: A 100 m al norestedel Cortijo Lo Villarejos
Municipio/Provincia: Torrecillade la Jara/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala: 991-992/R-13/USAF-B/l:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot N: 390 41’ 05” Long.W: 40 45’ (JI,)”

Altitud (ni): 700; Coordenadas U.T.M.: x= 350,0; y= 4394,4

Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato: pizarras

Geoforma: rafia (Madroñera, depresión) Posición: Medio-proxinul

Pedregosidad:pavimento de desierto Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano y casi plano Orientación: N
(< 1,5 56)

Drenaje: impedido DesagUe: lento

Capa Freática: 90 cm. Inaccesible en verano

Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetaciónnatural: encinar Uso del Suelo:barbecho

Régimende Humedad:Xérico Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): PALEXERAIF LTICO

Descripción del Perfil 51655

Ap. 0-15 cm. Pardo rojizo oscuro en seco (s) < 5YR4,5/4 y en húmedo (h)
5YR4/2; casi seco; francoarenoso;estructura en bloques subangulares,media,
débilmentedesarrollada;no adherente,ligeramentefirme, duro; macizo; 10 56 de
elementosgruesos(0< 5 cm), con pátina negra(5YR2,5/2) y núcleo rojo oscuro
(10R3/4), ortocuarcitas;abundantesraices muy finas y medias; fauna activa; sin
reacciónal ClH; limite gradual,ligeramenteondulado,
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Perfil 51655 (Cont.)

ABt. 15-28 cm. Rojo en seco (s) 2,SYR4,5/6 y en húmedo (h) 2,5YR3,5/6;
húmedo; francoarcilloso; estructuraen bloques subangulares,media, moderada;
ligeramente adherente y plástico, ligeramente firme, casi duro; moderadamente
poroso, con poros mediosy pequeños;10 % de elementosgruesos(0< 5 cm)
similares al anterior, ortocuarcitas;arcilla en las fisuras de los elementosgruesos;
frecuentesraices finas y medias;faunaactiva; sin reacciónal CLII; limite gradual,
ondulado,

Btl. 28-65 cm. Color pardo oscuro en seco (s) 7,5Y115,5/6 y rojo oscuro en
húmedo (h) 7,5YR5/6; húmedo; arcilloso; estructura prismática, pequeña,bien
desarrollada;adherentey plástico, firme, duro; poros fmos y muy finos; 15 56 de
elementosgruesos,0> 10-15 cm, con arcilla en las fisuras y algunos con patina
oscura, ortocuarcitas; frecuentescutanesde iluviación; frecuentesraices medias y
gruesasaisladas;escasaactividad de la fauna; sin reacciónal CIII en matriz; limite
gradual, irregular,

2Bt2. 60-140cm. Color pardoamarillentoen seco(s) 1OYR6,5/6,5y más oscuroen
húmedo (h) 1OYR6/6 con énclavesrojizos (2,SYR4/6) cuyo porcentajecrece en
profundidad; humedada capacidadde campo; arcilloso; estructuraprismática,muy
fina condiconadapor los elementosgruesos;adherentey plástico, firme, duro; poros
finos y muy finos, generalmenteno intercomunicados;70 56 de elementosgruesos,0
<15 cm, con arcilla en las fisuras,frecuentementearenizadosy con nucleoburdeos
(10R4/6), ortocuarcitas;frecuentescutanesde iluviación; raices gruesasaisladas;
actividad de la fauna inapreciable;con reacciónal CIII en algunaszonasaisladasy
finas de la matriz; limite gradual, irregular,

2Rtk. 140-180cm. Color pardo amarillentoen seco (s) 1OYR6,5/6,5y másoscuro
en húmedo(h) 1OYR6/6 con mayorporcentajede énclavesrojizos (2,5YR4/6) queel
horizonte anterior; humedada saturación;arcilloso; estructuraprismática,muy fina
condiconadapor los elementosgruesos;adherentey plástico,firme, duro; porosfinos
y muy finos; 75 56 de elementosgruesos,0 <15-20 cm, ortocuarcitas;frecuentes
cutanesde iluviación; raices gruesasaisladas; sin actividad de la fauna; nodulos
concrecionadosduroscalizos; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENO4INACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. <cm> (USDA, 1992>

20 Madroñera CMA-2) 655.051 ¶ 9J 0 15 Ap OCHRICO PALEXERALF ULTICO
655.051 2 1OJ 15 28 ABI ARGILICO -
655.051 3 11J 28 65 BIl ARGILICO -
655.051 4 12J 65 140 2812 ARGILICO -
655.051 5 13 140 180 2Btk ARGILICO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENAARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)

<cm) CX) TOTAL GRUESAFINA

655.051 1 0 15 Ap 10.00 77.00 24.00 53.00 11.00 12.00 FrAr 5YR4/2
655.051 2 15 28 ABI 13.00 58.00 17.00 41.00 12.00 30.00 FrAc 2,5YR3,5/6
655.051 3 28 65 Btl 15.00 41.00 23.00 18.00 14.00 45.00 Ac 7,SYR5/6
655.051 4 65 140 2812 70.00 40.00 18.00 22.00 10.00 50.00 Ac 1OYR6/6
655.051 5 140 180 2Btk 75.00 42.00 14.00 28.00 10.00 48.00 Ac 1OYR6/7

Tabla 3.- Análisis Químico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA MO. NITROGENOC/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CBray> (calculada>

Ccm> CdS/m> CX> CX> CX) Cx) ppn ppn ppifl Cme/lOOg)

655.051 1 0 15 Ap 5.8 2.00 0.19 5.9 8.0 234.6 27.5
655.051 2 15 28 ABI 6.1 0.23 0.03 4.3 3.2 156.4 29.1
655.051 3 28 65 811 6.5 0.15 0.02 4.2 0.5 195.5 32.2
655.051 4 65 140 28í2 6.8 0.10 0.01 5.6 0.1 195.5 30.6
655.051 5 140 180 2Btk 8.1 14.0 0.04 0.01 2.2 273.7 31.1

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na IC H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PU PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMEROGENET. Crne/100g> CX> CX) CX) CX) CX) (meX>

655.051 1 Ap 7.30 3.60 0.80 0.40 0.60 1.90 7.30 0.75 4.50 66.67 14.81 11.11 7.41 1.90 74.0
655.051 2 ASí 920 3.80 0.80 0.50 0.40 3.70 9.20 0.50 4.75 69.09 14.55 7.27 9.09 3.70 59.8
655.051 3 BU 14.80 7.40 1.10 0.60 0.50 5.20 14.80 0.45 6.73 77.08 11.46 5.21 6.25 5.20 64.9
655.051 4 2Bt2 15.50 9.50 1.90 0.50 0.50 3.10 15.50 0.26 5.00 76.61 15.32 4.03 4.03 3.10 80.0
655.051 5 2Btk 15.00 11.70 2.00 0.60 0.70 15.00 0.35 5.85 78.00 13.33 4.67 4.00 100

Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZONTE CE. pH CALIZA Fe Fe Cu Cta E E Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

rrrt/cm CX) Cppn) CX) < (pi”’>

655.051 2 ASí 6.1 0.3 1.23 0.3 30.0
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Perfil 3683 (La Ruda; MA-6)

Lugar/Finca: En la Ruda,próximo al crucede caminos,a 1 Km al nortede CasaLeón
Municipio/Provincia: Torrecilla de la Jara/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000):683 (Espinosodel Rey)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escala:991-992/R-13/USAF-B/l:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 39’ 15” Long.W: 40 44’ 45”
Altitud (m): 760; CoordenadasU.T.M.: x 350,4; y 4391,0
Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa

Sustrato:pizarras

Geoforma: raña(Madroñera,naciente) Posición: proximal

Pedregosidad:pavimento de desierto Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: casi plano (3 %) Orientación: N

Drenaje: impedido DesagUe:lento

Capa Freática: Inaccesibleen verano

Erosión: laminar y por surcosactivaaunquedefendidapor pedregosidad

Vegetación natural: encinar Uso del Suelo: cereal-pastos(erial)

Régimende Humedad: Xérico Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): PALEXERULT (TIPICO-AI3RUP’flCO)
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENONINACION MIN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. Ccm) CUSDA. 1992>

21 La Ruda CMA-6) 683.003 1 E45 0 30 Ap OCHRICO PALEXERULT TIPICOCHAPLICO)
683.003 2 E46 125 185 Bt3 ARGILICO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA> > CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)

Ccm) CX) TOTAL GRUESAFINA

683.003 1 0 30 Ap 45.00 73.70 28.50 45.20 11.80 14.50 FrAr 5YR3,5/3.5
683.003 2 125 185 8t3 38.00 3565 2.10 33.55 14.10 50.25 Ac 2.5YR6/6 1OYR4/6

Tabla 3.- Análisis Químico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. CE, pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENOdM FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GEMET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) CBray> (calcuLada)

(cm) CdS/rn> CX) CX) CX) CX> ppu ppn ppT, Cme/lOOg)

683.003 1 0 30 Ap 0.15 5.5 2.30 0.13 9.9 15.7 136.8 58.3
683.003 2 125 185 Bt3 0.10 5.6 0.10 0.01 5.6 3.1 97.8 30.0

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MIJEST. HORIZ. CA.C Ca Mg Na K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMEROGENET. Cme/lOOg) Cx> CX) CX) CX) CX) <meX>

683.003 1 Ap 13.05 4.89 255 0.10 0.35 5.16 13.05 0.14 1.92 61.98 32.32 4.44 1.27 5.16 60.5
683.003 2 5t3 15.27 3.05 1.10 0.10 0.25 10.77 15.27 0.23 2.77 67.78 24.44 5.56 2.22 10.77 29.5
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Tabla 5.- Oligoelementos

MT.N. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cta Cta 8 8 Zn Zn
PERFIL NUMEROGENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

¡mt/cm C~) Cppn) CX) (pi”‘)

Mn
MAPA

Mn
MEL

683.003 1 Ap 0.15 S.S 0.5 2.00 0.6
683.003 2 2t3 0.10 5.6 0.3 1.90 0.6

66.0
60.0

Tabla 6.- Mineralogia 1 (PI. ~c 0.05 mii)

WT.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CL 5 1-5 1 I-V y

CATOS DE Fe

K

683.003 1 Ap 56.4 5.6 38.0
683.003 2 8t3 42.0 4.0 54.0

Tabla 7.- Mineralogia II (Ninerales Pesados)

M.T.N. MUES.OPACO< M 1 n e r a 1 e 5 D e n s o s T r a rl s p a r e n t e s CX)
PERFIL NUM. TURMAdR- GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU 015- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCOCLORI ESFE

(Y.) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS NA
ZOISIT
CLINOZ

APATI
TO

683.003 1 31.0 9.2 18Á 27.6 1.0 1.0 8.2 1.0 1.0 LO 1.0
683.003 2 6&2 12.5 58.3 8.3 4.2 12.5

23.5
4.2

7.1
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Perfil 3655 (Madroñera; MA-5)

Lugar/Finca: El Pilón, Km 12,9 comarcalSantaAna-Alcaudete
Municipio/Provincia: Retamoso/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:99l-992/R-13/USAF-B/1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 39<> 45’ 42” UngW: 4<> 44’ 45”
Altitud (m): 632; CoordenadasLLT.M.: x= 350,2; y= 4403,2

Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy
Sus! rato : pizarras

Geoforma: rafia (Madroñera)

Pedregosidad:< 1 %

Pendientegeneraly del lugar: convexidad,casi
plano (< 1,5 56)

Drenaje: impedido

matriz arcillosa

Posición: Distal

Rocosidad:no

Orientación: N

Desagiie: lento

Capa Freática: 105 cm. Inaccesibleen verano

Erosión: laminar y por surcosactivaaunquedefendidapor pedregosidad

Vegetaciónnatural: relictosde encinar

Régimende Humedad:Xérico

Uso del Suelo: cerealinvierno

Régimende Temperatura: Térmico

• Clasificación (USDÁ, 1992): PALEXEEALF ULTICO

Descripción del Perfil 3655

Ap. 0-12 cm. Pardorojizo oscuroen seco(s) 7,5YR5/4y enhúmedo(h) 7,5YR4/3;
seco; arcilloso; estructuraen bloques subangulares,media, muy deterioradapor
laboreo; adherentey plástico, ligeramentefriable, duro; macizo; < 5 56 de elemen-
tos gruesos(0< 2 cm), con pátinanegra(5YR2,5/2), ortocuarcitasheterométricas
no arenizadas;fauna activa; manchasnegrasaisladasede materiaorgánica; raices
aisladasfinas y medias;sin reacciónal ClH; limite irregular, neto,
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Perfil 3655 (Cont.)

A12. 12-24 cm. Rojo en seco (s) 7,SYR5/4 y en húmedo (h) 7,5YR4/4; seco;
arcillosofranco;estructuraen bloques subangulares,media, moderada;adherentey
plástico, ligeramentefirme, casi duro; moderadamenteporoso,con porosmediosy
pequeños; < 5 56 de elementosgruesossimilares al anterior, ortocuarcitas;fauna
activa; manchasnegrasaisladasde materiaorgánica; raicesaisladasfinas y medias;
sin reacciónal ClH; limite irregular, neto,

(2)Bt. 24-42 cm. Color pardooscuroen seco (s) 5YR4/8 y rojo oscuroen húmedo
(h) 5YR3/4; seco; arcilloso; estructura prismática, media, bien desarrollada;
adherentey plástico, firme, duro; frecuentes,poros fmos y muy fmos; 4-8 56 de
elementosgruesosque crecen con la profundidad, 0> 5 cm , con arcilla en las
fisuras y algunosaisladoscon patina oscura,ortocuarcitaspoco alteradas;frecuentes
cutanesde iluviación; manchasnegrasde Fe y/o Mn en carasestructuralesbrillantes
y moteados amarillos aislados; frecuentes raices fmas, vivas en contacto con
elementosgruesos;escasaactividad de la fauna; sin reacciónal CIH; limite neto,
irregular,

2Btgl. 42-70cm. Color pardooscuroen seco(s)7,SYR5/4y rojo oscuroenhúmedo
(h) 7,5YR4/4; seco; arcilloso; estructuraangular, media-fma, bien desarrollada;
adherentey plástico, fmne, duro; frecuentes,poros finos y muy finos; 80 56 de
elementosgruesoscon dosmodas,01 = 2 cm y 02> 5 cm, cuyo tamañocrececon
la profundidady con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas,algunasalteradasy con
arenización incipiente y amarillas, pisolitas negras(<156); frecuentescutanesde
iluviación; manchasnegrasde Fe y/o Mn en carasestructuralesbrillantesy moteados
amarillos frecuentese intensosy con limites difusos; raicesmuy frecuentesy muy
finas, muertas; escasaactividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite neto,
irregular,

2Btg2. 70-100 cm. Color pardo oscuro en seco (s)7,SYR6/6 y rojo oscuro en
húmedo (h) 7,5YR5/6; seco; arcilloso; estructuraangular,fina, bien desarrollada;
adherentey plástico, firme, duro; frecuentes,poros finos y muy fmos; 85 % de
elementosgruesoscon dos modas, 0~ = 3 cm y 02> 6 cm, cuyo tamañocrececon
la profundidady con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas,algunasalteradasy con
arenizaciónincipiente y amarillas, pisolitas negras(<156); frecuentescutanesde
iluviación; manchasnegrasde Fe y/o Mn encarasestructuralesbrillantesy moteados
amarillos frecuentese intensosy con límites difusos; sin actividadde la fauna; sin
reacciónal CIII; limite gradual,irregular,
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Perfil 3655 (Cont.)

2Btg3. 100-120 cm. Color pardo oscuro en seco (s)7,5YR6/6 y rojo oscuro en
húmedo (h) 7,5YR5/6; seco; arcilloso; estructuraangular, fma, bien desarrollada;
adherentey plástico, firme, duro; frecuentes,poros fmos y muy finos; 90 56 de
elementosgruesoscon dosmodas,0~= 3 cm y 02> 8 cm, cuyo tamañocrececon
la profundidady con arcilla en las fisuras,ortocuarcitas,frecuentesalteradasy con
arenizaciónimportantey amarillas,pisolitasnegras(<2%); frecuentescutanes
de iluviación; manchasnegras de Fe y/o Mn en caras estructuralesbrillantes y
moteadosamarillos frecuentese intensos y con límites difusos; sin actividad de la
fauna; sin reacción al ClH; limite neto, irregular,

3Btkl. 120-140cm. Color pardo oscuroen seco(s)1OYR5/6 y oscuroen húmedo
(h) 105YR5/6; seco; arcilloso; estructuraangular, media, moderada;adherentey
plástico, firme, duro; frecuentes, poros finos y muy finos; 90 56 de elementos
gruesoscon dos modas, O~ = 3 cm y 02> 8 cm, con arcilla en las fisuras,
ortocuarcitas, frecuentes alteradas y con arenización importante, pisolitas negras
(<2%); cutanes de iluviación visibles; moteadosamarillosfrecuentesy otros grises
que crecenen profundidad,intensosy con límites difusos; sin actividadde la fauna;
reacción al ClH en masas friables y concreciones aisladas; limite neto, irregular,

3Rtk2. 140-200cm. Color pardo oscuroen seco (s)1OYR6/8 y oscuroen húmedo
(h) 1OYR5/8; seco; arcilloso; estmcturaangular, media, moderada;adherentey
plástico, firme, duro; frecuentes,poros finos y muy fmos; 90 56 de elementos
gruesos con dos modas, 0~= 3 cm y 02> 8 cm, con arcilla en las fisuras,
ortocuarcuias, frecuentesalteradasy con arenizaciónimportante, pisolitas negras
(<2%); cutanesde iluviación visibles; moteadosgrisesmuy frecuentes,intensosy
con límites difusos; sin actividad de la fauna; reacciónal ClH en masasfriables y
concreciones aisladas; limite neto, irregular
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFW NUt4ERO LABORATORIO (Lsup/L¶nf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUN. (cm) CUSDA, 1992)

22 Madroñera CMA-5) 655.003 ¶ 54900*E106 0 12 Ap OCHRICO PALEXERALF ULTICO
655.003 2 54894*E107 12 24 Al? OCHRICO
655.003 3 54897*E108 24 42 C2)Bt ARGILICO
655.003 4 54899*E109 42 70 2Btgl ARGILICO
655.003 5 54898E11O 70 100 2Btg2 ARGILICO
655.003 6 54893*E111 100 120 ZBtg3 ARGILICO
655.003 7 54896

tE112 120 140 3Btkl ARGILICO
655.003 8 54895*E113 140 200 38tk2 ARGILICO
655.003 9 P114 800 820 SRI ND
655.003 10 PuS 800 820 5R2 NO
655.003 11 Pilé 800 820 5R3 ND
655.003 12 P117 800 820 5R4 MD
655.003 13 PuS 200 300 4C MD

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.TN. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT< TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR <MunseLí>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

Ccm) CX) TOTAL GRUESA FINA

655.003 1 0 12 Ap 16.80 44.68 12.00 32.68 19.34 35.98 Ac 7,SYRS/4 7.5YR4/3
655.003 2 12 24 Al? 10.60 44.27 10.40 33.87 26.61 29.12 AcFr 1,SYRS/4 7,5YR4/4
655.003 3 24 42 C2)Bt 2.19 23.31 1.89 21.42 28.21 48.48 Ac 5YR4/8 5YR3/4
655.003 4 42 70 2Btgl 37.00 40.90 11.90 29.00 4.26 54.84 Ac 7,5YRS/4 7.SYR4/4
655.003 5 70 100 2Btg2 49.60 42.97 11.07 31.90 3.41 53.62 Ac 7,5YRÓ/6 7.5YR5/6
655.003 6 100 120 2Btg3 47.30 38.56 18.46 20.10 4.54 56.90 Ac 7,5YR6/6 7.5YR5/6
655.003 7 120 140 3Btkl 52.30 39.27 17.56 21.71 3.32 57.41 Ac 1OYR6/6 1OYR5/6
655.003 8 140 200 38tk2 51.80 46.48 21.96 24.52 2.48 51.04 Ac 1OYR6/8 1OYR5/8

Tabla 3.- Análisis Químico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFORO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA <Olsen) CBray) (calculada)

Ccm> CdS/m> CX> CX> CX> CX> ppn ppn ppn Cme/lOOg>

655.003 1 0 12 Ap 0.09 S.S 0.93 0.06 8.7 21.9 222.9 39.2
655.003 2 12 24 A12 0.09 7.1 1.6 0.2 0.71 0.04 9.9 17.0 176.0 50.7
655.003 3 24 42 C2)Bt 0.07 6.7 0.31 0.05 3.5 0.2 97.8 4&2
655.003 4 42 70 28tg1 0.11 6.5 0.20 0.03 3.7 0.7 97.8 44.0
655.003 5 70 100 28tg2 0.09 6.4 0.15 0.01 8.4 0.8 78.2 42.1
655.003 6 100 120 2Btg3 0.10 7.0 1.5 0.4 0.05 0.01 2.8 1.0 78.2 41.9
655.003 7 120 140 3Btkl 0.09 6.2 0.20 1.2 78.2 38.7
655.003 8 140 200 3Btk2 0.17 6.7 66.5 42.2

77



Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.IC Ca Mg Na K 14 SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI Pt4gI PKI PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMEROGENET. < Cme/lOOg> Cx) CX) CX) CX) CX>Ciil~Y.)

655.003 1 Ap 15.96 7.13 1.54 0.10 0.57 6.62 15.96 0.37 4.63 76.34 16.49 6.10 1.07 6.62 58.5
655.003 2 A12 16.17 9.19 1.47 0.10 0.45 4.96 16.17 0.31 6.25 81.98 13.11 4.01 0.89 4.96 69.3
655.003 3 C2)Bt 23.98 14.49 4.17 0.12 0.25 4.95 23.98 0.06 3.47 76.14 21.91 U31 0.63 4.95 79.4
655.003 4 2Btgl 24.54 13.22 4.09 0.15 0.25 6.83 24.54 0.06 3.23 74.65 23.09 1.41 0.85 6.83 72.2
655.003 5 28tg2 22.87 12.59 4.24 0.15 0.20 5.69 22.87 0.05 2.97 73.28 24.68 1.16 0.87 5.69 75.1
655.003 6 2Btg3 23.92 14.41 4.01 0.17 0.20 5.13 23.92 0.05 3.59 76.69 21.34 1.06 0.90 5.13 78.6
655.003 7 3Btkl 22.63 12.98 3.55 0.20 0.20 5.70 22.63 0.06 3.66 76.67 20.97 1.18 1.18 5.70 74.8
655.003 8 38tk2 21.55 13.30 2.78 0.17 0.17 5.13 21.55 0.06 4.78 81.00 16.93 1.04 1.04 5.13 76.2

Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZ. C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 5 Zn Zn Mn Mn
PERFIL MUMEROGENET. 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

nt/cm CX> (pi”‘> Cx) Cpjr)

655.003 1 Ap 0.09 5.5 116.50 9.8 0.46 20 420.6
655.003 2 Al? 0.09 7.1 1.6 38.00 11.1 0.28 24 450.9
655.003 3 <2)Bt 0.07 6.7 35.40 99 0.39 22 243.6
655.003 4 2Btgl 0.11 6.5 23.90 14.6 0.39 27 239.3
6SS.003 5 28tg2 0.09 6.4 29.20 14.6 2.23 25 302.2
655.003 6 2Btg3 0.10 7.0 1.5 38.00 20.3 0.31 34 333.5
655.003 7 3atk1 0.09 6.2 43.50 21.5 0.30 29 424.4
655.003 8 3Btk2 0.17 6.7 100.80 20.0 7 27 300.3

Tabla 6.- Mineralogía 1 (PT. 0’ 0,05 mm)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL MUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CL 5 I-S 1 I-V V K

CATOS DE Fe

65S.003 1 Ap 61.1 5.0 2.4 31.5
655.003 2 Al? 65.2 16.2 18.6
655.003 3 CZ)Btl 18.4 5.5 76.1
655.003 4 2Btgl 32.8 3.6 63.6
655.003 5 2Btg2 458 2.8 48.5 2.9
655.003 6 2Btg3 13.3 68.0 18.7
655.003 7 3Btkl 9.1 64.2 26.7
655.003 8 35tk2 7.5 80.4 12.1
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Tabla 7.- Mineralogia II (AO. 0 ‘ 2 pm)

M.TN. MUESTRAHORIZ.
PERFIL NUM. GENET.

CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CL 5 I-S 1 1-y V

CATOS DE Fe

K

655.003
655.003
655.003
655.003
655.003
655.003
655.003
655.003

1 Ap
2 A12
3 C2)Btl
4 2Btgl
5 2Btg2
6 28tg3
7 3Btkl
8 38tk2

43.1
33.8
29.3
29.0
25.8
31.8
25.6

4.5 23.0

56.9
66.2
70.7
71.0
74.2
68.2
74.4
72.5

Tabla &- Mineralogía III (Minerales Pesados)

N.T.N. MUES.
PERFIL NUM.

OPACO
TURMA

CX) LINA
dR-
CON

M i n e r a L e £ D e n s o s T r a n s p a r e n t e s CX)
GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCOCLORI ESFE
TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS MA

ZOISIT
CLINOZ

APATI
TO

655.003 1
655.003 2
655.003 3
655.003 4
655.003 5
655.003 8

70.2 37.3
6fl9 28.1
66.4 2MB
35.2 169
522’ 113
37.6 3.9

29.2
24.8
282
406
29.1

2.7 12.0 5.3 1.3 6.7 22.7 1.3 1.3 1.3
2.1 9.4 6.3 6.3 1.0 9.4 2.1
5.9 12.9 5.9 5.9 9.9 2.0 4.0
1.9 13.1 5.0 5.6 2.5 1.9 2.5 6S 3.8
2.8 18.9 1.9 6.6 2.8 4.7 7.5 0.9

5.8 1.0 1.0 3.9 47.6 3.9

5.3
6.3
3.0

11.3
1.9
2.9

2.7

2.0
0.6

1.0
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Perfil 31655(Madroñera; MÁ-3)

Lugar/Finca: El Pilón, Km 13 comarcalSantaAna-Alcaudete
Municipio/Provincia: Retamoso/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000):655 (Los Navalrnorales)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escala:991-992/R-13/USAF-B/l:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 39<> 45’ 42” Long.W: 4<> 44’ 40”
Altitud (m): 632; CoordenadasU.T.M.: x= 350,1; y= 4403.1
Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y

Sustrato:pizarras

Geoforma: rafia (depresión)

Pedregosidad:< 1 %

Pendientegeneraly del lugar: convexidad, casi
plano (< 1,5 %)

Drenaje: impedido

matriz arcillosa

Posición: Distal

Rocosidad:no

Orientación: N

Desaglie: lento

Capa Freática: 105 cm. Inaccesible en verano

Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetaciónnatural: relictos de encinar

Régimende Humedad:Xérico

Uso del Suelo: barbecho

Régimende Temperatura: Térmico

Clas¿ficación(USDA, 1992): PALEXERAJ,F ÚLTJCO

Descripción del Perfll 31655

Ap. 0-26 cm. Pardo oscuro en húmedo (h) 7,5YR4/3;seco; francoarcillosoarenoso;
estructura en bloques subangulares, media, deteriorada por laboreo; adherente y
plástico, ligeramente friable, duro; macizo; < 10 56 de elementos gruesos (0< 7
cm), conpátinanegraoscura(7 ,5YR3/2), ortocuarcitas heterométricas no arenizadas;
faunaactiva; manchasnegrasaisladasede materiaorgánica;frecuentesraices finas y
medias; sin reacción al CIH; limite brusco, casi plano,
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Perfil 3655 (Cont.)

Btl. 26-60 cm. Color rojo amarillentoen húmedo (h) 5YR4/4; seco; arcilloso;
estructura prismática, media, bien desarrollada; adherente y plástico, firme, duro;
frecuentes poros, finos; 10 56 de elementos gruesos, 0> 10 cm , con arcilla en las
fisuras y algunos aislados con patina oscura, ortocuarcitasarenizadas;frecuentes
cutanes de iluviación; frecuentes raices medias y gruesas, en buen estado; escasa
actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite gradual, irregular,

2Bt2. 60-100 cm. Color rojo amarillento irregular en húmedo (h) 5YR4/4 y
1OYR5/6; seco; arcilloso; estructuraangular-prismática,media, bien desarrollada;
adherentey plástico, firme, duro; frecuentes,poros finos y muy finos; 15 56 de
elementosgruesosque crecenen profundidadhastaun 30 56 con dosmodas,01 = 2
cm y 02> 5 cm, ortocuarcitas, algunas alteradas y con arenización incipiente y
amarillas; frecuentes cutanes de iluviación; manchas negras de Fe y/o Mn en caras
estructuralesbrillantes y moteadosamarillos frecuentese intensos y con límites
difusos; raicesmuy frecuentesy mediasy gruesas;escasaactividadde la fauna; sin
reacción; limite neto, irregular,

2Rtk. 100-180cm. Color rojo irregular en húmedo(h> 5YR4/4, conpredominiode
zonas amarillentas 1OYR5/6; seco; arcilloso; estructura angular, media, bien
desarrollada; adherente y plástico, firme, duro; frecuentes poros finos y muy finos;
35% elementos gruesos que crecen en profundidad, dos modas, 0~= 2 cm y 02> 6
cm, ortocuarcitasalteradasy con arenización incipiente y amarillas; cutanes de
iluviación en la región más roja; raices frecuentes gruesas, en mal estado; escasa
actividad de la fauna; con reacciónal CIII en zonas concrecionadas;limite neto,
irregular,
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO

NUN. Cciii> CUSDA, 1992)

23 Madroñera CMA-3> 655.031 1 EQO 0 26 Ap OCHRICO PALEXERALF ULTICO
655.031 2 E91 26 60 Btl ARGILICO
655.031 3 E92 60 100 2Bt2 ARGILICO
655.031 4 E93 100 130 2Btkl ARGILICO
655.031 5 E94 130 180 2Btk2 ARGILICO

Tabla 2.- Análisis Granuláinetrico

M.TN. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR CMunseLL>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh>

(cm) CX) TOTAL GRUESAFINA

655.031 1 0 26 Ap 7.00 72.00 30.00 42.00 12.00 16.00 FrAcAr 7.5YR4/3 7.5YR3/2
655.031 2 26 60 Stl 8.00 40.00 24.00 16.00 10.00 50.00 Ac 5YR4/4
655.031 3 60 100 ZBt2 15.00 37.00 19.00 18.00 8.00 55.00 Ac 5YR4/4 1OYR5/6
655.031 4 100 130 2Etkl 15.00 38.50 23.50 15.00 11.50 50.00 Ac 5YR4/4 1OYR6/6
655.031 5 130 180 28tk2 15.00 41.00 22.00 19.00 12.00 47.00 Ac SYR4/4 1OYRS/7

Tabla 3.- Análisis Quimico

M.T.N. NUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen) <Bray) CcaLcuLada>

(cm> CdS/m) CX) CX) CX) CX> pi’ii pi’n ppl Cme/lOOg)

655.031 1 0 26 Ap 0.12 6.0 2.40 0.12 11.2 5.1 234.6 23.8
655.031 2 26 60 Btl 0.10 6.3 0.75 0.04 10.5 3.2 273.7 28.0
655.031 3 60 100 ZBt2 0.08 6.9 0.20 0.02 5.6 0.5 195.5 27.3
655.031 4 100 130 2Btlcl 0.09 7.2 0.1 156.4 29.5
655.031 5 130 180 28tk2 0.10 8.3 12.8 156.4 27.0

Tabla 4- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.M. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMEROGEMET. Cme/lOOg) CX> CX) CX) CX) CX)CnneX>

655.031 1 Ap 8.60 3.30 0.90 0.40 0.60 3.40 8.60 0.67 3.67 63.46 17.31 11.54 7.69 3.40 60.5
655.031 2 Bfl 15.50 8.60 1.10 0.40 0.70 4.70 15.50 0.64 7.82 79.63 10.19 648 3.70 4.70 69.7
699.031 3 2BtP 15.40 9.00 1.90 0.60 0.50 3.40 15.40 0.26 434 75.00 15.83 4A7 5.00 3.40 77.9
655.031 4 2Btkl 14.75 &50 1.00 0.45 0.40 4.40 14.75 0.40 8.50 82.13 9.66 3.86 4.35 4.40 70.2
655.031 5 28tk2 12.70 9.80 1.50 0.50 0.40 0.50 12.70 0.27 6.53 80.33 12.30 3.28 4.10 0.50 96.1
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Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 8 Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMEROGENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCt8c MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

nrh/cm CX) Cppn) CX) Cppm)

655.031 1 Ap 0.12 6.0 06 0.15 0.3 66.0
655.031 2 atí 0.10 6.3 0.3 0.50 0.3 15.0

Tabla 6.- Mineralogia 1 (PT, 0< 0,05 orn)

MT.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- OROX. CL I-CL 5 1-5 1 I-V V K

CATOS DE Fe

655.031 1 Ap 70.1 3.6 26.3
655.031 2 Etí 4E0 9.5 49.5
655.031 3 St? 25.8 3.1 65.9 5.2 32.9 33.0
655.031 4 280<1 22.2 1.0 71.5 5.3
655.031 5 280<2 14.5 4.2 81.0 0.3

Tabla 7.- Mineralogía II (AO. 0< 2 pm)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CL 5 I-S 1 1-V y K

CATOS DE Fe

655.031 1 Ap 57.2 42.8
655.031 2 Etí 38.9 61.1
655.031 3 St? 33.9 66.1
¿55.031 4 ?Btkl 35.2 64.8
655.031 5 2Btk2 36.6 4.0 59.4

Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO M 1 n e r a 1 e s O e n s o s T r a n s p a r e n t e a CX)
PERFIL NUM. TURMA CIR- GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCOCLOR! ESFE ZOISIT APATI

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MMI DOTA TA yITA TAS MA CLINOZ TO

655.031 1 49.5 7.6 58.1 1.9 12.4 3.8 1.0 2.9 1.9 1.0 6.7 2.9
655.031 2 46.8 19.6 28.3 2.2 17.4 9.8 12.0 2.2 1.1 1.1 6.5
655.031 3 51.? 23.6 55.7 4.7 0.9 2.8 6.6 1.9 0.9 2.8
655.031 4 20.0 35.0 9.0 1.0 11.0 10.0 ¶4.0 5.0 1.0 2.0 1.0 10.0 1.0
655.031 5 51.5 16.0 54.3 11.7 3.2 6.4 5.3 3.?
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Perfil 11655(Rosal; R-4)

Lugar/Finca: Excavación de Vallelaso
Municipio/Provincia:Torrecillade la Jara/Toledo

Mapa Topográfico Nacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n <>/Pasada/Vuelo/Escala:99l-992/R-1 3/USAF-B/1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot N: 39<>40’ 25” Long.W: 4<>49’ 05”
Altitud (ni): 715; CoordenadasU.T.M.: x= 344,1; 4393,2

Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato:pizarras y cuarcitas

Geoforma: raña Rosal (mayor desarrollo Ae)

Pedregosidad:pavimento de desierto

Posición: Medio-Proximal

Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: casi plano (<1 %) Orientación:N

Drenaje: impedido Desagúe:lento

Capa Freática: 300 cm

Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetaciónnatural: relictos de encinar

Régimende Humedad:Xérico

Uso del Suelo: cerealinvierno

Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): PALEXERALF (ABRUP’rICO, PLINTICO)

Descripción del Perfil 11655

Ap. 0-14 cm. Pardo rojizo oscuro en seco (s) 7,5YR4,5/4 y en húmedo (h)
7 ,5YR3,5/3; seco; francoarcilioso;estructuraen bloques subangulares,media-fina,
moderadacon tendenciaa granular; no adherentey no plástico, casi suelto, ligera-
menteduro; macizo; <2 56 de elementosgruesos(0< 2-4 cm), con pátina negra
(5YR2,5/2), ortocuarcitasheterométricassubangularesno arenizadas;fauna poco
activa; raicesfrecuentesfinas y medias;sin reacciónal ClH; limite irregular, neto,

Ae. 14-28 cm. Rojo en seco (s) 7,5YR4/5 y en húmedo (h) 7,5YR3/3; seco;
arenosofranco;estructuragranularconbloquessubangularesaislados;no adherentey
no plástico, suelto, casi duro; moderadamente poroso, con poros medios y pequeños,
primarios; < 30 56 de elementos gruesos con dos modas (0~ < 2-3 y 02< 6-8 cm),
ortocuarcitas heterométricas, no arenizadas; fauna escasamenteactiva; raices
frecuentesfinas y medias;sin reacciónal ClH; limite plano, brusco,
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Perfil 11655(Cont.)

2Bt. 28-65 cm. Color pardo oscuro en seco (s) > 5YR5/7 y rojo oscuro en húmedo
(h) > 5YR4/6; seco; arcilloso; estructuraprismática, media, bien desarrollada;
adherente y plástico, firme, duro; frecuentes, poros finos y muy finos; 60 56 de
elementos gruesos con dos modas (0~< 2-3 y 02< 8 cm; 0,,~ < 22 cm), con arcilla
en las fisuras y algunos aislados con patina oscura, ortocuarcitas poco alteradas;
frecuentescutanes de iluviación; frecuentes raices finas y muy fmas, vivas en
contactocon los elementosgruesos;sin actividad de la fauna; sin reacciónal ClH;
limite gradual,irregular,

2Btgl - 65-95 cm. Color pardo oscuro en seco (s)> 5YR5/7 y rojo oscuro en
húmedo (h) > 5YR4/6 y segregacionesy manchasmás rojas (s) 10R4/6 y (h)
10R5/6; seco;arcilloso; estructuraprismática, media, bien desarrollada;adherentey
plástico, firme, duro; frecuentes, poros fmos y muy finos; 35-40 56 de elementos
gruesoscon dos modas,0~ = 4 cm y 02> 6-8 cm, ortocuarcitas con arenizaciones
de 0,2 mm y con arcilla en las fisuras, pisolitas negras aisladas (<0,5 56); frecuentes
cutanes de iluviación; frecuentes raices fmas y muy finas, vivas rodeando los
elemetos gruesos; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClH; limite gradual,
irregular,

3Btg2. 95-130cm. Color pardooscuroen seco(s)7,5YR5/8y rojo oscuroen húme-
do (h) 7,5YR4,5/6; seco; arcilloso; estructura angular, fina, bien desarrollada;
adherente y plástico, firme, duro; frecuentes, poros finos y muy finos; 75 56 de
elementosgruesoscondos modas(0~= 4 cm y 02> 6-8; 0~ < 22 cm) con arcilla
en las fisuras, ortocuarcitas alteradas y arenizadas;pisolitas negras frecuentes
(0=0,5 mm); frecuentes cutanes de iluviación; segregacionesrojas -(s)10R5/6 y
(h)10R4,5/6- muy abundantesy moteadosamarillos frecuentese intensosy con
límites difusos; sin actividad de la fauna; sin reacción al CIII; limite brusco,
irregular,

4Btvl. 130-190cm. Color muy irregular: 40 56 rojo (s)10R4/6y (h)10R4/5; 30 56
blanco7,5YR6,5/2y (h) 7,5YR6/2; 30 56 amarillo <7,5YR6/8y <7,5 YR4/6; casi
seco; arcilloarenoso; estructura angular, media, moderada difuminada por las
segregacionesen franjas laminares; ligeramenteadherentey plástico, casi friable,
muy duro; frecuentes,porosfinos y muy fmos; 30 56 de elementosgruesoscon dos
modas, 0~= 2-4 cm y 02> 8-10 cm con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas,
frecuentescon arenizaciónimportante,pisolitas negras(0,5 mm) concentradasen la
parte roja; segregacionesplínticas; sin actividad de la fauna; sin reacciónal ClH;
limite difuso, irregular,

4Btv2. 190-250cm. Similar al anteriorpero conpredominiode las segregacionesque
influyen en las relacionesdel color: 20 56 de rojo (s)10R4/6y (h)10R4/5, 50 56
blanco 7,5YR6,5/2 y (h) 7,5YR6/2 y 30 56 amarillo <7,5YR6/8 y <7,SYR4/6;
límite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO

NUN. (Cm> CUSDA. 1992>

24 Rosal CR-4) 655.011 1 B18940*E1 0 14 Ap OCHRICO PALEXERALF ULTICO
655.011 2 818941*E? 14 28 A2/E ALBICO? (PLINTICO>
655.011 3 B18942E3 28 65 2Bt ARGILICO -
655.011 4 B18943*E4 65 95 28t91 ARGILICO -
655.011 5 B18944*E5 95 130 3Btg2 ARGILICO
655.011 6 B18945*E6 130 190 4Btvl ARGILICO
655.011 7 B18946*E7 190 250 481v? ARGILICO -

Tabla 2.- Analisis Granulometnco

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR <Munseil>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

<atO CX) TOTAL GRUESAFINA

655.011 1 0 14 Ap 32.50 53.83 1=16 41.57 32.77 13.40 FrAc 7,5YR4,5/4 7.5YR3.5/3
655.011 2 14 28 A2/E 37.80 56.24 1t64 43.60 28.93 14.83 ArFr 7,SYR4/5 7.SYR3/3
655.011 3 28 65 2Bt 52.30 51.33 18.34 32.99 25.18 23.49 FrAcAr >5YRS/7 >5YR4/6
655.011 4 65 95 ZBtgí 36.50 34.99 9.84 25.15 26.43 38.58 Fr >5YRS/7 >SYR4/6 10r3,5/6
655.011 5 95 130 38tg2 61.50 39.75 16.84 22.91 12.93 47.32 Ac 7,SYR5/8 7,5YR4,5/6 10R4,5/6
655.011 6 130 190 4Btvl 47.20 47.34 13.14 34?O 16.53 36.13 AcAr a:10R4/6 b:7,5YR5/8 c:1ORÓ,5/2
655.011 7 190 250 481v? 5630 44.02 17.56 26.46 10.35 45.63 AcAr a:10R4/6 b:7,SYRS/8 c:10R6/1

Tabla 3.- Análisis Quirnico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA LO. NITROGENOC/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CICCAc>
PERFIL NUHERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COLsen> CBray> (calculada)

<cm> (dSIm> CX> CX) CX> (%> Pi”’ Fi”‘ P$
1~’ <~f1OO9>

655.011 1 0 14 Ap 0.06 5.9 0.91 0.06 3.3 26.0 17&0 45.1
655.011 2 14 28 A2/E 0.04 5.5 0.49 0.03 9.1 10.0 7.8 40.9
655.011 3 28 65 ?Bt 0.06 5.6 0.35 0.02 9.8 4.0 19.6 20.4
655.011 4 65 95 ?Btgl 0.04 5.5 0.30 0.0? 8.4 46.9 30.8
655.011 5 95 130 3Btg= 0.03 3.6 0.32 0.0? 9.0 19.6 25.0
655.011 6 130 190 4Btvl 0.14 5.6 0.10 0.01 5.6 10.0 27.4 34.0
655.011 7 190 250 421v? 0.07 4.7 0.06 0.01 L4 5.0 19.6 27.1

Tabla 4- Cationes Extraibles y Fertilidad

ttT.N. MUEST. HORIZ. C-I.C Ca Mg Ma K 14 SU14A 1</Mg Ca/Mg PCaI PMgI NI PNaI CIC-SB y Al
PERFIL NUMEROGENET. < Cme/lOOg) CX> CX) Cx) CX> Cx) (meX>

655.011 1 Ap 7.86 4.55 0.58 0.05 0.45 2.23 7.86 0.78 7.84 80.82 10.30 7.99 0.89 2.23 71.6 0.30
655.011 2 A2/E 7.05 4.16 0.58 0,02 0.0? 2.27 7.05 0.03 7.17 87.03 12.13 0.42 0.42 2.27 67.8 0.54
655.011 3 281 5.49 3.15 0.96 0.07 0.05 1.26 5.49 0.05 3.28 74.47 22.70 1.18 1.65 1.26 77.0 0.50
655.011 4 2B1g1 12.49 7.90 2.12 0.07 0A2 2.28 12.49 0.06 3.73 77.38 20.76 1.18 0.69 2.28 81.7 0.60
655.011 5 38tg2 12.49 7.29 2.70 0.10 0.05 2.35 12.49 0.02 2.70 71.89 26.63 0.49 0.99 2.35 81.2 0.55
¿55.011 6 4Btvl 12.49 6.30 3.18 0.25 0.07 2.19 12.49 0.02 2.14 66.0? 30.87 0.68 2.43 2.19 82.5 0.45
655.011 7 481v? 12.49 4.92 2.31 0.17 0.05 5.04 12.49 0.0? 2.13 66.04 31.01 0.67 2.28 5.04 59.6 2.10
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Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZONTE CE. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu B 8 Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMERO GENETICO 1:? 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

lr.vJ,/cm CX> Cpi’n) CX> < (Pi”’)

655.011 1 Ap 0.06 5.9 152.00 4.8 10 527.9
655.011 2 A2/E 0.04 5.5 164.90 6.6 9 434.8
655.011 3 ZSt 0.06 5.6 96.10 6.9 10 182.0
655.011 4 2Btgí 0.04 5.5 107.30 9.8 10 26.6
655.011 5 38tg2 0.03 5.6 136.80 1E9 9 2í-8
655.U11 6 4Btvl 0.14 5.6 164.80 14.6 7 28.2
635.011 7 4Btv2 0.07 4.7 239.10 14.8 4 26.8

Tabla 6.- Mineralogia 1 (PT. 0’ 0,05 mm)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL 1-CI 5 I-S 1 í-v y 1<

CATOS DE Fe

611011 1 Ap 65.7 33 19.9 20:5
A2/E 73.9 3.4 12.6
2Btg 65.4 1.9 27.8
2Btgl
3Btg?
4Btvl 38.8 7.6 53.6

655.011 7 4Btv? 16.3 5?.3 31.4

Tabla 7.- Mineralogia II (AO. 0’ 2 jim)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL MUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CL 5 1-5 1 I-V V 1<

CATOS DE Fe

655.011 1 Ap 2.0 98.0
655.011 ? A?/E 8.4 91.6
655.011 3 2Btg 25.5 74.5
659.011 4 ZBtgl 4.0 96.0
655.011 5 3Btg? 8.0 92.0
655.011 6 4Btví 32.7 67.3
655.011 7 4Btv2 1=7 87.3

Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO < M i r, e r a 1 e s O e n s o s T r a n s p a r e n t e s CX>
PERFIL NUM. TURMA CIR- GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCOCLORI ESFE ZOISIT APATI

CX> LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA WC> MANI DOTA TA VIlA TAS HA CLIHOZ 10

655.011 1 49.5 9.2 73.4 37 S.S 1.8 1.8 2.8 1.8
655.011 2 51.7 6.0 87.0 1.0 3.0 1.0 tO 1.0
655.011 3 45.6 7.1 75.8 2.0 5.1 3,0 2.0 1.0 3.0 1.0
655.011 4 54.0 8.2 79.4 2.1 6.2 1.0 2.1 1.0
655.011 5 39.9 4.0 79.2 3.0 6.9 2.0 1.0 4.0
655.011 6 44.6 9.8 78.4 4.9 ?.9 2.9 1.0
655.011 7 47.6 12.4 78.4 1.0 2.1 2.1 4.1
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Perfil 12655 (Rosal; R-1)

Lugar/Finca: Excavación Vallelaso
Municz~io/Provincia:Torrecillade la Jara/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:991-992/R-13/USAF-B/1 :30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 40’ 25” Long.W: 40 49’ 00”
Altitud (m): 710; CoordenadasU.T.M.: x= 344,2; y= 4393,2

Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa

Sustrato:pizarras y cuarcitas

Geoforma: rafia (Rosal, sin Ae) Posición: Medio-proximal

Pedregosidad:pavimento de desierto Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: casi plano Orientación:N
(<1%)

Drenaje: impedido Desagae:lento

Capa Freática: 300 cm

Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetaciónnatural: relictos de encinar Uso del Suelo:barbecho

Régimende Humedad:Xérico Régimende Temperatura: Térmico

Clas~ficación (USDA, 1992): PALEXERLJLT ‘rípico (PLIN’nco)

Descripción del Perfil 12655

Ap. 0-30 cm. Pardo oscuro en húmedo(h) 7,SYR5/4; casi seco; arenosofranco;
estructura en bloques subangulares, fina, débilmente desarrollada; no adherente y no
plástico, firme, muy duro; macizo; < 25 % de elementosgruesos(0< 5 cm>, con
pátina pardo oscura (7,5YR2/2), ortocuarcitas heterométricassubangularesno
arenizadas;faunapoco activa; abundantesraicesfmas y mediasaisladas;sin reacción
al ClH; limite irregular, gradual,
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Perfil 12655 (Cont.)

AB. 30-45 cm. Pardoamarillento en húmedo(h) 1OYR5/4; ligeramentehúmedo;
franco; estructura en bloques subangulares,media,moderada; poco adherentey
ligeramenteplástico,moderamentefirme, muy duro; poco poroso,conporos medios
y finos, primarios; < 30 56 de elementosgruesos (0< 15 cm), ortocuarcitas
heterométricas,no arenizadas;fauna escasamenteactiva; abundantesraices finas y
medias;sin reacciónal ClH; limite irregular, gradual,

2Btl. 45-85 cm. Color rojoamarillentoen húmedo(h) 5YR5/8;humedo;arcilloso;
estructuraprismática,media, bien desarrolladaaunquecondicionadapor los elemen-
tos gruesos;adherentey plástico, firme, duro; frecuentes,porosfinos y muy fmos;
70 % de elementosgruesoscondos modas(0 = 2-3 cm; 0~ = 25 cm), con arcilla
en las fisuras y muchosarenizados.ortocuarcitas;frecuentescutanesde iluviación;
raices aisladasmediasy gruesas,en buen estadoy en contacto con los elementos
gruesos;sin actividadde la fauna; sin reacciónal ClH; limite gradual, irregular,

2Bt2. 85-185 cm. Color irregular rojo amarillentoen húmedo(h)5YR5/8 y rojo
oscuro en húmedo (h)2,SYR3/6; húmedo; arcilloso; estructuraprismática, media,
bien desarrolladaaunque condicionada por los elementos gruesos; adherente y
plástico, firme, duro; frecuentes,poros finos y muy finos; 70 % de elementos
gruesoscon dos modas(0 = 2-3 cm; 0~ = 25 cm), con arcilla en las fisuras y
muchosarenizados,ortocuarcitas;frecuentescutanesde iluviación; sin apenasraices;
sin actividadde la fauna; sin reacciónal ClH; limite gradual, irregular,

3Btv. 185-350cm. Color muy irregular que afecta incluso a los elementosgruesos
en húmedo: 35 56 de rojo 10R4/6, 35 56 gris-blanco 7,SYR7/1 y 30 56 amarillo
XOYR6/6; húmedo;arcilloso; estructuraangular,media, moderadadifuminadapor las
segregacionesen franjas laminares;ligeramenteadherentey plástico,moderadamente
friable, muy duro; frecuentes,poros finos y muy finos; 70 56 de elementosgruesos,
0= 2-4 cm con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas arenizadas; segregaciones
plínticas; sin actividadde la fauna; sin reacciónal ClH; limite inaccesible,
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Lirif> GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. (cm) CUSDA, 1992)

25 RosaL CR-1) 655.012 1 P120 0 30 Ap OCHRICO PALEXERULT TíPICO
655.012 2 P121 30 45 AB OCHRICO CPtfntfco)
655.012 3 P122 45 85 2Btl ARGILICO -
655.012 4 P123 85 185 2Bt2 ARGILICO -
655.012 5 P124 185 300 3Btv ARGILICO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT< TEXTURA CUSDA) ‘CLASE < COLOR (Munseil>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh>

(cm) CX) TOTAL GRUESAFINA

655.012 1 0 30 Ap 25.00 82.00 18.00 6400 8.00 10.00 ArFr 7,5YRS/4 7,SYR?/?
655.012 2 30 45 AS 30.00 67.00 =2.00 45.00 9.00 24.00 Fr 1OYRS/4
655.012 3 45 85 ZBtl 70.00 39.00 25.00 14.00 7.00 54.00 Ac 5YR5/8
655.01? 4 85 185 2Bt2 70.00 48.00 17.00 31.00 7.00 45.00 Ac 5YRS/8
655.012 5 185 300 3Btv 70.00 48.00 lLOD 30.00 6.00 46.00 Ac a:10R4/6 b:1OYR6/6 c:7,5YR7/1

Tabla 3.- Análisis Quimico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. CE. pH CALIZA CALIZA M.0. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFOROPOTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen) CBray) CcaLcuhada>

(cm) CdS/m) CX) CX) CX> CX> ppn ppn ppn Cme/lODg)

655.012 1 0 30 Ap 0.15 5.8 1.80 0.10 10.1 14.0 156.4 21.0
655.012 2 30 45 AB 0.05 5.6 0.50 0.03 9.3 9.4 78.2 20.8
655.012 3 45 85 2BtI 0.04 5.4 0.20 0.01 11.2 0.8 117.3 20.2
655.012 4 85 185 28t2 0.04 5.0 0.09 0.01 5.0 O.? 156.4 21.6
655.01? 5 185 300 3Btv 0.04 5.2 0.02 0.00 *** 0.1 156.4 23.8

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

N.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma 1< H SUMA 1</Mg Ca/Mg PCaI PMgI PU PNaI cíc-ss V AL
PERFIL NUMEROGENET. < (rne/lOOg) CX> CX> CX) CX> CX) CmeX>

655.012 1 Ap 5.70 1.60 1.00 0.50 0.40 2.20 5.10 0.40 1.60 45.71 28.57 11.43 14.29 2.20 61.4
655.012 2 AB 6.00 1.80 0.90 0.40 0.20 2.70 6.00 0.22 2.00 54.55 27.27 6.06 12A2 2.70 55.0 0.20
655.012 3 ZEtí 11.30 2.80 1.80 0.50 0.30 5.90 11.30 0.17 1.56 51.85 33.33 5.56 9.26 5.90 47.8 0.90
655.01? 4 ?8t2 9.90 1.80 0.60 0.40 0.40 6.70 9.90 0.67 3.00 56.25 18fl 12.50 12.50 6.70 32.3 4.80
655.012 5 3Stv 11.00 1.70 0.70 0.50 0.40 7.70 11.00 0.57 2.43 51.52 21.21 12.12 15.15 1.70 30.0 3.00
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Tabla 5.- Oligoelementos

Tabla 6.- Mineralogia 1 (PL 0’ 0,05 —)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 B Zn Zn Mn Mn
PERFIL NUMEROGENET. 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

mit/cm CX) (pi”’) CX) < Cp%nn)

655.012 1 Ap 0.15 5.8 1.2 0.50 0.3 215.0
655.012 2 AB 0.05 5.6 0.5 0.50 2.6 15.0
655.01? 3 28t1 0.04 54 0.4 0.50 0.5 1.5
655.012 4 =Bt? 0.04 5.0 0.3 0.30 0.3 0.6
655.012 5 3Btv 0.04 5.? 0.2 0.30 0.3 0.5
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Perfil 1655 (Rosal; R-3)

Lugar/Finca: La Gila, a 50 m al este de ]a carretera a la Vizcaina
Municipio/Provincia:Torrecillade la Jara/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000):655 (Los Navalmorales)
Foto n “/Pasada/Vuelo/Escala:991-9921R-l 3/USAF-B/ 1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 40’ 12” Long.W: 40 49’ 30”
Altitud (m): 725; CoordenadosU.T.M.: x= 343,5; y 4392,6

Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato:pizarras y cuarcitas

Geoformo: rafia (Rosal)

Pedregosidad:pavimento de desierto

Pendientegeneraly del lugar: plano

Drenaje: impedido

Posición: Proximal

Rocosidad:no

Orientación: N

DesagUe: lento

Capa Freática: inaccesible

Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetaciónnatural: relictos de encinar

Régimende Humedad:Xérico

Clasificación (USDA, 1992): PAIEXERALF ULTICO (ÚLTICO)

Descripción del Perfil 1655

Uso del Suelo: barbecho

Régimende Temperatura: Térmico

Ap. 0-30 cm. Pardooscuro en húmedo(h) 7,5YR4/4; casi seco;arenosofranco;
estructuraen bloquessubangulares,fina, débilmentedesarrollada;no adherentey no
plástico,firme, duro; macizo; 10-15 56 de elementosgruesos(0< 5 cm’>, con pátina
pardo oscura (7,5YR3/2), ortocuarcitasheterométricassubangularesno arenizadas;
sin actividad de la fauna; frecuentes raices finas y medias; sin reacción al ClH; limite
irregular, gradual,
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Perfil 1655 (Cont.)

Btl. 30-75 cm. Rojo en húmedo(h) 2,5YR4/6 con moteadosrojos (h)10R3/6 que
hacia el límite inferior se disponen en bandas; ligeramente húmedo; arcilloso;
estructura en bloques subangulares,media-fina,bien desarrollada; adherente y
plástico, moderamentefirme, muy duro; poco poroso, con poros medios y finos,
primarios; 20 56 de elementosgruesos(0< 5 cm) quecrecenhaciael límite inferior
(30 %), ortocuarcitas heterométricas,no arenizadas; fauna escasamenteactiva;
frecuentescutanesdc iluviación; frecuentesraices finas y medias; sin reacción al
ClH; limite irregular, gradual,

2Bt2. 75-160 cm. Color amarillentoen húmedo(h) lOYR6/7 con bandeadosmás
rojos 10R3/6; húmedo; arcilloso; estructuraprismática, media, bien desarrollada
aunquecondicionadapor los elementosgruesos;adherentey plástico, firme, duro;
frecuentes,poros finos y muy finos; 60-70 56 de elementosgruesos(0= 2-3 cm;
0máx 25 cm), con arcilla en las fisuras y muy alterados,ortocuarcitas;frecuentes
cutanesde iluviación; raices muy aisladasmediasy gruesas; sin actividad de la
fauna; sin reacciónal ClH; limite gradual, irregular,

2Btv. 160-225 cm. Color muy irregular en bandeadoque afecta incluso a los
elementosgruesos,en húmedo:30 56 de rojo 7,5R3/6,40 % gris-blanco1OYR7/1 y
30 56 amarillo 1OYR6/7; húmedo; arcilloso; estructuraangular, media, moderada
difuminada por las segregacionesen franjas laminares; ligeramenteadherentey
plástico, moderadamentefriable, muy duro; frecuentes,poros finos y muy finos; 70
% de elementosgruesos,0= 4 cm con arcilla en las fisuras,ortocuarcitasareniza-
das; segregacionesplínticas; sin actividad de la fauna; sin reacciónal ClH; limite
inaccesible,

93



Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO

MUN. <cm) CUSDA, 1992)

26 RosaL CR-3) 655.001 1 E95 0 30 A OCHRICO PALEXERALF ULTICO
655.001 2 E96 30 75 Btl ARGILICO
655.001 3 E97 75 160 ZBt? ARGILICO
655.001 4 ?98 160 225 2Btv ARGILICO
655.001 5 E99 225 300 ?CBv MD?

Tabla 2.- Análisis t3ranulómetrico

M.LN. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

Ccm) CX> TOTAL GRUESAFINA

655.001 1 0 30 A 12.00 50.00 14.00 3600 35.00 15.00 FrAr 7,5YR4/4
655.001 2 30 75 Etí 22.00 45.00 15.00 30.00 25.00 30.00 FrAeL 2,SYR4/6 10R3/6
655.001 3 75 160 2Bt2 65.00 42.00 14.00 2&OO 26.00 32.00 FrAc 10YR6/7 7,5YR-10R3/6
655.001 4 160 225 2Btv 70.00 35.00 16.00 19.00 16.00 49.00 Ac a:1OYR7/1 b:1OYRÓ/7 c:7.5YR3/6
655.001 5 225 300 ?CBv 75.00 35.00 15.00 20.00 15.00 50.00 Ac a:1OYR7/? b:1OYR6/7 c:7,SYR-10R4/6

Tabla 3- Análisis Quimico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen> (Br-ay> (calculada)

(cm) CdS/m) CX) CX> CX> CX) ppn ppu ppm Cme/100g>

655.001 1 0 30 A 0.08 5.9 1.32 0.08 9.2 15.0 195.5 49.4
655.001 2 30 75 atí 0.07 5.6 0.34 0.0? 9.5 0.8 39.1 39.7
655.001 3 75 160 2Bt2 0.05 5.7 DAS 0.01 10.1 0.5 39.1 38.6
655.001 4 160 225 ?Btv 0.05 5.4 0.10 0.01 5.6 OA 19.6 33.5
655.001 5 225 300 2CBv 0.04 5.4 0.09 0.01 5.0 19.6 26.6

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma 1< 4 SUMA 1</Mg Ca/Mg PCaI PMgI MU PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMEROGENET. <mne/lOOg) CX) CX) CX) CX) CX) Cflie%>

655.001 1 A 1 5 6.18 0.77 0.05 0.50 2.55 1 5 0.65 8.03 82.40 10.27 6.67 0.67 2.55 74.6
655.001 2 Btl 12.60 7.60 1.07 0.05 0.10 3.78 12.60 0.09 7.10 86.17 12.13 1.13 0.57 3.78 70.0
655.001 3 2Bt2 12.70 6.45 1.90 0.05 0.10 4.20 12.70 0.05 3.39 75.88 22.35 1.18 059 4.20 66.9
655.001 4 2Btv 16.60 7.10 2.55 0.05 0.05 6.85 16.60 0.02 2.13 72.82 26.15 0.51 0.51 6.85 58.7
653.001 5 ?CBv 13.50 5.46 2.48 0.01 0.05 5.50 13.50 0.02 2.20 68.25 31.00 0.62 0.12 5.50 59.3
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Tabla &- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZ. C.E. pH CALIZA Fe Fe Cta Cu 8 B Zn Zn Mri Mn
PERFIL NUMEROGENET. 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

nrt/cm CX) Cppm) CX) < Cppr>

655.001 1 A 0.08 5.9 0.3 0.60 0.3 61.0
655.001 2 Etí 0.07 5.6 0.3 0.30 2.4 39.0

Tabla 6.- Mineralogia 1 (PT. 0’ 0,05 mm)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CL 5 I-S 1 LV V 1<

CATOS DE Fe

655.001 1 A 82.4 t7 10.8
655.001 2 BU 62.9 2.0 31.8
655.001 3 2Bt? 6k? 1.2 32.8 4.8
655.001 4 2Btv 40.5 49.0 10.5
655.001 5 ZCBv 27.9 50.8 21.3

Tabla 7.- Mineralogia II (AO. 0< 2 pm)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 9
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DRDX. CL I-CL 5 I-S 1 1-V V 1<

CATOS DE Fe

655,001 1 A 372 6.8 56.1
653,001 2 Ml 22.6 77.4
655.001 3 Zata 7.9 92.1

Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO< M i n e r a 1 e s O e n s o s T r a n 5 p a r e n t e s CX)
PERFIL NUM. IURMA dR- GRANA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SILI EN- 81011 MOSCOCLORI ESFE ZOISIT APATI

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS MA CLINOZ TO

655.001 1 37.8 16.8 63.6 0.9 0.9 3.7 5.6 7.5 0.9
655.001 2 41.8 11.7 632 1.9 6.8 4.9 1.9 5.8 3.9
¿55.001 3 70.3 11.4 37.1 30.0 7.1 2.9 7.1 2.9 1.4
655.001 5 41.9 4.2 73.6 4.2 11.1 5.6 1.4
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Perfil 4655 (Rosal; R-2)

Lugar/Finca: Rasillos, a 20 m al norestedel vértice geodésico
Municipio/Provincia:Alcaudetede la Jara/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:99l-992/R-1 3¡USAF-B/1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 46’ 20” Long.W: 40 47’ 15”
Altitud (ni): 620; CoordenadasU.TM.: x= 345,4; y= 4404,2

Litología: conglomerado de cantos cuarcíticos y matriz arcillosa
Sustrato:granitoides

Geoforma: rafia Posición: Distal

Pedregosidad:pavimento de desierto

Pendientegeneraly del lugar: píano

Drenaje: impedido

Rocosidad:no

Orientación: N

Desagñe:lento

Capa Freática: 120 cm (Marzo)

Erosión: laminar y por surcos activa aunque defendida por pedregosidad

Vegetaciónnatural: relictos de encinar

Régimende Humedad:Xérico

Clasificación (USDA, 1992): PALEXERALF TÍPICO

Descripción del Perfil 4655

Uso del Suelo: barbecho

Régimende Temperatura: Térmico

Ap - 0-25 cm. Rojo amarillento en húmedo (h) 5YR4/4; seco; arenosofranco;
estructuraen bloquessubangulares,fina, débilmentedesarrollada;no adherentey no
plástico, finne, duro; macizo; 10 56 de elementosgruesos(0~<2 cm y 02=4-5 cm),
ortocuarcitasheterométricassubangularesno arenizadas;sin apenasactividad de la
fauna;frecuentesraicesfmas y medias;sin reacciónal CIH; limite irregular, gradual,
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Perfil 4655 (Cont.)

Bt. 25-70 cm. Rojo amarillento en húmedo (h) 5YR5/8; húmedo; arcilloso;
estructura prismática, media, bien desarrollada; adherente y plástico, firme, duro;
poco poroso, con poros medios y fmos; 25 56 de elementos gruesos (0< 10 cm)
con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas heterométricas, no arenizadas; fauna escasa-
mente activa; frecuentes cutanes de iluviación; frecuentes raices medias; sin reacción
al ClH; limite irregular, gradual,

2Bt. 70-140cm. Color irregular, pardo amarillentoen húmedo(h) 1OYR6/6 y rojo
amarillento5YR5/8; húmedo;arcilloso;estructuraprismática,media,biendesarrolla-
da aunque condicionada por los elementos gruesos; adherente y plástico, firme, duro;
frecuentes, poros finos y muy fmos; 70 56 de elementos gruesos (0== 2-3 cm; 0~=
20 cm), con arcilla en las fisuras y muy alterados, ortocuarcitas; frecuentes cutanes
de iluviación; raices muy aisladas medias y gruesas; sin actividad de la fauna; sm
reacciónal ClH; limite neto, irregular,

2Btk. 140-180cm. Color irregular, en húmedo:pardoamarillento 1OYR6/6 y rojo
amarillento5YR5/8 y segregacionesverdosasy amarillentas7,5YR5/3+ 1OYR7/2;
húmedo;arcilloso;estructuraprismática,media,bien desarrolladaaunquecondiciona-
da por los elementosgruesos;adherentey plástico, firme, duro; frecuentes,poros
finos y muy finos; 70 % de elementosgruesos(0= 2-3 cm; 0~= 20 cm), con
arcilla en las fisuras y muy alterados,ortocuarcitas;frecuentescutanesde iluviación
más visibles en al matriz más roja; sin apenas raices; sin actividad de la fauna; con
concentracionescalizasen la basede los elementosgrueesosy que crecenhaciael
límite inferior; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Lfnf> GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. Ccm) <USDA. 1992)

?7 Rosal CR-2) 655.004 1 13J 0 25 Ap OCHRICO PALEXERALF TíPICO
655.004 2 14J 25 70 Etí ARGILICO -
655.004 3 15J 70 140 ZBt2 ARGILICO
655.004 4 16J 140 180 ZBtk ARGILICO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) > CLASE < COLOR <Mur,sett)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)

Ccm) CX> TOTAL GRUESAFINA

655.004 1 0 25 Ap 14.00 74.00 21.00 53.00 12.00 14.00 FrAc 5YR4/4
655.004 2 25 70 ti 28.00 42.00 27.00 15.00 10.00 48.00 Ac 5YRS/8
655.004 3 70 140 2Bt2 60.00 39.00 23.00 16.00 10.00 51.00 Ac 1OYR6/6 SYR5/8
655.004 4 140 180 2Btk 70.00 45.00 18.00 27.00 8.00 47.00 Ac a:7,5Y5/3 b:10YR6/6 c:1OYR7/2

Tabla 3.- Análisis Químico

WT.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFOROPOTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Otsen) (Bray) (caLculada)

Ccm) CdS/m> CX> CX) CX) CX> ~~T1 ppu ppm Cme/lOOg)

655.004 1 0 25 Ap 0.10 5.8 3.00 0.16 10.5 18.0 273.7 25.0
655.004 2 25 70 Btl 0.08 6.0 0.58 0.04 8.1 5.1 234.6 26.8
655.004 3 70 140 2Bt? 0.04 6.7 0.15 0.01 8.4 0.2 273.7 265
655.004 4 140 180 2Btk 0.11 SA 7.6 0.01 195.5 24.9

Tabla 4- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ce Mg Na K H SUMA 1</Mg Ca/Mg PCaI PMgI P1<I PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMEROGENET. Crne/íODg) CX> CX) CX) CX> CX) Cme%>

655004 1 Ap 9.50 2.30 1.40 0.50 0.70 4.60 9.50 0.50 1.64 46.94 28.57 1429 10.20 4.60 51.6
655.004 2 ti 14.00 5.50 1.90 0.60 0.60 5.40 14.00 032 2.89 63.95 22.09 6.98 6.98 5,40 61.4
655.004 3 28t2 13.80 7.90 2.10 0.60 0.70 2.50 13.80 0.33 3.76 69.91 18.58 6.19 5.31 2.50 81.9
655.004 4 2Btk 11.70 8.80 1.80 0.60 0.50 11.70 0.28 4.89 75.21 15.38 4.27 5.13 100
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Perfil 7655 (Rosal; R-5)

Lugar/Finca: Vistalegre,a la izquierdadel desvio.
Municipio/Provincia:Retamoso/Toledo

Mapa TopograficoNacional (1:50.000): 655 (Los Navalmorales)
Foto ti

0/Pasaóa/Vuelo/Escala:991-992/R-13/USAF-B/l:30.000

CoordenadasGeográficas:Lat. N: 390 43’ 08’
Altitud (ni): 672;

Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy
Sustrato:pizarrasy cuarcitas

Geoforma:rafia

Pedregosidad:pavimentode desierto

Pendientegeneraly del lugar: plano

Drenaje: impedido

Long.W:40 49’ 10”

matriz arcillosa

Posición: Distal-media

Rocosidad:no

Orientación: N

Desague:lento

Capa Freática: inaccesible

Erosión: laminar y por surcosactiva aunquedefendidapor pedregosidad

Vegetaciónnatural: relictosde encinar

Régimende Humedad:Xérico

Clasificación (USDA, 1992): PALEXERALF TÍPICO

Descripcióndel Perfil 7655

Uso del Suelo: Olivar

Régimende Temperatura: Térmico

Ap. 0-30 cm. Color amarillento en húmedo (h) 1OYR4/6; seco; francoarenoso;
estructuragranulary localmenteen bloquessubangulares,fina, débilmentedesarrolla-
da; no adherentey no plástico, firme, duro; macizo;20 % de elementosgruesos(0
< 15 cm), ortocuarcitasheterométricassubangularesque incluyen gravasnegrascon
nucleo rojizo; escasaactividadde la fauna; frecuentesraices finas y medias; sin
reacciónal CIH; limite irregular, gradual,
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Perfil 7655 (Cont.)

Rt. 30-70 cm. Color rojo amarillentoen húmedo(h) 7,5YR5/6;húmedo; arcilloso;
estructuraen bloques subangulares,media, bien desarrollada;adherentey plástico,
firme, duro; poco poroso, con poros medios y finos; 20 % de elementosgruesos
(0< 10 cm) con arcilla en las fisuras, ortocuarcitasheterométricas,no arenizadas;
faunaescasamenteactiva; frecuentescutanesde iluviación; frecuentesraices finas y
mediasaisladas;sin reacciónal ClH; limite irregular, gradual,

Bt(k). 70-120 cm. Color pardo amarillentoen húmedo(h) 7,5-1OYR5/6; húmedo;
arcilloso; estructuraprismática,media, biendesarrollada;adherentey plástico,firme,
duro; frecuentes,poros fmos y muy finos; 30 % de elementosgruesos(0< 10 cm),
con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas; frecuentescutanesde iluviación; raices
frecuentesmedias; sin actividad de la fauna; sin reacciónal CIH en la matriz y
acumulacióncalizaen la basede los elementosgruesos;límite irregular, casi neto,

2Rtkl. 120-180 cm. Color pardo rojizo 5YR416 y zonas más amarillentas
1OYR5/6; húmedo; arcilloso; estructuraprismática,media,bien desarrolladaaunque
condicionadapor los elementosgruesos;adherentey plástico, firme, duro; frecuen-
tes,porosfinos y muy finos; 75-80 % de elementosgruesos(0= 2-4cm; 0,,~= 22
cm), con arcilla en las fisuras y algunos muy alterados,ortocuarcitas;frecuentes
cutanesde iluviación más visibles en al matriz más roja; sin raices; sin actividadde
la fauna; con concentracionescalizasen la base de los elementosgruesosy que
crecenhaciael límite inferior; limite inaccesible.

2Btk2. 180->200 cm. Similar al anteriorpero conconcrecionesmás frecuentes
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINACION NTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO (Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. (cm) (USDA, 1992)

28 Rosal (R-5) 655.007 1 P130 0 30 Ap OCHRICO PALEXERALF TíPICO
655.007 2 P131 30 70 Bt ARGILICO
655.007 3 P132 70 120 BtCk) ARGILICO
655.007 4 P133 120 180 2Btk1 ARGILICO
655.007 5 P134 180 200 2Btk2 ARGILICO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. NUESTRAPROFUNDIDAD>IORIZ. ELEMENT < TEXTURA (USDA) > CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

(cm) CX) TOTAL GRUESAFINA

655.007 1 0 30 Ap 20.00 74.50 20.50 54.00 10.50 15.00 FrAr 1OYR4/6
655.007 2 30 70 Bt 20.00 44.80 25.20 19.60 11.70 44.00 Ac 7,SYRS/6
655.007 3 70 120 EtCIc) 30.00 40.50 24.20 16.30 10.50 49.50 Ac 7,SYR5/6 1OYR5/6
655.007 4 120 180 2Btkí 75.00 48.00 25.00 23.00 10.20 41.80 Ac 5YR4/6
655.007 5 180 200 2Btk2 80.00 53.10 24.80 28.30 10.90 36.00 Ac >YRS/6

Tabla 3.- Analisis Quimico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA >4.0. NITROGENOC/N FOSFORO FOSFOROPOTASIO CIC(AC)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Olsen) (Bray) (caLculada)

(cm) (dS/m) CX) CX) CX) CX) p~T) ppn ppn Cme/100g)

655.007 1 0 30 Ap 0.15 6.0 1.86 0.11 9.5 9.4 254.2 31.2
655.007 2 30 70 Bt 0.12 6.5 0.80 0.05 9.0 3.7 195.5 27.6
655.007 3 70 120 Bt(k) 0.10 6.9 0.9 0.30 0.02 8.4 156.4 26.1
655.007 4 120 180 2RtIcl 0.10 7.3 3.5 0.09 0.01 5.0 109.5 27.1
655.007 5 180 200 28tk2 0.08 7.5 5.5 117.3 29.2

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. c.í.c ca Mg Na i~ H SUMA KINg Ca/Mg PCaI PMgI MCI PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMEROGENET. (rne/lOOg) CX) CX) CX) CX) CX) (meX)

655.007 1 Ap 8.40 2.62 1.36 0.25 0.65 3.52 8.40 0.48 1.93 53.69 27.87 13.32 5.12 3.52 58.1
655.007 2 Bt 13.76 6.35 1.90 0.20 0.50 4.81 13.76 0.26 3.34 70.95 21.23 5.59 2.23 4.81 65.0
655.007 3 BtCk> 13.50 9.45 2.10 0.20 0.40 1.35 13.50 0.19 4.50 77.78 17.28 3.29 1.65 1.35 90.0
655.007 4 2Btkl 11.50 8.79 2.18 0.25 0.28 11.50 0.13 4.03 76.43 18.96 2.43 2.17 100
655.007 5 2Btk2 10.50 8.52 1.50 0.18 0.30 10.50 0.20 5.68 81.14 14.29 2.86 1.71 100
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Perfil 11654(Paniagua; PB-1)

Lugar/Finca: Entreel aaroyoBaeny el Tamujosos
Municipio/Provincia:Belvis de la Jara/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 654 (El Puentedel Arzobispo)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escaía: 991-9921R-l3/USAF-B/1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lar. N: 390 43’ ~ Long.W:40 53’ 39”
Altitud (ni): 685; CoordenadasU.T.M.: x= 337,5; y= 4398,3
Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy

Sustrato:pizarrasy cuarcitas

Geoforma:raña(Paniagua)

Pedregosidad:pavimentode desierto

Pendientegeneraly del lugar: plano

Drenaje: impedido

matriz arcillosa

Posición: Media/Distal

Rocosidad:no

Orientación: N

Desaglie: lento

CapaFreática: inaccesible

Erosión: laminary por surcosactiva aunquedefendidapor pedregosidad

Vegetaciónnatural: relictosde encinar

Régimende Humedad:Xérico

Clasificación (USDA, 1992): PALEXERULT TÍPICO

Descripción del Perfil 11654

Uso del Suelo:erial a pastos

Régimende Temperatura: Térmico

Ap. 0-25 cm. Color pardorojizo oscuroen húmedo(h) SYR3/3; seco;arenosofran-
co; estructuraen bloques subangulares,fina, muy débilmente desarrollada;no

¡ adherentey no plástico, firme, duro; macizo; 40 % de elementosgruesos(0 < 7
cm), ortocuarcitasheterométricassubangularesque incluyengravasnegrasconnucleo
rojizo y pátina 5YR3/1; escasaactividad de la fauna; frecuentesraices finas; sin
reacciónal CíR; limite irregular, gradual,
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Perfil 11654(Cont.)

Btl. 25-45 cm. Color rojo amarillentoen húmedo(h) 5YR3/6; húmedo; arcilloso;
estructuraen bloques subangulares,media, bien desarrollada;adherentey plástico,
firme, duro; poco poroso, con poros mediosy fmos; 50 % de elementosgruesos
(0< 15 cm) con arcilla en las fisuras, ortocuarcitasheterométricas;fauna escasa-
menteactiva; frecuentescutanesde iluviación; frecuentesraicesfinas y medias; sin
reacciónal CIH; limite irregular, gradual,

Bt2. 45-100cm. Color pardo amarillentoen húmedo (h) 7,5YRS/7 y con algunas
(< 1.5 %) bandaspsudohorizontalesrojo oscuras(2,5YR3/6); húmedo:; arcilloso;
estructuraprismática,media, bien desarrollada,limitada por los elementosgruesos;
adherentey plástico, firme, duro; frecuentes,poros finos y muy finos; >70 % de
elementosgruesos(0< 10-15),con arcilla en las fisuras,ortocuarcitasmuy alteradas
y con segregaciónde colores similar a la matriz; frecuentescutanesde iluviación;
raices gruesasaisladas; sin actividad de la fauna; sin reacción al ClH; límite
irregular, casi neto,

BU. 100-180cm. Color muy irregularpardoamarillentoen húmedo(h) 7,5YR5/7 y
con bandasfrecuentes(> 35 %) psudohorizontalesrojas (10R316) y con zonasblacas
que aumentansu proporción hacia el límite inferior; húmedo; arcilloso; estructura
prismática,media, moderada,limitada por los elementosgruesos;menosadherentey
plástico,casi firme, duro; frecuentes,porosfinos y muy finos; >75 % de elementos
gruesos (0> 15), con arcilla en las fisuras, ortocuarcitasmuy alteradasy con
segregaciónde colores similar a la matriz; frecuentescutanesde iluviación; sin
raices; sin actividadde la fauna; sin reacciónal CIII ; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

Nt DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO <Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUN. (cm) CUSDA. 1992)

29 Paniagua (PB-1) 654.011 1 P140 0 25 Ap OCHRICO PALEXERULT TíPICO
654.011 2 P141 25 45 Btl ARGILICO
654.011 3 P142 45 100 Bt2 ARGILICO
654.011 4 P143 100 180 8t3 AROILICO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMEHT < TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR CNunseLL)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

(cm) (%) TOTAL GRUESAFINA

654.011 1 0 25 Ap 40.00 81.00 21.00 60.00 8.00 11.00 ArFr SYR3/3
654.011 2 25 45 Etí 50.00 64.00 27.00 37.00 6.00 30.00 Ac SYR3/6
654.011 3 45 100 St? 70.00 45.00 20.00 25.00 5.00 50.00 Ac 7,5YR5/7 2,5YR3/6
654.011 4 100 180 8t3 70.00 47.00 18.00 29.00 5.00 48.00 Ac a:7,SYR5/7 b:10R3/6 c:1OYR7/1

Tabla 3.- Análisis Quinílco

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.0. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFORO POTASIO CIC(AC)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) (Sray) (calculada)

(cm) (dS/m> CX) CX) CX) CX) ppn p~n ppn (me¡lOOg

654.011 1 0 25 Ap 0.25 5.4 2.95 0.17 9.7 15.0 117.3 28.2
654.011 2 25 45 Etí 0.18 5.2 0.35 0.02 9.8 0.8 156.4 22.7
654.011 3 45 100 St? 0.04 4.9 0.15 0.01 8.4 0.4 156.4 22.4
654.011 4 100 180 8t3 0.04 4.7 0.1 117.3 22.1

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma K 8 SUMA KINg Ca/Mg PCaI PMgI PKI Pida! CIC -58 V AL
PERFIL NUMEROGENET. < Cme/100g) CX> CX) CX) CX) CX) (meX)

654.011 1 Ap 9.00 2.71 1.10 0.60 0.30 4.29 9.00 0.27 2.46 57.54 23.35 6.37 12.74 4.29 52.3
654.011 2 Btl 7.50 0.60 1.00 0.40 0.40 5.10 7.50 0.40 0.60 25.00 41.67 16.67 16.67 5.10 32.0 0.90
654.011 3 St? 11.50 1.70 1.30 0.40 0.40 7.70 11.50 0.31 1.31 44.74 34.21 10.53 10.53 7.70 33.0 3.50
654.011 4 Bt3 10.60 1.50 1.10 0.20 0.30 7.50 10.60 0.27 1.36 48.39 35.48 9.68 6.45 7.50 29.2 4.30
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Tabla 5.- Mineralogía 1 (PV. 0’ 0,05 nr)

M.T.N.
PERFIL

MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- 0X1141- < A R C 1 L L A 5
NUM. GENET. PATOS CITA SIL!- DROX Ct I-Ct 5 1-5 1 1-y

CATOS DE Fe

‘¿ K

654.011
654.011
654.011
654.011
654.011

1 Ap 54.4 6.4 39.2
2 Etí 21.1 5.3 53.8 10.8 15.8
3 8t2 12.0 4.2 62.8 21.0 16.0
4 8t3 10.0 8.0 60.0 22.0 15.0
5 PBt 6.0 7.8 70.3 15.9

38.0
46.8
45.0

Tabla 6.- Mineralogia III (Minerales Pesados)

M.T.N. MUES.
PERFIL NUN.

OPACO < M i n e r a 1 e s D e n s o s T r a n s p a r e vi t e s CX)
TURMA dR- GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS
ESFE
MA

ZOISIT APATI
CLINOZ TO

654.011 1
654.011 2
654.011 3

58.5 8.4 57.9 3.2 13.7 7.4 2.1 1.1 4.2
45.3 8.5 54.3 2.1 6.4 11.7 2.1 1.1 5.3
52.8 10.6 35.1 2.1 40.4 2.1 2.1 2.1 1.1 2.1

1.1 1.1
4.3 4.3
1.1 1.1
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Perfil 1654 (Paniagua; PB-2)

Lugar/Finca: Entreel arroyo Baeny el Tamujoso
Municipio/Provincia:Helvisde la Jara/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000):654 (El Puentedel Arzobispo)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escala:991-992/R-13/USAF-B/l:30.000

CoordenadasGeográficas:Lcn. N: 390 43’ 15” Long.W:40 53’ 40”
Altitud (ni): 685; CoordenadasU.T.M.: x= 337,4; y= 438,4
Litología: conglomeradode cantoscuarcíticos

Sustrato:pizarrasy cuarcitas

Geofornia: rafia (Paniagua)

Pedregosidad:pavimentode desierto

Pendientegeneraly del lugar: plano

Drenaje: impedido

y matriz arcillosa

Posición: Media/Distal

Rocosidad:no

Orientación: N

Desagúe:lento

CapaFreática: inaccesible

Erosión: laminar y por surcosactiva aunquedefendidapor pedregosidad

Vegetaciónnatural: encinar

Régimende Humedad:Xérico

Clasificación (USDA, 1992): PALExERULT TÍPICO

Descripción del Perfil 1654

Uso del Suelo:olivar con débil desarrollo

Régimende Temperatura: Térmico

Ap. 0-20 cm. Color pardorojizo oscuroen húmedo(h) 5YR3/3; seco;arenosofran-
co; estructuragranulary localmenteen bloques subangulares,fma, muy débilmente
desarrollada;no adherentey no plástico, casi firme, duro; macizo; 40 % de
elementosgruesos(0 < 10 cm), ortocuarcitasheterométricascon predominiade
gravillas subangularesnegrasalgunascon pátina oscura (5YR3/1); escasaactividad
de la fauna; frecuentesraicesfinas; sin reacciónal ClH; limite irregular, gradual,

106



Perfil 1654 (Cont.)

AB. 20-40 cm. Color rojo amarillento en húmedo(h) 5YR3/6; húmedo; franco
arenoso; estructuraen bloques subangulares,media, débil-moderada;muy poco
adherentey plástico,firme, duro; ligeramenteporoso,texturales;50 % de elementos
gruesoscon tamaño crecientehasta el límite inferior (0< 15 cm) ortocuarcitas
heterométricasy cuarzo aislado; fauna escasamenteactiva; frecuentesraices finas y
medias;sin reacciónal CIII; limite irregular, gradual,

Btl. 40-100cm. Color pardoamarillentoen (h) 7,5YR5/7 y con moteados(20 96)
rojizos (2,5YR3/6±7,5YR5/7);húmedo;arcilloso;estructuraprismática,media,bien
desarrollada,limitada por los elementosgruesos;adherentey plástico, firme, duro;
frecuentes,porosfinos y muy finos; >70 % de elementosgruesos(0> 25) muchos
fracturados,con arcilla y material fino en las fisuras, ortocuarcitasmuy alteradasy
con nucleos (hastaun 20 96) rojizos duros; frecuentescutanesde iluviación; raices
gruesasaisladasy algunasfinas y medias; sin fauna; sin reacción;lfmite irregular,
casineto,

Bt2. 100-180cm. Color pardoamarillentoen húmedo(h) 7,5YR5/7 y conmoteados
(20 96) rojos (2,5YR3/6+7,5YR5/7)que crece haciael límite inferior el porcentaje
de los grises (Bt22) y se disponenen bandascon los más rojos (BC1); húmedo;
arcilloso; estructuraprismática,media, bien desarrollada,limitada por los elementos
gruesos;adherentey plástico,firme, duro; frecuentes,porosfinos y muy finos; >70
96 de elementosgruesos(0> 25> la mayorpartealteradosy fracturados,con arcilla
en las fisuras, ortocuarcitascon nucleos (hastaun 40 96) rojizos duros; frecuentes
cutanesde iluviación; raicesgruesasaisladasy algunasfinas y medias;sin actividad
de la fauna;
sin reacciónal CIII; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N
2 DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DF PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION

ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUN. (cm) CUSDA, 1992)

30 Paniagua (PB-2) 654.001 1 ESO*34J 0 20 Ap OCHRICO PALEXERULT TíPICO
654.001 2 E51*35J 20 40 AB&BA ARGILICO
654.001 3 ES2*36J 40 100 BU ARGILICO
654.001 4 E5337J 100 180 8t21 ARGILICO
654.001 5 E54*38J 100 180 Bt22 ARGILICO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELENENT TEXTURA (USDA) > CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUNEDO MOTEADOSCh>

Ccvi) (%) TOTAL GRUESAFINA

654.001 1 0 20 Ap 43.00 70.90 25.00 45.90 20.15 8.95 ArFr 5YR3/3
654.001 2 20 40 AB&BA 55.00 52.15 24.20 27.95 14.40 23.45 FrAcAr 5YR3/6
634.001 3 40 100 Btl 75.00 =9.95 18.00 11.95 8.80 61.25 Ac a:7,5YRS/7 b:2.SYR3/6 c:10R3/6
654.001 4 100 180 Bt21 75.00 46.95 23.40 23.55 6.52 46.53 Ac a:2,SYR4/6 b:10R4/6
654.001 5 100 180 BtU 80.00 50.16 24.06 26.10 8.04 41.80 Ac a:7SYRS/7 b:1ORS/6

Tabla 3.- Análisis Quimico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFORO POTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen) Caray) (calculada)

(cm) (dSlm> C%> CX) CX) CX> ppn ppti ppn (me/íOOg)

654.001 1 0 20 Ap 0.10 6.2 2.30 0.12 10.7 18.0 117.3 38.5
654.001 2 =0 40 AB&BA 0.05 6.0 1.92 0.10 10.8 0.4 78.2 29.1
654.001 3 40 100 Btl 0.08 5.9 0.40 0.02 11.2 78.2 22.2
654.001 4 100 180 St?1 0.04 5.6 0.10 0.01 5.6 0.2 58.6 21.6
654.001 5 100 180 BtU 0.03 5.2 39.1 21.8

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.id. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg ida 1< H SUMA K/Mg Ca/Ng PCaI PMgI MCI PNaI CIC-SB V Al
PERFIL MUMEROGENET. Cme/lOOg> CX) CE CX) Cx) CX) (meX)

654.001 1 Ap 8.05 2.18 0.8’. 0.24 0.30 4.43 7.99 0.36 2.60 61.24 23.60 8.43 6.74 4.49 44.2
654.001 2 AB&RA 10.66 1.59 1.20 0.20 0.20 7.47 10.66 0.17 1.33 49.84 37.62 6.27 6.27 7.47 29.9 0.30
654.001 3 Btl 14.40 2.39 1.35 0.10 0.20 10.36 14.40 0.15 1.77 59.16 33.42 4.95 2.48 10.36 28.1 0.50
654.001 4 5t21 10.23 1.75 1.07 0.10 0.15 7.16 10.23 0.14 1.64 57.00 34.85 4.89 3.26 7.16 30.0 0.80
654.001 5 St?? 9.10 1.47 0.95 0.08 0.10 6.50 9.10 0.11 1.55 56.54 36.54 3.85 3.08 6.50 28.6 0.80
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Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRANaRIZ. CE. pR CALIZA Fe Fe CU Cu 6 8 ¡vi ¡vi Mvi Mvi
PERFIL NUMERO GENET. 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA NEL MAPA MEL MAPA MEL

rwnh/cm CX> (ppr) CX> CprAn)

654.001 1 Ap 0.10 6.2 0.3 1.53 0.3 48.0
654.001 2 AB&BA 0.05 6.0 0.3 1.00 0.3 27.0
654.001 3 Ml 0.08 5.9 0.3 0.3 9.0

Tabla 6.- Mineralogfa 1 (PT. Oc 0.05 mm)

M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NL*4. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL I-CI 5 1-5 1 LV y K

CATOS DE Fe

654.001 1 Ap 89.4 4.8 5.8
654.001 2 AB&BA 50.8 8.2 34.7 6.3
654.001 3 Btl 22.5 0.8 59.5 17.2
654.001 4 Bt2l 24.3 50.4 25.3
654.001 5 8t22 19.0 67.9 13.1

Tabla 7.- Mineralogia II CAO, Oc 2 ¡ni)

>4.1.5. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELtiES- CAL- FILO- OXIN!- < A R C 1 L 1. A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CL 1-CI 5 I-S 1 I-V V K

CATOS DE Fe

654.001 1 Ap 19.2 4.5 76.3
654.001 2 AB&BA 25.3 1.8 72.9
654.001 3 Btl 16.8 83.2
654.001 4 6t21 13.1 2.1 84.8
654.001 5 Bt22 20.6 79.4

Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO M i vi e r a 1 e s D e vi s o s T r a vi s p a r e n t e s CX)
PERFIL MUM. TURMA dR- GRANA RUTI- ANA- BRO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCOCLORI ESFE ZOISIT APATI

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS idA CLINOZ TO

654.001 1 59.6 13.9 56.4 3.0 6.9 5.9 5.0 2,0 1.0 1.0 3.0 2.0
654.001 2 51.0 8.2 61.9 2.1 8.2 9.3 1.0 1.0 1.0 5.2 2.1
654.001 3 44.3 8.3 60.2 2.8 8.3 3.7 4.6 0.9 4.6 2.8 3.7
654.001 4 61.1 19.0 52.4 7.1 4.8 4.8 9.5 2.4
654.001 5 38.7 5.0 63.0 3.0 11.0 5.0 2.0 9.0 2.0
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Perfil 2654 (Paniagua; PB-3)

Lugar/Finca: Final del ascensoa la R. dePaniagua,entrelos arroyosCascajosoy Tamujoso
Municipio/Provincia:Belvisde la Jara/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 654 (El Puentedel Arzobispo)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:99l-992/R-1 3/USAF-B/1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 44’ 23”
Altitud (ni): 660; CoordenadasU.T.M.:

Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy
Sustrato: granitoides

Geoforma: coluvio querecubreel escarpede la
formación de rafia Paniagua,cuarcítico
Pedregosidad:40 % (10-15 cm) cuarcitas

y < 5 % cuarzofiloniano.

Pendientegeneraly del lugar: 15-20 %

Drenaje: impedido

Long.W:40 54’ 40”
336,0; y= 4400,5

matriz arcillosa

Posición: Distal

Rocosidad:no

Orientación:N

Desagiie:excesivo

Capa Freática: inaccesible

Erosión: laminar y pro gravedad,muy activa

Vegetaciónnatural: relictos de encinar

Régimende Humedad:Xérico

Usodel Suelo: Olivar + matorral

Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): PAIEXERULT TÍPICO (RHÓDICO)
(Rf a: Espejoet al., 1990: Palexerult)

Descripción del Perfil 2654

Ap. 0-22 cm. Color pardo rojizo oscuro en húmedo (h) 7,5YR5/4;casi seco;
arenosofranco;estructura localmente en bloques subangulares, fina, débilmente
desarrollada;no adherentey no plástico, casi firme, duro; macizo; 45 96 de
elementosgruesos(0 < 8 cm), ortocuarcitasheterométricascon predominio de
gravillas y cuarzosaislados;escasaactividad de la fauna; frecuentesraicesfinas; sin
reacciónal CIII; limite irregular, neto,
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Perfil 2654 (Cont.)

Ae. 22-30cm. Color rojo amarillentoen húmedo(ti) 7,5YR7/3;húmedo:;arenosoa
arenosofranco;estructuraen bloquessubangulares,media, débil-moderada;muy poco
adherentey plástico, ligeramentefirme, duro; poros texturales;40 96 de elementos
gruesos(0 < 8 cm), ortocuarcitasheterométricascon predominiode gravillas con
tamañocrecientehastael límite inferior (0< 15 cm) ortocuarcitas;faunaescasamen-
te activa; pocasraicesfinas y medias;sin reacciónal ClH; limite irregular, gradual,

Btl. 30-70 cm. Color rojo en húmedo(h) 10R3/6; húmedo; arcilloso; estructura
prismática,media, bien desarrollada;adherentey plástico, firme, duro; frecuentes,
porosfinos y muy finos; >25 96 de elementosgruesos(0< 6 cm) algunos fractura-
dos, con arduaen las fisuras,ortocuarcitas;frecuentescutanesde iluviación; escasa
raicesmediasy gruesasaisladas;sin actividadde la fauna;sin reacciónal ClH; límite
irregular, gradual,

Bt2. 70-190cm. Color rojo en húmedo(h) 2,5YR4/6 y con moteadosmenosrojos
(5YR4/6) que predominanen las proximidades de las raices muertas; húmedo;
arcilloso franco; estructura en bloques subangulares,media, bien desarrollada,
limitada por los elementosgruesos;adherentey plástico, firme, duro; frecuentes,
porosfinos y muy finos; >70 96 de elementosgruesos(0< 12 cm) algunosalterados
y fracturados, con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de
iluviación; raices gruesasaisladasy algunas finas y medias, en mal estado; sin
actividadde la fauna; sin reacciónal Clii; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINAdOS MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO

NUN. Ccm CUSDA. 1992)

31 Paniagua CPB-3) 654.002 1 PiSO 0 22 Ap OCHRICO PALEXERULT TIPICO(RHOOICO)
654.00= 2 MS? 2= 30 AZ/E ALBEdO?
654.002 3 P152*40J 30 70 atí ARGILICO -
654.002 4 P15339J 70 158 Bt21 ARGILICO -
654.002 5 P154 158 190 5t22 ARGILICO -

Tabla 2.- Análisis GranUlómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA> > CLASE COLOR (Muviseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

(cm) CX> TOTAL GRUESAFINA

654.002 ¶ 0 22 Ap 45.00 72.00 14.00 58.00 12.00 16.00 FiAr 7,SYR5/4
654.002 2 22 30 A2/E 40.00 77.00 17.00 60.00 9.00 14.00 FiAr 7,5YR7/3
654.002 3 30 70 Btl 25.00 45.00 9.00 36.00 7.00 48.00 AcAr 10R3/6
654.002 4 70 158 Bt2l 70.00 56.00 12.00 44.00 5.00 39.00 AcAr 2,SYR4/6
654.002 5 158 190 Bt22 70.00 63.00 14.00 49.00 6.00 31.00 AcAr 2,5YR4/6

Tabla 3< Análisis Quimico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA 14.0. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFORO POTASIO CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GFNET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen) CBray> (calcutada)

Ccm> CdS/m) CX) CX) Cx> CX> ppn ppn ppm Cme/lOOg)

654.002 1 0 22 Ap 0.12 5.4 1.60 0.05 17.9 10.0 195.5 36.2
654.002 2 22 30 A2/E 0.08 5.0 0.50 0.03 9.3 0.5 195.5 35.7
654.002 3 30 70 st, 0.05 5.1 0.10 0.01 5.6 0.1 195.5 32.9
654.00= 4 70 158 8t21 0.05 5.0 117.3 35.9
654.002 5 158 190 Bt22 0.03 4.9 117.3 38.7

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg ida K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI Pidal CIC-SB V Al
PERFIL NUMEROGENET. < Cme/íOOg) CX) CX) CX) CX> CX) CmeX)

654.002 1 Ap 9.00 2.20 0.80 0.50 0.50 5.00 9.00 0.62 2.75 55.00 2 12.50 12.50 5.00 44.4
654.002 2 A2/E 6.00 1.00 0.60 0.30 0.50 3.60 6.00 0,83 1.67 41.67 25.00 20.83 12.50 3.60 40.0
654.002 3 Btl 16.00 3.70 1.20 0.50 0.50 10.10 16.00 0.42 3.08 62.71 20.34 8.47 8.41 10.10 36.9
654.002 4 Bt2l 14.00 2.30 0.90 0.20 0.30 10.30 14.00 0.33 2.56 62.16 24.32 8.11 5.41 10.30 26.4
654.002 5 Bt22 12.00 1.80 0.90 0.30 0.30 8.70 12.00 0.33 2.00 54.55 27.27 9.09 9.09 8.70 27.5
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Perfil 3654 (Paniagua-Jaeiia; PR-4)

Posición: Media

Rocosidad:no

Lugar/Finca: Entreel nacientedel arroyoZarzosoy Valdelozano
Municipio/Provincia:Belvis de la Jara/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000):654 (El Puentedel Arzobispo)
Foto n0/Pasada/Vuelo/Escala:991-992/R-13/USAF-B/l:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 44’ 45” Long.W: 40 57’ 45”
Altitud (ni): 630; CoordenadasU.T.M.: x= 331,7;y= 4399,5

Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa
Sustrato: granitoides

Geoforma:rañaJaeña

Pedregosidad:60 % (0 <15 cm) cuarcitasy

< 5 % cuarzofiloniano.

Pendientegeneraly del lugar: < 1,5 %

Drenaje: impedido

Capa Freática: inaccesible

Erosión: laminar muy activa

Vegetaciónnatural: relictos de encinar

Régimende Humedad:Xérico

Orientación: NW

Desagtae:moderado

Uso del Suelo: Olivar abandonado

Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): PALExERULT TÍPICO (?)
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

r DE DENOE-IINACION MTN. MUESTRA REFERENCIADE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICAdOS
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. (cm) CUSDA, 1992)

32 Paniagua CPB-’.) 654.003 1 P160 0 35 Ap OCHRIcO PALEXERULT TíPICO
3=Paniagua CPB-’.) 654.003 2 Pié? 35 60 ~t1 ARGILICO <? sin y e 180
cm>

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA> > CLASE < COLOR CMunsett)
PERFIL NUMERO GESET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

<cm> CX) TOTAL GRULSAFINA

654.003 1 0 35 Ap 70.00 78.80 28.40 50.40 11.20 10.00 FiAr 7,5YR5,5/4
654.003 = 35 60 Bt1 70.00 47.95 17.15 30.80 10.05 42.00 AcAr 2.SYR3/6

Tabla 3.- Análisis Quimico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADSORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENOC/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CZCCAc
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen) CBray) CcaLCiJtada)

(cm) (dS/m> CX> CX) CX) CX> ppn ppn p~v Cme/lOOg)

654.003 1 0 35 Ap 0.10 5.2 2.20 0.12 10.3 18.1 97.8 43.0
654.003 2 35 60 Btl 0.08 5.1 0.54 0.04 7.6 0.8 70.4 29.6

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Na 1< 14 SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB V At
PERFIL NUMEROGENET. < (me/lOOg> CX) CX) CX) (X) CX) CrfleX>

654.003 1 Ap 8.70 1.66 0.58 0.18 0.25 6.03 8.70 0.43 2.86 62.17 21.72 9.36 6.74 6.03 30.7 1.00
654.003 2 BU 13.50 2.20 0.84 0.15 0.18 10.13 13.50 0.21 2.62 65.28 24.93 5.34 4.45 10.13 25.0 1.43

Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZOidTE C.E. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu B B Zvi Zn Mvi Mvi
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

uuphlcm CX) Cppn) CX) < Cp~fl)

654.003 1 Ap 0.10 5.2 0.6 0.9 0.3 27.0
654.003 2 BU 0.08 5.1 0.3 0.3 9.0
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Perfil 1682 (Ricomalillo,BB-1)

Lugar/Finca: El Blanquizal,Km 108,5 dela N-503
Municipio/Provincia: La Navade Ricomalillo/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1.50.000): 682 (Sevillejade la Jara)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:991-992/R-13/USAF-B/1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 40’ 00” Long.W:40 58’ 25”
Altitud (ni): 680; CoordenadasU.T.M.: x= 330,7; 4392,8

Litología: conglomeradode cantoscuarcíticosy matriz arcillosa
Sustrato:Pizarrasy grauwacaspreordovícicas

Geoforma: rafia (Ricomalillo)

Pedregosidad:25 % (5-10 cm) Cuarcitas

Pendientegeneraly del lugar: llano

Drenaje: impedido

Posición: Proximal

Rocosidad:no

Orientación: N

DesagÑe:moderado

Capa Freática: inaccesible

Erosión: laminar muy activa, posibletruncamiento.

Vegetaciónnatural: relictosde encinar

Régimende Humedad:Xérico

Clas~ficación (USDA, 1992): PALEXERLJLT ‘rípíco
(Rfa: Molina eta!, 1991)

Descripcióndel Perfil 1682

Uso del Suelo: olivar abandonado

Régimende Temperatura: Térmico

Ap. 0-20cm. Color pardorojizo oscuroen húmedo(h) Y ,SYB.513; casi seco;franco
arenoso;estructuragranular, localmenteen bloquessubangulares,fina, débilmente
desarrollada;no adherentey no plástico, ligeramentefirme, duro; macizo; 30 96 de
elementosgruesos (0 5-10 cm), ortocuarcitasheterométricascon predominio de
gravillas; escasaactividadde la fauna; frecuentesraícesfinas y medias; sin reacción
al CIH; limite irregular, neto,
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Perfil 1682 (Cotil.)

A12. 20-38cm. Color pardorojizo oscuroen húmedo(h) 7,5YR5/3,5; ligeramnete
húmedo; franco arenoso; estructura en bloques subangulares,fina, débilmente
desarrollada;no adherentey no plástico, ligeramentefirme, duro; macizo; 20 96 de
elementosgruesos(0 5-10 cm), ortocuarcitasheterométricascon predominio de
gravillas; escasaactividad de la fauna; pocasraices finas y medias; sin reacciónal
CIII; limite irregular, neto-brusco,

BU. 38-68 cm. Color pardorojizo en húmedo(h) 7,5YR6/3,5;húmedo; arcilloso;
estructuraenbloquesangulares,media, moderada;adherentey plástico, firme, duro;
poros finos y medios,estructurales;30 96 de elementosgruesos(0 < 5-10 cm),
ortocuarcitasheterométricascon tamaño creciente hastael límite inferior (0< 20
cm) ortocuarcitas;faunaescasamenteactiva;pocasraicesfinas y medias;sin reacción
al CIH; limite irregular, gradual,

Bt2. 68-1%cm. Color rojo en húmedo(h) 2,5YR4/6 y con moteadosmenosrojos
(5YR4/6) que predominanen las proximidadesde las raices muertas; húmedo;
arcilloso franco; estructura en bloques subangulares,media, bien desarrollada,
limitada por los elementosgruesos;adherentey plástico, firme, duro; frecuentes,
porosfinos y muy finos; >70 96 de elementosgruesos(0< 12 cm) algunosalterados
y fracturados, con arcilla en las fisuras, ortocuarcitas; frecuentes cutanes de
iluviación; raices gruesasaisladasy algunasfinas y medias, en mal estado; sin
actividadde la fauna; sin reacciónal ClH; limite muy irregular, neto,

2Btg. 100-300cm. Color muy irregular constituidoporuna segregaciónde colores,
35 % de rojo (s)10R4,5/6y (h)10R416,35 96 blanco IOYRS/1 y (h) 1OYR7/1 y 30
% amarillo 7,5YR6/7 y 7,5YR4/6; casi seco; arcilloso; estructuraangular,media,
moderadadifuminada por las segregacionesen franjas laminares con tendencia
vertical y condicionadapor los elementosgruesos;ligeramenteadherentey plástico,
casi friable, muy duro; frecuentes,poros finos y muy finos; 75 % de elementos
gruesoscondosmodas,0~= 5 cm y 02> 10 cm y 0~ > 40cmconarcilla en las
fisuras,ortocuarcitas,alteradasy que presentanuna segregaciónde coloressimilar a
la matriz; posiblessegregacionesplínticas que crecenen profundidad;sin actividad
de la fauna; sin reacciónal ClH; limite difuso, muy irregular,

3d. a 330 cm. Basamentoalterado.Material arcilloso con abigarramientosde color
amarillo y rojo burdeosdominantey enclavesblancos(7,5R4/3+ 1OYR7/
8+10R4/8),

3C2. a 600 cm. Pizarratotalmenteargilizadade color burdeos(7 ,5R4/4) conplanos
rojo-ocres(10R4/6). Mantiene la hojosidad.
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Perfil 1682 (Cont.)

3C3. a 900 cm. Pizarra-arcillosarosada(SYR7/4).

3C4. a 1100 cm. Material pizarrosode color 1OYR4/4 con fractura2,5YR6/8.

3C5. a 1200 cm. Material verdoso (1OYR4/2) que no mantienela pizarrosidady
presentaexfoliaciónconcéntrica.

3C6. a 1400 cm. Material pizarrosode color verdeamarillento7,5Y5/2.

3C7. a 90-1%m. Pizarrasdel fondo de valle.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N~ DE DENOMISACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. Ccn, 6 m> CUSDA, 1992)

33 Ricomalilto CBB-1) 682.001 1 P171 0cm 20 Ap OCHRICO PALEXERULT TíPICO
682.001 2 P172 20 38 A12 ARGILICO
682.001 3 P173 38 68 Btl ARGILICO
682.001 4 Pl?’. 68 100 8t2 ARGILICO
682.001 5 P1TS 100 300 2Btgl ARGILICO
682.001 6 PiTé 100 300 2Btg= ARGILICO
682.001 7 Pl?? 100 300 2Btg3 ARGILICO
682.001 8 BV1 lm 3,3m 3d ND
682.001 9 8V? 6<~i 6m 3C2 NO
682.001 10 BV3 9m 9m 3C3 NO
682.001 11 8V4 hm hm 3C4 idD
682.001 12 BVS 12m 12m 3C5 MD
682.001 13 EVÓ 14m 14m 3C6 MD
682.001 14 8V7 9Dm 9Cm 3C7 NO

Tabla 2.- Análisis Graníjlómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) > CLASE < COLOR CMunselt)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

Ccm 6 m) CX) TOTAL GRUESAFINA

682.001 1
682.001 2
682.001 3
682.001 4
682.001 5
682.001 6
682.001 7

0cm 20 Ap 30.00 68.35 38.20 30.15 12.85 18.80 FrAr 7.5YR5/3
20 38 Al? 20.00 70.20 36.00 34.20 12.15 17.65 FrAr 7.SYRS/3,5
38 68 atí 30.00 47.27 17.40 29.87 7.25 45.50 Ac 7.5YR6/3,5
68 100 8t2 70.00 41.35 11.10 30.25 8.05 50.60 Ac 2,5YR4/6

100 300 2Btgl 75.00 46.00 16.00 30.00 7.00 47.00 Ac a:1OYR8/1 b:10R4/7 c:1OYR6/8
100 300 2Btg2 73.00 44.00 14.00 30.00 5.00 51.00 Ac a:10YR8/1 b:10R4/7 c:10YR6/8
100 300 28tg3 75.00 55.00 21.00 34.00 3.00 42.00 Ac a:1OYR8/1 b:10R4/7 c:10YR6/8

682.001 8
682.001 9
682.001 10

lm 3,3 3C1 42.00 17.00 25.00 8.00 50.00 Ac a:7,5YR4/3 b:1OYR7/8 c:10R4/8
6 6 3C2 14.00 2.00 12.00 28.00 58.00 Ac 7.5YR4/4 1OYR4/6
9 9 3C3 16.00 1.00 15.00 49.00 35.00 FrAcL SYR7/4

682.001 11 11 11 3C4 20.15 5.35 14.80 24.65 55.20 Ac 1OYR4/4 2,SYR4/8
682.001 12 12 12 3C5 22.50 3.60 18.90 23.05 54.45 Ac 10Y4/2
682.001 13
682.001 14

14 14 3C6 25.00 3.00 22.00 60.00 15.00 FiL 7.SYS/2
90 90 3C7 24.30 4.15 20.15 40.00 35.70 FrAc

Tabla 3.- Analísís QUlmico

M.T.N. MUESTRA
PERFIL NUMERO

PROFUNDIDADHORIZ. C.E. PH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENOdIN FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAc>
GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Olsen> Caray> Ccalcu[ada)

(cm) CdS/m) CX) CX) CX> CX> ppn ppn ppn Cme/lOOg)

682.001 1
682.001 2

0 20 Ap 0.10 6.3 2.10 0.12 9.8 10.5 136.8 28.0
20 38 Al? 0.08 6.2 1.20 0.11 6.1 0.8 13.6

682.001 3 38 68 Btl 0.06 5.8 0.60 0.04 8.4 0.3 117.3 16.1
682.001 4 68 100 8t2 0.06 5.5 0.20 0.02 5.6 0.1 20.8
682.001 5
682.001 6
682.001 7

100 300 2Btgl 0.05 4,5 117.3 21.1
100 300 2Btg2 0.06 4.6 78.2 22.0
100 300 2Btg3 0.05 4.7 78.2 22.9
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Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. c.í.c Ca Mg Sa K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI MCI PNaI CICSB V AL
PERFIL NUMEROGENET. < Cme/lOOg) CX) CX> CX) CX> CX) (meX>

682.001 1 Ap 9.46 1.74 1.25 0.25 0.35 5.87 9.46 0.28 1.39 48.47 34.82 9.75 6.96 5.87 37.9
682.001 3 Etí 8.53 1.37 0.78 0.15 0.30 5.93 8.53 0.38 1.76 52.69 3 11,54 5.7? 5.93 30.5
682.001 5 2Btgl 9.90 1.40 1.10 0.30 0.30 6.80 9.90 0.27 1.27 45.16 35.48 9.68 9.68 6.80 31.3 6.20
682.001 6 28tg2 11.20 1.80 0.90 0.40 0.20 7.90 11.20 0.22 2.00 54.55 27.27 6.06 12.12 7.90 29.5 5.30
682.001 7 28tg3 9.60 1.30 1.00 0.20 0.20 6.90 9.60 0.20 1.30 48.15 37.04 7.41 7.41 6.90 28.1 6.00

Tabla 5.- Mineralogía 1 (PT. 0< 0,05 fu)

M.T.I4. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R 0 1 L L A 5
PERFIL NUN. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI I-Ct 5 I-S 1 I-V y K

CATOS DE Fe

682.001 5 =Btgl 40.0 50.0 10.0
682.001 6 2Btg2 30.0 55.0 15.0 15.0 40.0
682.001 7 2Btg3 40.0 50.0 10.0
682.001 8 301 45.0 1.0 52.0 2.0 33.0 19.0
682.001 9 302 51.0 2.0 45.0 2.0 2.5 22.0 23.0
682.001 10 303 35.0 2.0 60.0 3.0 9.0 8.0 36.0 8.0
682.001 11 304 29.0 1.0 68.0 2.0 12.0 5.0 44.0 8.0
682.001 12 305 30.0 2.0 67.0 1.0 24.0 11.0 31.0 2.5
682.001 13 306 36.0 1.0 62.0 1.0 20.0 8.0 29.0 6.0
682.001 14 3C7 27.0 10.0 61.0 2.0 17 44.0 2.0

Tabla 6.- Mineralogía II CAO. 0’ 2 prO

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L 1 A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI 1-CI 5 I-S 1 I-V V K

CATOS DE Fe

682.001 8 301 14.5 0.5 85.0 46.0 35.0
682.001 9 302 25 2.0 73.0 2.7 41.1 48.0
682.001 10 3C3
682.001 11 304 10.0 5.0 80.0 5.0 25.3 35.5 30.2 9.0
682.001 12 305 23.0 2.0 75.0 13.3 56.0 21.3 4.0
682.001 13 306 20.0 3.0 77.0 10.5 63.5 22.0 3.0
682.001 14 3C7 18.0 4.5 77.5 58.5 41.5
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Perfil 61655(SanBartolomé de las Abiertas,SBA-O)

Lugar/Finca: Km 21 de la Nacional Retamoso-SanBartoloméde las Abiertas
Municipio/Provincia: SanBartoloméde las Abiertas/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000):655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escaía: 991-992/R-13/USAF-B/1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 390 48’ 50” Long.W:40 43’ 37”
Altitud (m):565; CoordenadasUXM.: x=352,2;y= «09,2

Litología: material tipo terraza
Sustrato:arcosas

Geoforma:superficiede transición(+ 190 m)

Pedregosidad:5 % (5-10 cm) cuarcitas

Pendientegeneraly del lugar: llano

Drenaje: impedido

Posición: central

Rocosidad:no

Orientación: N

Desagúe:moderado

Capa Freática: inaccesible

Erosión: laminar muy activa, posibletruncamiento.

Vegetaciónnatural: eliminada

Régimende Humedad:Xérico

Clasificación (USDA, 1992): RJIODOXERALE CALCICO

Descripción del Perfil 61655

Uso del Suelo: cereal

Régimende Temperatura: Térmico

Ap. 0-20 cm. Color rojo oscuro en húmedo (h) 2,5YR4/3; casi seco; franco
arcilloso; estructura en bloques subangulares,fina, débilmente desarrollada;no
adherentey no plástico, firme, duro; macizo; 10 96 de elementosgruesos(0 < 10
cm), cuarcíticos;escasaactividad de la fauna; frecuentesraicesfinas y medias; sin
reacciónal Clii; limite irregular, neto,
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Perfil 61655(Cont.)

Bt. 20-70 cm. Color rojo oscuro en húmedo (h) 10R3/4; húmedo; arcilloso;
estructuraen bloquesangulares,media,moderada;adherentey plástico,firme, duro;
poros finos y medios, estructurales;10 96 de elementosgruesos(0 < 10 cm),
ortocuarcitasheterométricascon tamaño crecientehastael limite inferior (0< 15
cm); faunaactiva; frecuentescutanesde iluviación; frecuentesraicesfinas y medias;
sin reacciónal Clii; limite irregular, neto-gradual,

BU.c. 70-125cm. Color rojo en húmedo(h) 10R4/5 y condoresmásamrillentos en
las proximidadesde los nóduloscalizos (7,5YR5,5/5); húmedo;arcilloso:; estructura
en bloquessubangulares,media, moderada;adherentey plástico, firme-friable, duro;
frecuentes,poros finos y muy finos; > 15 96 de elementosgruesos(0< 15 cm),
ortocuarcitas;cutanesde iluviación visibles en la matriz; raices gruesasaisladasy
algunasfinas y medias;sin actividadde la fauna;con débil reacciónal CIII en la
matriz; más dcl 50 96 nóduloscalizosduros; limite muy irregular, neto,
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N
2 DE DENOMISACIOS MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION

ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GENETICO DIAGNOSTICO
NUM. (cm> CUSDA, 1992)

34 SM-O 655.061 1 P180 0 20 Ap DCHRICO RHOOOXERALF CALCICO
655.061 2 PiSí 20 75 Bt ARGILICO -
655.061 3 P182 75 100 ZBtk CALCICO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA> > CLASE COLOR CMunsett)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

(cm) CX> TOTAL GRUESAFINA

655.061 1 0 20 Ap 10.00 62.00 17.00 45.00 14.00 24.00 FrAc 2,SYR4/3
655.061 2 20 75 Bt 12.00 30.00 12.00 18.00 15.00 55.00 Ac 10R3/4
655.061 3 75 100 2Btk 60.00 41.00 15.00 26.00 16.00 43.00 Ac 10R4/5

Tabla 3- Análisis Quiniico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENOC/N FOSFOROFOSFORO POTASIO CICCAC>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen) CBray) (calcuLada>

(cm> (dS¡m) CX) CX) CX) CX> ppu ppfl ppn Cme/1009)

655.061 1 0 20 Ap 0.12 6.3 1.90 0.09 11.8 430.1 19.2
655.061 2 20 75 Bt 0.18 7.1 0,20 0.01 11.2 430.1 33.3
655.061 3 75 100 2Btk 0.15 8.2 23.0 0.10 0.01 5.6 351.9 34.7

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ma K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI mcI PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMEROGENET. Cme/100g) CX) CX> CX) CX) CX) (meX)

655.061 1 Ap 8.40 3.70 1.60 0.40 1.10 1.60 8.40 0.69 2.31 54.41 23.53 16.18 5.88 1.60 81.0
655.061 2 Bt 18.70 13.30 2.80 1.50 1.10 18.70 0.39 4.75 71.12 14.97 5.88 8.02 100
655.061 3 2Btk 15.10 11.50 1.80 0.90 0.90 15.10 0.50 6.39 76.16 11.92 5.96 5.96 100
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Tabla 5.- Mineralogía 1 (PT. 0’ 0,05 mu)

Tabla 6.- Mineralogia II (Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO $4 i n e r a 4. e s O e n s o s 1 r a ‘, s p a r e n t e s CX)
PERFIL SUN. TURMA CIR- GRASA RUTI- ANA- 3RO- ESTAU 015- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT APATI

CX) LISA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí RANI DOTA TA VITA TAS HA CLINOZ TO

655.061 1 61.8 10.3 51.4 4.7 4.7 14.0 2.8 1.9 2.8 0.9 0.9 1.9 3.7
655.061 2 57.3 18.9 30.2 8.5 5.7 0.9 14.2 8.5 1.9 2.8 2.8 3.8 1.9
655.061 3 68.6 12.5 12.5 6.3 6.3 6.3 12.5 12.5 12.5 6.3 ¶2.5
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Perfil 6655 (San Bartolomé de las Abiertas,SBA-1)

Lugar/Finca: Km 2] N- Retamosos-San Bartolomédelas Abiertas/a10 rn de la carretera
Municipio/Provincia:SanBartoloméde las Abiertas/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000):655 (Los Navalmorales)
Foto n 0/Pasada/Vuelo/Escala:991-992/R-1 3/USAF-B/1:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. PI: 390 48’ 45” Long.W: 4” 45’ 36”
Altitud (ni): 565; CoordenadasU.T.M.: x= 352,3; y= 4409,1

Litología: material tipo terraza

Sustrato:arcosas

Geoforma:Superficiede Transición(-4-190 m) Posición: central

Pedregosidad:5 % (5-10cm) cuarcitas Rocosidad:no

Pendientegeneraly del lugar: llano Orientación: N

Drenaje: impedido DesagÑe:moderado

Capa Freática: inaccesible

Erosión: laminar muy activa, posibletruncamiento.

Vegetaciónnatural: eliminada Uso del Suelo:olivos y veza

Régimende Humedad:Xérico Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): RHODOXERALF CÁLCICO

Descripción del Perfil 6655

Ap. 0-15 cm. Color rojo oscuro en húmedo (h) 2,5YR/10R4/3; seco; arcilloso;
estructura en bloques subangulares,fina, bien desarrollada;adherentey plástico,
firme, duro; macizo; 10 96 de elementosgruesos(0 < 10 cm),cuarcíticos;actividad
de la fauna importante;frecuentesraicesfinas y medias; sin reacciónal CIII; limite
irregular, neto,
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Perfil 6655 (Cont.)

Bt. 15-50 cm. Color rojo oscuro en húmedo (h) 10R3/4; húmedo; arcilloso;
estructuraprismática,media, moderada;adherentey plástico,firme, duro; frecuentes
poros finos y medios y abundantesgrietas y caras de deslizamientopequelias y
aisladasqueno lleganacortarse;10 % de elementosgruesos(0 < 10 cm), cuarcitas;
fauna activa; frecuentescutanesde iluviación; frecuentesraicesfinas y medias;sin
reacciónal Clii; motasnegrasfrecuentesy finas en las carasde los agregados;limite
irregular, neto,

Btk. 50-125cm. Color rojo en húmedo(h) 10R4/4y con coloresmásamarillentos
en las proximidadesde los nódulos calizos (7,SYR6/5);húmedo;arcilloso; estructura
en bloquessubangulares,media,moderada;adherentey plástico,firme-friable, duro;
frecuentes,poros finos y muy finos; > 10 96 de elementosgruesos(0 ‘C 10 cm),
ortocuarcitas;cutanesde iluviación visibles en la matriz; raices gruesasaisladasy
algunasfinas y medias; sin actividad de la fauna;con débil reacciónal ClH en la
matriz; más del 70 96 nóduloscalizosduros; limite muy irregular, neto,
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N~ DE DENOMINAdOS MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

SUM. <cm> (USDA, 1992>

35 SBA-1 655.006 1 B
tE17 0 15 Ap OCHRICO RHOOOXERALFCALCICO

655.006 2 B*E18 15 50 Et ARGILICO
655.006 3 B*E19 50 125 Etk CALCICO

Tabla 2.- Análisis Granulónietrico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT < TEXTURA CUSDA) > CLASE < COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GESET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch)

Ccm) CX> TOTAL GRUESA FINA

655.006 1 0 15 Ap 7.12 30.98 12.65 18.33 ¶1.58 57.44 Ac 2,5YR3/3 10R3/3
655.006 2 15 50 Bt 12.50 29.27 6.63 22.64 12.61 58.12 Ac 10R3/4
655.006 3 50 125 Btk 10.50 23.71 17.46 6.25 19.46 56.83 Ac 10R4/4 7,5YR6/5

Tabla 3.- Analisis Quimico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. CE. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CICCAC)
PERFIL NUMERO GESET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA CoLsen> CBray) (calculada)

Ccm> CdS/m) CX) CX) CX> CX) ppn ppm p~xn Crne/¶OOg)

655.006 1 0 15 Ap 0.09 6.1 2.74 0.13 11.8 547.4 37.0
655.006 2 15 50 St 0.19 6.7 4.5 0.35 0.20 1.0 426.2 30.2
655.006 3 50 125 Btk 0.16 7.0 15.5 0.15 0.02 4.2 351.9 30.8

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg Ha K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI MCI PNaI CId-SE V Al
PERFIL NUMEROGENET. < Cme/lOOg> CX) CX> CX> CX> CX) CmeX>

655.006 1 Ap 26.75 19.17 4.20 1.50 1.40 26.27 0.33 4.56 72.97 15.99 5.33 5.71 0.48 98.2
655.006 2 et 18.27 13.59 2.55 1.04 1.09 18.27 0.43 5.33 74.38 13.96 5.97 5.69 100
655.006 3 Btk 17.80 14.10 2.30 0.50 0.90 17.80 0.39 6.13 79.21 12.92 5.06 2.81 100
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Tabla 5.- Mineralogia 1 (PT. 0’ 0.05 mm)

M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R C 1 L L
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. Ct I-CL 5 I-S 1

CATOS DE Fe

A 5
LV V K

655.006 1 Ap 29.0 45.0 26.0
655.006 2 Bt 35.4 49.4 15.2
655.006 3 80< 7.8 17.0 53.2 22.0

Tabla 6.- Mineralogia 1] CAO. 0’ 2 pm)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. ci 1-u 5 I-S I

CATOS DE Fe

I-V y K

655.006 ¶ Ap 37.8
655.006 2 Bt 45.8
655.006 3 80< 44.4

62.2
54.2
55.6

Tabla 7.- Mineralogia III (Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO M i n e r a ¡ e s D e n s o s T r a n s p a r e n t
PERFIL NUN. TURMAdR- GRASA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA 5111 EPI- BIOTI MOSCO

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI flOTA TA VITA

e $
CLORI
TAS

CX)
ESFE
NA

ZOISIT
CLINOZ

APATI
TO

655.006 ¶ 67.2 5.5 37.8 3.9 11.8 7.9 3.1 5.5 6.3 2.4 2.4
655.006 2 66.6 12.6 24.3 3.6 3.6 9.9 7.2 2.7 1.8 18.0
655.006 3 54.5 10.0 13.3 3.3 3.3 3.3 40.0

0.9
10.2
15.3
10.0

3.1

16.7
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Perfil 9655 (San Bartolomé de las Abiertas, SBA-2)

Lugar/Finca:PozoAguilar /Km 20,5 de la N Retamosoa SanBartioloméde las A.
Municipio/Provincia:SanBartoloméde las Abiertas/Toledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000):655 (Los Navalmorales)
Foto n<‘¡Pasada/Vuelo/Escala:991-992/R-13/USAF-B/l:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot PI: 390 48’ 25” Long.W: 40 42’ 56”
Altitud (m): 580; CoordenadasU.TM.: x= 351,9; y 4408,4

Litología: material tipo terraza
Sustrato:arcosas

Geoforma:Superficiede Transición(+ 190 m)

Pedregosidad:5 % (5-10cm) cuarcitas

Pendientegeneraly del lugar: llano

Drenaje: impedido

CapaFreática: inaccesible

Erosión: laminar muy activa

Vegetaciónnatural: eliminada

Régimende Humedad:Xérico

Posición: enlacecon superL rafia

Rocosidad:no

Orientación: N

Desagúe:moderado

Uso del Suelo: olivos y cereal

Régimende Temperatura: Térmico

Cíasficación (USDA, 1992): PALEXERALF ABRUPTICO

Descripción del Perfil 9655

Ap. 0-25 cm. Color pardo rojizo enhúmedo(h) 5YR4/4; seco; arenoso;estructura
en bloquessubangulares,fma, moderada;adherentey plástico, firme, duro; macizo; ¡
10 96 de elementos gruesos(0 < 15 cm), cuarcíticos; actividad de la fauna
importante; frecuentesraices finas y medias; sin reacciónal ClH; limite irregular,
brusco,
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Perfil 9655 (Cont.)

BU. 25-70 cm. Color rojo oscuroen húmedo (h) 7,SYR4,5/5; húmedo.; arcilloso;
estructura(sub)angular,media, bien desarrollada;adherentey plástico, firme, duro;
frecuentesporos finos y muy fmos; < 10 % de elementosgruesos(0 •C 10 cm),
cuarcitas; fauna activa; frecuentescutanesde iluviación; frecuentesraices fmas y
medias;sin reacciónal CIII; limite irregular, neto,

BU. 70-125cm. Color rojo en húmedo(h) IOYR5/6; húmedo;arcilloso; estructura
en bloques subangiilares,media, moderada;adherentey plástico, firme, muy duro;
frecuentesporos, finos y muy finos; > 5 96 de elementosgruesos(0< 10 cm),
ortocuarcitas;cutanesde iluviación visibles en la matriz; raices gruesasaisladasy
algunasfinas y medias; sin actividad de la fauna; con débil reacciónal ClH en la
matriz; motasnegrasen las carasde los agregados;limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N~ DE DENO4INACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICAdOS
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO (Lsup/Linf) GESETICO DIAGNOSTICO

NUM. (cm> CUSDA, 1992>

36 SBA-2 655.009 1 B
tEl4 0 25 Ap OCHRICO PALEXERALF ¿CALCICO?

655.009 2 BEl5 25 70 Etí ARGILICO
655.009 3 8E16 70 125 8t2 ARGILICO

Tabla 2.- Analisis Granulometrica

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GESET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh>

(cm) CX) TOTAL GRUESAFINA

655.009 1 0 25 Ap 8.00 59.73 11.80 47.93 13.43 26.84 FrAcAr 5YR4/4
655.009 2 25 70 Etí 10.20 21.98 6.66 15.32 5.79 72.23 Ac 7,5YR4.5/S
655.009 3 70 125 st? 5.50 20.14 8.40 11.74 3.20 76.66 Ac 1OYR5/6

Tabla 3.- Analisis Q¡nmico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA MO. NITROGENOd/N FOSFOROFOSFOROPOTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GESET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen> CBray) (calculada)

(cm) CdS/m) CX) CX) CX) CX) p~n ppn ppn Cme/íOOg)

655.009 1 0 25 Ap 0.25 6.5 2.07 0.11 10.5 312.8 37.7
655.009 2 25 70 5t1 0.16 7.0 0.25 0.02 7.0 430.1 27.?
655.009 3 70 125 Bt2 0.13 7.8 1.0 0.05 0.01 2.8 391.0 28.3

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.d Ca Mg Na 1< 5 SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI dIC-SB V Al
PERFIL NUMEROGENET. < Cme/íOOg) CX> CX) CX> CX> CX) (meX)

655.009 1 Ap 14.27 8.72 3.38 0.65 0.80 13.55 0.24 2.58 64.35 24.94 5.90 4.80 0.72 95.0
655.009 2 Etí 20.16 13.02 4.93 0.70 1.10 19.75 0.22 2.64 65.92 24.96 5.57 3.54 0.41 98.0
655.009 3 st2 21.80 14.65 5.45 0.70 1.00 21.80 0.18 2.69 67.20 25.00 4.59 3.21 100
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Tabla 5.- Mineralogia 1 (PT, 0’ 005 nr)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. CENEn PATOS CITA SIL!- DROX. Ct 1-dl 5 I-S í 1-V y K

CATOS DE Fe

655.009 1 Ap 35.5 15.0 35.5 15.0
655.009 2 Etí 40.0 16.0 28.0 16.0
655.009 3 St? 45.9 17.0 1.0 19.2 16.9

Tabla 6.- Mineralogía II (AO. 0< 2 pm)

M.T.N. NUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL SUS. GENET. PATOS CITA SILI- DRON. Cl 1-dl 5 ES 1 I-V V K

CATOS DE Fe

655.009 1 Ap 35.2 64.8
655.009 2 er 45.4 54.6
655.009 3 St? 34.4 65.6

Tabla 7.- Mineralogía III (Minerales Pesados)

[M.T.N. MUES. OPACO M i n e r a ¡ e s D e n s o s T r a n s p a r e n t e s CX)
PERFIL NUM. TURMA CIR- GRASA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCOCLORI ESFE ZOISIT APATI

(Y.) LINA CON TE LO ThSA QUITA ROLIT TENA LUdí MAN! DOTh TA VIlA TAS SA CLISOZ TO

655.009 1 759 11.1 40.7 4.6 9.3 0.9 12.0 0.9 7.’. 0.9 12.0
655.009 2 77.0 5.6 45.2 ES 5.6 0.8 6.5 1.6 2.4 3.2 12.9 14.5
655.009 3 62.6 11.4 24.8 29 7.6 11.4 3.8 3.8 1.9 1.0 2.9 21.9 6.7

Tabla 6b. - Mineralogía II CAO, 0’ 2 ¡no)

M.T.N. MUESTRA MORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL SUN. GESET. PATOS CITA SILI- DROX. CI 1-CI 5 1-5 1 1-y V

CATOS DE Fe

655.09b 1 Ap 38.0 62.0
655.09b 2 st, 42.0 58.0
655.09b 3 St? 36.0 64.0

Tabla lb. - Mineralogía III (Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO M 1 n e r a 1 e s fi e n s o s T r a n s p a r e n t e s Cx)
PERFIL SUN. TURMA CIR- GRASA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT APATI

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROL!T TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS HA CLINOZ TO

655.09b 1 76.2 10.2 57.4 8.3 3.7 0.9 10.2 L7 0.9 3.7 0.9
655.09b 2 79.1 9.8 47.1 2.9 8.8 1.0 1.0 8.8 2.0 2.0 2.0 2.0 7.8 3 3.9 1.0
655.09b 3 63.2 21.9 28.6 2.9 6.7 1.9 11.4 10.5 2.9 2.9 1.0 1.9 4.8 2.9
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Perfil 122627(Bernuy)

Lugar/Finca: Bemuy/ Km 5 N- Malpica-Bernuy
Municipio/Provincia:Malpicade Tajo/Toledo

Mapa TopograficoNacional (1:50.000): 627 (Talaverade la Reina>
Foto n <‘¡Pasada/Vuelo/Escala:991-992/R-13/USAF-B/l:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. PI: 390 55’ 30”
Altitud (ni): 420; CoordenadasU.T.M.:

Long.W: 4” 35’ 15”
364,2; y= 4420,7

Litología: materialde terraza
Sustrato:alternaciade arenasarcósicasy arcillaspardas

Geoforma: terrazamedia (-4-35-40 m)

Pedregosidad:c 5 % (< 5 cm) cuarcitas

Pendientegeneraly del lugar: plano

Drenaje: moderado

Posición: próximaa escarpe

Rocosidad:no

Orientación: N

DesagUe:bien drenado

Capa Freática: inaccesible

Erosión: laminar activa laminary por surcos

Vegetaciónnatural: eliminada

RégimendeHumedad:Xérico

Uso del Suelo: cereal

Régimende Temperatura: Térmico

Variabilidad: el Btl se interrumpehacia el E

Clasificación (USDA, 1992): PALEXERALF PETROCALCICO

Descripción del Perfil 122627

Ap. 0-18 cm. Color amarillentoen seco (s) 1OYR4/4 y en húmedo (h) IOYR4/3;
seco; francoarenoso;estructura granularcon bloques subangularesaislados, fina,
débil y muy deterioradapor laboreo; no adherentey no plástico, moderadamente
friable, duro; macizo; < 15 96 de elementosgruesos,gravasy cantoscuarciticoss
subredondeados;importanteactividadde la fauna; cabellerade raices fmas y medias
de cereales;ligera reacciónal CIII; limite irregular, neto,
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Perfil 122627(Cont.)

A12. 18-40 orn. Color amarillentoen seco (s) IOYR5/4,5 y enhúmedo(lx) 1OYR-
4/4; seco; francoarenoso; estructura en bloques subangulares,fma, débil; no
adherentey no plástico,moderadamentefriable, duro; porosidadtextura]; < 15 %
de elementosgruesos,gravasy cantoscuarcfticosssubredondeados;menoractividad
de la fauna;raicesfmas y mediasfinas, algunasmediascontendenciavertical; ligera
reacciónal CIII; limite irregular, gradual,

2Btl. 40-82 cm. Color rojizo en seco (s) 7,5-1OYR3/6 y en húmedo(h) 7,5-
1 OYR3/5, rubefacción;seco; francoarenoso;estructurasubangularmedia, moderada
condicionadapor los elementosgruesos; no adherentey no plástico, casi friable,
duro; porosidadtextural; 80-90 96 de elementosgruesos(0 < 10 cm>, gravasy
cantoscuarcíticossubredondeados;cutanesmuy visibles sobre el material grueso;
escasaactividad de la fauna; predominanlas raices finas y medias,con tendencia
vertical; ligera reacciónal CIH; limite irregular, a vecesinterrumpido,gradual,

2Bt2. 82-110 (+/-20) cm. Color rojo amarillento en seco (s) 1OYR3,5/6 y en
húmedo (h) IOYR3/4,5, menor rubefacción; seco; francoarenoso; estructura
subangularmedia, moderada;no adherentey no plástico, casi friable, duro; porosi-
dad textural; < 5 96 de elementosgruesos(0 < 10 cm), gravasy cantoscuarcíticos
subredondeados;cutanesde iluviación muy visibles; escasaactividad de la fauna;
predominanlas raicesfinas y medias,con tendenciavertical; ligera reacciónal ClH;
limite ondulado,bruscopero confisurasabundantes,

3Bkm. 110-120 (+/- 5) cm. Petrocálcicoacintado,continuo de espesorvariable y
de color blanco amarillento claro en seco 1OYR8/6 y en húmedo (lx) lOYR7/ >6;
compactoy fisurado; englobaelementosgruesos(> 50 96) rodadoscon predominio
del tamañogravas;fieltros de raicesfmas y mediasenel límite superior;muy calizo;
limite muy irregular, neto,

4Ck. 120-150.Color amarillo claroen seco (s) 1OYR7/5 enhúmedo(lx)
(1OYR6/4,5) húmedo; arenoso;sin estructura;no adherente,ni plástico; porosidad
media, algunos poros rellenos con carbonatocálcico; < 8 96 elementosgruesos,
algunosguijarros en forma de copa (cuppedpebble); sin actividad de la fauna; sin
raices;moderadamentecalizo; limite muy irregular, gradual-neto,

5C. 150-250.Color amarillento en seco(s) 1OYR7,5/7en húmedo (h) (1 OYR6,5/6)
húmedo; arenoso;sin estructura,estratificacióncruzadavisible; no adherente,ni
plástico; porosidadtextural; sin elementosgruesos; sin actividadde la fauna; sin
raices;calizo; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N~ DE DENOMINACION tUS. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUN. (cm) CUSDA, 1992)

37 Bernuy 627.122 1 E25 0 28 Ap OCHRICO PALEXERALF PETROCALCICO
627.122 2 E26 28 51 A12 OdHRIdO
627A22 3 E27 51 95 2Btl ARGILICO
627.122 4 E28 95 120 28t2 ARGILICO -
627.122 5 E927 120 150 38km PETROCAL -
627.122 6 E928 150 250 4Ck CALCICO -
627.122 7 E29 250 255 SC MD -

Tabla 2.- Analisis Granulonietrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMEST < TEXTURA CUSDA) >CLASE COLOR (Munseil)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh>

(cm) CX) TOTAL GRUESAFINA

627.122 1 0 28 Ap 8.62 72.86 23.63 49.23 17.10 10.04 FrAr 1OYR4/4 10YR4/3
627.122 2 28 51 Al? 9.15 69.20 20.48 48.72 17.30 13.50 FrAr 10YR5/4,5 10YR4/4
627.122 3 51 95 2Btl 85.00 70.40 57.38 13.02 12.45 17.15 FrAr 7,5-1OYR3/6 7.5-1OYR3/5
627.122 4 95 120 2Bt2 4.50 65.80 55.54 10.26 16.75 17.45 FrAr 10YR3,5/6 1OYR3/45
627.122 5 120 150 38km 59.42 80.12 67.62 12.50 7.44 12.44 ArFr 1OYR8/6 10YR7/>6
627.122 6 150 250 4Ck 4.50 91.29 80.97 10.32 6.86 1.85 Ar 1OYR7/5 10YR6/45
627.122 7 250 255 SC 70.50 86.90 74.42 12.48 7.60 5.50 Ar 10YR7,5/7 10YR65/6

Tabla 3.- Análisis QUímico

M.TN. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. d.E. pH CALIZA dALIZA M.O. NITROGENOdIN FOSFOROFOSFOROPOTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA <Olsen> CBray) (calculada)

(cm) CdS/m) CX> CX) CX) CX> ppn mu m~ Cme/100g)

627.122 1 0 28 Ap 0.30 7.0 2.20 0.12 10.3 14.4 78.2 34.0
627.122 2 28 51 Al? 0.16 74 0.96 0.06 9.0 9.6 97.8 62.9
627.122 3 51 95 28t1 0.09 7.6 0.37 0.03 6.9 7.4 97.8 61.9
627.122 4 95 120 28t2 0.06 7.9 0.20 0.02 5.6 2.0 46.9 59.5
627.122 5 120 150 38km 0.10 8.0 55.0 0.01 3.9 64.1
t¿(.1¿¿ O flU OU 4LK U.1~. ~.i ¿1-U
627A22 7 250 255 SC 0.75 7.8 10.5 3.9 43.6

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg No K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PKI PNaI CIC-SB V Al
PERFIL NUMEROGENET. Cme/lOOg) CX> CX) CX) CX> CX) <meX>

627.122 1 Ap 11.21 10.32 0.49 0.20 0.20 11.21 0.41 21.06 92.06 4.37 1.78 1.78 100
627.122 2 Al? 11.67 10.77 0.98 0.17 0.25 12.17 0.26 10.99 88.50 8.05 2.05 1.40 -0.50 100
627.122 3 28t1 11.35 11.58 1.91 0.10 0.25 13.84 0.13 6.06 83.67 13.80 1.81 0.72 -2.49 100
627.122 4 2BtZ 10.78 9.50 0.94 0.10 0.24 10.78 0.26 10.11 88.13 8.72 2.23 0.93 100
627.122 5 38km 8.00 6.78 1.20 0.01 0.01 8.00 0.01 5.65 84.73 15.00 0.12 0.12 100
627.122 6 4Ck 1.00 0.80 0.14 0.01 0.05 1.00 0.36 5.71 80.00 14.00 5.00 1.00 100
627.122 7 SC 2.40 2.15 0.03 0.21 0.01 2.40 0.33 71.70 89.58 1.25 0.42 8.75 100
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Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRA HORIZONTE CE. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 8 Zn Zn Mri
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2.5 1:2.5 TOTAL AcNl44 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA

nyr~1/cm CX) Cppn) CX> < Cppu>

Mn
MEL

627.122 1 Ap 0.30 7.0 33.80 0.40 8.0 28 200.0
627.122 2 A12 0.16 7.4 43.80 0.44 7.9 26 211.0
627,122 3 28t1 0.09 7.6 40.90 0.53 5.9 26 142.6
627.122 4 28t2 0.06 7.9 83.50 0.28 4.9 6 17 84.0
627.122 7 SC 0.75 7.8 10.5 25.80 0.21 4.9 10 24.6

Tabla 6.- Mineralogía 1 (PT. 0’ 0,05 un)

M.T.N. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- A R d 1 L L A 5
PERFIL MUS. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI 1-CI 5 1-3 1 I-V V

CATOS DE Fe
K

627.122 1 Ap 89.7 6.4 3.9
627.122 2 Al? 95.7 1.0 3.3
627.122 3 28t1 50.1 24.5 25.4
627.122 4 28t2 35.9 21.5 42.6
627.122 5 38km 25.5 10.0 60.0 4.5
627.122 6 4Ck 12.1 5.6 44.0 38.3
627.122 7 SC 22.6 6.1 4.3 67.0

Tabla 7.- Mineralogía II <AO. 0’ 2 pm)

M.T.S. MUESTRA HORIZ. CUARZO FELDES- CAL - PILO- OXIHI- A R C 1 L 1 A 5
PERFIL SUM. GENEl. PATOS CITA SIL!- DROX. Cl 1-dl 5 1-5 1 !-V y

CATOS DE Fe

627.122 1 Ap 77.2
627.122 2 Al? 25.3 53.?
627.122 3 2BtI 1.3 66.1
627.122 4 28t2 31.8 49.7
627.122 7 SC 78.2

22.8
21.5
32.6
18.5
21.8

Tabla 8.- Mineralogia III (Minerales Pesados)

M.T.S. MUES. OPACO M 1 n e r a 1 e 5 fi e n s o s T r a n s p a r e n t e 5 CX)
PERFIL NUS. TURMA dR- GRASA RUTI- ANA- BRO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI ESFE ZOISIT

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA Lucí MAN! DOTA TA VITA TAS MA CLINOZ
APATI
TO

627.122 1 27.9 14.0 10.8 23.7 3.2 17.? 2.2 1.1 1.1 3.2 9.7
627.122 2 18.8 2.2 3.3 18.7 5.5 1.1 1.1 33.0 20.9 1.1 8.8
627.122 3 48.9 8.6 12.9 22.6 2.2 16.1 7.5 3.2 8.6 4.3 6.5
627.122 4 33.3 3.8 3.8 9.6 1.0 1.0 4.6 173 3.8 18.3 9.6 1.0 16.3
627.122 7 23.5 3.8 15.4 38.5 30.8 3.8 3.8

14.0
4.4
7.5
9.6
3.8
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Tabla lb.- Clasificación y Referencias

N~ DE DENOMINAdOS MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO (Lsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. Ccm) CUSDA, 1992)

38 Bernuy 627.022b 1 114819190 0 18 Ap OCHRICO PALEXERALF (PETROCALCICO>
627.0221, 2 114829191 18 40 Al? OCHRICO
627.0221, 3 114839192 40 82 ERtí ARGILICO -
627.0221, 4 114849193 82 110 26t2 ARGILICO -
627.0221, 5 E827 110 150 38km PETROCAL -
627.0221, 6 E828 150 250 40k CALCICO -
627.0221, 7 11485*P194 250 255 SC MD -

Tabla 2b. - Análisis Granulómetrico

M.T.N. NUESTRA PROFUNDIDADfIORIZ. ELEMENT< TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR <Munselí)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch>

(cm> CX) TOTAL GRUESA FINA

627.022b 1 0 28 Ap 14.20 50.57 18.16 32.41 4U83 7.60 FrAr 1OYR4/4 10YR4/3
627.0221, 2 28 51 Al? 34.30 50.60 22.05 28.55 35.60 13.80 FrAr 1OYR5/4,5 1OYR4/4
627.0221, 3 51 95 2Btí 73.80 64.61 2014 43.87 19.05 16.34 FrAr 7,5-10yR3/6 7,5-10YR3/5
627.0221, 4 95 120 28t2 5.20 65.74 47.77 17.97 16.29 17.97 FrAr 1OYR3,5/6 IOYR3/45
627.022b 5 120 150 36km 59.42 80.12 67.6? 12.50 7.44 12.44 ArFr 1OYR8/6 10YR7/>6
627.0221, 6 150 250 4Ck 4.50 91.29 80.97 10.32 6.86 1.65 Ar 1OYR7/5 10YR6/45
627.0221, 7 250 255 SC 75.70 82.60 71.31 11.29 11.30 6.10 Ai- 1OYR7,5/7 1OYR6S/6

Tabla 3b. - Analisis Quimico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. CE, pH CALIZA CALIZA LO. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFORO CIC-S CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GENEl. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA Colsen) CBray) (calculada)

(cm) (dSIm) CX) CX) CX) CX) ppn p~n (me/lOOg> (me/lOOg)

627.0221, 1 0 18 Ap 0.20 7.7 1.43 0.08 10.0 14.0 10.91 98.9
627.0221, 2 18 40 Al? 0.15 8.0 0.60 0.04 8.4 11.0 11.56 77.9
627.0221, 3 40 82 2Bt1 0.10 8.1 0.15 0.01 8.4 10.0 11.80 73.5
627.0221, 4 82 110 26t2 0.06 8.2 0.07 0.01 3.9 11.50 65.4
627.0221, 5 110 150 38km 0.09 7.7 51.1 0.01
627.022b 6 150 250 4Ck 0.15 7.8 22.1 7.1
627.0221, 7 250 255 SC 0.85 8.1 11.0 4.2 3.25 59.3
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Perfil 16627(Pueblanueva)

Lugar/Finca: La Encinilla/Buenavista

Municipio/Provincia:Pueblanueva/Toledo

Mapa TopográficoPIacional (1:50.000):627 (Talaverade la Reina)

Foto n “IPasada/Vuelo/Escala:991-992/R-13/USAF-B/1:30000
CoordenadasGeográficas:Lot. PI: 39<’ 51’ 35” Long.W: 4<’ 42’ 03’
Altitud (m):505 ; CoordenadasU.TM.: x= 354,6;y= 4414,9

Litología: material de terraza
Sustrato:arenasarcósicas

Geoforma:terrazaalta (-4-135m)

Pedregosidad:< 2 % (< 5 cm) cuarcitas

Pendientegeneraly del lugar: plano

Drenaje: moderado

Capa Freática: inaccesible

Erosión: laminar activa laminary por surcos

Vegetaciónnatural: eliminada

Régimende Humedad:Xérico

Variabilidad: el horizontecálcico aparecehacia
el escarpe,haciala superficiede desaglie

Posición: a 0,5 Km del escarpe

Rocosidad:no

Orientación: N

DesagiU: bien drenado

Usodel Suelo:alfalfa (riego)

Régimende Temperatura: Ténnico

Clasificación (USDA, 1992): PALEXERAIF PETROCALCICO

Descripción del Perfil 16627

Ap. 0-21 cm. Color rojizo en seco (s) < SYR4/4y en húmedo (h) < 5YR4/3;
seco; francoarenoso;estructuragranular con bloques subangularesasilados, fma,
débil y muy deterioradapor laboreo; no adherentey no plástico, moderadamente
friable, muy duro; macizo; < 2 96 de elementosgruesos(0 2-4 cm), cuarcitas
subredondeadas;actividad de la fauna muy visible; frecuentesraíces finas y me-
dias;reacciónal CIII; límite irregular, neto,
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Perfil 16627(Cont.)

Bt. 21-73 cm. Color rojo en seco (s) 2,5YR3/6 y en húmedo(h) 2,5YR3/4; seco;
arcilloso; estructuraprismáticamedia, bien desarrollada;adherentey plástico, firme,
duro; macizo; < 2 96 de elementosgruesos(0 < 10 cm), cuarcitassubredondeadas;
escasaactividadde la fauna; raicesfmas y mediasmuy frecuentesy gruesasaisladas,
con tendenciavertical entrecararasde agragdos;reacciónal ClH; limite ligeramente
ondulado,casi plano, bruscopero con fisurasabundantes,

Bkm. 73-94 (+/- 3) cm. Petrocálcicolaminaragatiformecon tres bandassobreun
horizontecálcico morteriforme,continuo de espesorvariable y de color amarillento
claro en seco 1OYR7,5/7y en húmedo(h) 1OYR7/7; compacidadalta que disminuye
hacia el límite inferior; sin elementosgruesos;fieltros de raicesfmas y mediasen el
límite superior; limite muy irregular, neto,

Ck. 94-115. Color blanquecinoen seco (s) 1OYR7,S/8en húmedo(h) (1OYR7/8)
húmedo;francolimoso;sin estructura;no adherente,ni plástico;macizo; sin elementos
gruesos;sin actividadde la fauna; sin raices; calizo; limite inaccesible
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

N’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLSuP/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

SUS. Ccm) (USDA, 199?>

39 Pueblanueva 627016 1 E21 0 21 Ap OCHRICO PALEXERALF PETROCALCICO
627.016 2 EZO 21 73 Bt ARGILICO -
627.016 3 E=2 73 94 8km PETROCAL -
627.016 4 E23 94 115 Ck CALCICO

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.S. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. ELEMENT TEXTURA (USDA> > CLASE COLOR <Munsell)
PERFIL NUMERO GESET. GRUESOS ARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOS Ch>

(cm) CX) TOTAL GRUESA FINA

627.016 1 0 21 Ap 4.50 48.50 22.20 25.30 32.79 18.71 Fr 5YR4/4 <5YR3/3
627.016 2 21 73 St 3.60 41.25 15.86 25.39 8.15 50.60 Ac 2,5YR3/6 2.5YR3/4
627016 3 73 94 8km FrL 10YR7.5/7 1OYR7/7
627.016 4 94 115 Ck FrL 10YR7.5/8 10YR7/8

Tabla 3.- Análisis Químico

MÁS. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. CE, pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENOC/N FOSFORO FOSFC’RO POTASIO CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen> CBray) (calcutada)

(cm) (dS/m> CX) CX> CX) CX) ppu pp~ ~ Cme/lOOg)

627.016 1 0 21 Ap 0.16 7.3 1.2 1.23 0.07 9.8 273.7 55.2
627.016 2 21 73 Bt 0.36 7.3 3.5 0.58 0.04 8.1 672.5 54.7
627.016 3 73 94 8km 0.25 8.2 78.0 82.1
627.016 4 94 115 Ck 0.20 8.0 42.0 121.2

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. CA.C Ca Mg Ma K II SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PU PNaI CIC-SB y AL
PERFIL NUMEROGENET. Cme/lOOg) CX> CX) CX) CX) CX> CrneX>

627.016 1 Ap 12.79 10.00 1.94 0.15 0.70 12.79 0.36 5.15 78.19 15.17 5.47 1.17 100
627.016 2 st 28.82 24.79 3.20 0.44 1.72 30.15 0.54 7.75 82.22 10.61 5.70 1.46 -1.33 104.6
627.016 3 8km 3.50 2.44 0.70 0.10 0.21 3.45 0.30 3.49 70.72 20.29 6.09 2.90 0.05 98.6
627.016 4 Ck 6.80 4.64 1.70 0.15 0.31 6.80 0.18 2.73 68.24 25.00 4.56 2.21 100
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Tabla 5.- Mineralogia 1 (PT. 0’ 0,05 mm)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. Cl I-CL 5 I-S 1

CATOS DE Fe
I-V V K

627.016 1 Ap 66.0 24.4 9.6
627.016 2 Bt 59.2 12.6 28.?
627.016 3 8km 13.0 2.5 80.0 4.5
627.016 4 8k 25.0 10.0 5O0 15O

Tabla 6.- Mineralogía II (AO. 0’ 2 ¡ini)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL NUM. GENET. PATOS CITA SIlI- DROX. CL I-CL 5 hS 1

CATOS DE Fe
I-V V K

627.016 1 Ap 11.1 57.1
627.016 2 Bt 12.9 49.5

31.8
37.6

Tabla 7.- Mineralogía III (Minerales Pesados)

MT.N. MUES. OPACO M i n e r a 1 e $ D e n s O £ 1 r a n $ p a r e n t e s CX)
PERFIL NUN. TURMA CIR- GRANA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- BIOTI MOSCO CLORI

CX) LISA CON TE LO lASA QUITA ROLIT TENA LUCí MANI DOTA TA VITA TAS
ESFE
SA

ZOISIT
CLINOZ

APATI
TO

627.016 1 50.0 6.0 21.0 13.0 6.0 1.0 1.0 18.0 3.0 2.0 2.0 4.0 120
627.016 2 28A 4.1 1.6 0.8 9.8 78.0 4.9
627.016 4 39.5 =2 8.7 6.5 1.1 2.2 1.1 213 3L6 203

90
0.3
3.3

2.0
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Perfil 5627 (Entrambosrios)

Lugar/Finca: Entrambosríos/Km 125 N-502

Municipio/Provincia:Talaverade la Reina/Toledo

Mapa TopográficoNacional <1:50.000): 627 (Talaverade la Reina)

Foto n<‘¡Pasada/Vuelo/Escala:991-992/R-13/USAF-B/l:30.000
CoordenadasGeográficas:Lot. PI: 39<’ 38’ 45” Long.W:4<’ 43’ 45”
Altitud (m): 370 ; CoordenadasU.T.M.: x= 352,4; y= 4426,9

Litología: arenas,gravasy cantoscon secuenciagranocreciente
Sustrato:

Geofornia: llanura de inundación(+3-6m)

Pedregosidad:< 5 % (< 5 cm) cuarcitas

Pendientegeneraly del lugar: plano

Drenaje: moderado

CapaFreática: inaccesible

Erosión: laminar activa laminar y por surcos

Vegetaciónnatural: eliminada

Régimende Humedad:Xérico

Variabilidad: haciael W el Bt se introduceen
el 13k

Posición: próx. escarpe

Rocosidad:no

Orientación: N

Desagiie:bien drenado

Uso del Suelo: cereal

Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): HAPLOXERALF TÍPICO (PSAMMENTICO?)

Descripción del Perfil 5627

Ap. 0-20 cm. Color amarillentoen seco (s) 1OYR6/5 y en húmedo(lx) 1OYR5/4;
seco; arenosofranco;granular simple, muy deterioradapor laboreo; no adherentey
no plástico,friable, duro; porosidadtextural; < 10 96 de elementosgruesos(0 2-4),
cuarcíticossubredondeados;importante actividad de la fauna; cabellerade raices
finas y mediasde cereales;ligera reacciónal ClH; limite irregular, gradualclaro,
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Perfil 5627 (Cont.)

A12. 20-50cm. Color amarillentoen seco (s) 1OYRS/4,5 y en húmedo(lx) 1OYR-
4/4; seco; arenosofranco;estructuracon tendenciaa formar bloques subangulares,
fina, débil; no adherentey no plástico, moderadamentefriable, duro; porosidad
textural; < 25-30 96 de elementosgruesos (0~ 2-4 y 02 4-6 cm) cuarcíticos
subredondeados;menor actividad de la fauna; raicesfmas y mediasfinas, algunas
mediascon tendenciavertical; ligera reacciónal ClH; limite muy irregular, a veces
ondulado,gradual,

Bt. 50-60cm. Color rojizo amarillento,irregular, en seco(s) 1OYR3/6 y enhúmedo
(lx) 1OYR3/5, ligera rubefacción; seco; arenosofranco;estructurasubangularfina-
media,débil; no adherentey no plástico, friable, ligeramenteduro; porosidadtextural
con algunosporosrellenospor arcilla; 40-50 % de elementosgruesos (0~ 2-4 y 02
4-6 cm), cuarcíticossubredondeados;cutanesmuy visiblessobreel materialgrueso;
escasaactividad de la fauna; frecuentesraicesfmas y medias,con tendenciavertical;
ligera reacciónal CIII; limite irregular, neto,

2Btl. 60-92 cm. Color rojo amarillentoen seco (s) 1OYR3,5/5 y en húmedo (lx)
1OYR3/4,5, rubefacción;seco; francoarenoso;estructurasubangularmedia, modera-
da-débil; no adherentey no plástico, casi friable,ligeramenteduro; porosidad
textural; 60-70 96 de elementosgruesos(0~ 2-4, 02 4-6 y 03 > 10 cm), cuarcíticos
subredondeadosy calizasaisladas;cutanesde iluviación muy visibles; sin actividad
de la fauna; frecuentesraíces finas y muy finas; ligera reacción al CIH; limite
ondulado,gradual,

2Bt2. 92-110cm. Color rojo amarillentoen seco (s) 1OYR4/5 y en húmedo (lx)
1 OYR3/4, rubefacción;seco; francoarenoso;estructurasubangularmedia, moderada-
débil; no adherentey no plástico, casi friable, ligeramenteduro; porosidadtextural;
> 70 96 de elementosgruesos(0~ 2-4, 02 4-6 y 03 > 10 cm), cuarcíticossubredon-
deadosy aumentanel porcentajede calizas;cutanesde iluviación menosvisibles; sin
actividadde la fauna; raicesfmas aisladas;reacciónal Clii; limite ondulado,gradual,

3C. 110-130.Color amarilloclaro en seco(s) lOYR7/6 enhúmedo(h) (1OYR6,5/5)

húmedo;arenoso;sinestructura;no adherente,ni plástico;porosidadtextural alta; >
70 96 elementosgruesoscuarcíticosy calizas más frecuentes;sm actividadde la
fauna; sin raíces;moderadamentecalizo; limite muy irregular, gradual-neto,

3Ck. 130-250.Color amarillentoen seco (s) 1OYRY,5/7 en húmedo(h) (1OYR6,-
5/6) húmedo; arenoso;sin estructura;no adherente,ni plástico; elevadaporosidad
textural; > 60 96 elementosgruesoscuarcíticos,algunosguijarrosen forma de copa
(cuppedpebble),calizasfrecuentes;sin actividadde la fauna; sin raices;moderada-
mente calizo; limite inaccesible
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

5’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

SUS. Ccm) CUSDA. 1992>

40 Entrambosr~os 627.005 1 11492*P201 o za Ap(AI) OCHR!CO l~APLOXERALF PSAMMENTICO?
627.005 2 114939202 20 50 Al? OCHRICO
627.005 3 114949203 50 60 St ARGILICO -
627.005 4 114959204 60 92 2Bt1 ARGILICO
627.005 5 114969205 92 110 28t2 ARGILICO -
627.005 6 11497*P206 110 130 3Ckl ND
627.005 7 11498*P207 130 250 4Ck2 ND

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.T.N. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT< TEXTURA CUSDA> > CLASE < COLOR (Munselí)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh>

(cm) CX) TOTAL GRUESAFINA

627.005 1 0 20 Ap<A1) 8.10 73.53 46.33 27.25 22.65 3.77 ArFr 101R6/5 1OYRS/4
6=7.005 2 20 50 Al? 2.30 81.15 55.63 25.52 16.34 2.51 Ar 10YR4/4
627.005 3 50 60 st 6.00 75.94 48.61 27.33 18.84 5.22 ArFr 1OYR3/5
6=7.005 4 60 92 28t1 66.10 77,23 54.38 22.85 12.65 10.12 FrAr 1OYR3/4,5
627.005 5 92 110 28t2 62.20 81.01 54.13 26.88 13.73 5.26 ArFr 1OYR3/4
627,005 6 110 130 3Ckl 53.50 89.98 59.36 30.62 1.52 250 Ar 10YR6,5/5
627.005 7 130 250 4Ck2 79.30 88.72 48.60 40.12 10.03 1.25 Ar 10YR6.5/6

Tabla 3.- Análisis Químico

M.T.S. MUESTRA PROFUNDIDAD HORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CIC(Ac)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen> CAray> <calculada)

(cm) CdS/m) CX) CX) CX) CX) ppn ppm mu Cme/100g)

627.005 1 0 20 Ap(A1) 0.03 7.8 0.1 0.45 0.0? 12.6 12.0 82.1 82.8
627.005 2 20 50 A12 0.04 8.0 0.1 0.37 0.02 10.4 11.0 58.6 109.2
627.005 3 50 60 St 0.06 8.2 0.3 0.23 0.02 6.4 10.0 82.1 158.0
627.005 4 60 92 28t1 0.07 7.5 0.4 0.18 0.02 5.0 9.0 93.8 117.4
627.005 5 92 110 28t2 0.10 7.8 5.5 1.1 0.05 0.01 2.8 6.0 93.8 135.9
627.005 6 110 130 3Ckl 0.09 8.5 14.9 2.4 0.01 0.01 0.6 9.0 39.1 79.2
627.005 7 130 250 4Ck2 0.10 8.4 24.3 4.0 0.01 0.01 0.6 4.0 39.1 237.6

Tabla 4.- Cationes Extraibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Mg No K H SUMA K/Mg Ca/Mg PCaI PMgI PU PMaI CIC-SS V Al
PERFIL NUMEROGENET. (me/100g) CX> CX> CX> CX) CX) (meX>

627.005 1 Ap(A1) 4.02 2.82 0.94 0.05 0.21 4.02 0.22 3.00 70.15 23.38 5.22 1.24 100
627.005 2 Al? 3.48 3.08 0.49 0.05 0.15 3.77 0.31 6.29 81.70 13.00 3.93 1.33 -0.29 108.3
627.005 3 st 8.71 7.42 0.96 0.12 0.21 8.71 0.22 7.73 85.19 11.02 2.41 1.38 100
627.005 4 28t1 12.24 10.90 0.98 0.12 0.24 12.24 0.24 11.12 89.05 8.01 1.96 0.98 100
627.005 5 2Bt2 7.25 6.49 0.48 0.17 0.24 7.38 0.50 13.52 87.94 6.50 3.25 2.30 -0.13 101.8
627.005 6 3Ckl 2.00 1.99 0.49 0.17 0.10 2.73 0.20 4.06 72.36 17.82 3.6’. 6.18 0.75 137.5
627.005 7 4Ck2 2.99 2.29 0.49 0.17 0.10 3.05 0.20 4.67 75.08 16.07 3.28 5.57 -0.06 102.0
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Tabla 5.- Oligoelementos

M.TN. MUESTRAHORIZONTE C.E. pH CALIZA Fe Fe cu Cu 8 8 Zn Zn Mn
PERFIL NUMERO GESETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA

UJTil/cin (X) (ppn) CX> < (pr)

Mm
MEL

627.005 1 Ap(A1) 3 7.8 0.1 45.20 0.29 7.4 25
627.005 2 Al? 4 8.0 0.1 2930 0.26 &9 46
627.005 3 St 6 8.2 0.3 83.70 0.46 99 19
627.005 4 2Btl 7 7.5 04 24.70 0.73 7.9 21
627.005 5 25t2 0.10 7.8 5.5 20.20 0.40 8.0 0A4 21
627.005 6 3Ckl 9 8.5 14.9 10.50 0.07 5.0 0.30 17
627.005 7 4Ck2 0.10 8.4 24.3 18.00 0.35 7.9 0.2? 8

285.9
141.0
121.6
17E0
234.7

86.6
78.7

Tabla 6.- Mineralogia 1 (PL 0’ 0,05 mm)

M.T.N- MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L L A 5
PERFIL NUN. GEnET. PATOS CITA SILI- DROX. CL 1-U 5 1-5 1

CATOS DE Fe
I-V y K

627.005 1 ApCA1) 69.1 16.4 3.1
627.005 2 Al? 62.7 13.2 9.9
627.005 3 St 80.0 5.0 13.0
627.005 4 28t1 53.3 2.9 39.1
627,005 5 2Bt2 61.0 4.0 35.0
627.005 6 3Ckl 40.8 13.4 31.2 7.8
6=7.005 7 4Ck2 31.4 3.4 26.9 3t4

Tabla 7.- Mineralogia II <AO. 0’ 2 ¡ini)

M.T.N. MUESTRA IORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 L L A 5
PERFIL SUM. GENET. PATOS CITA SIL!- DROX. CL 1-CI 5 I-S 1

CATOS DE Fe
V 1<

627.005 1 ApCA1) 78.7
627.005 2 Al? 79.5
627.005 3 St 78.9
627.005 4 2Btl 65.5
627.005 5 28t2 70.0
627.005 6 3Ckl 78.3
627.005 7 4Ck2 62.5

8.3
6.7

21.3
20.5
21.1
26.2
23.3
21.7
37.5

Tabla 8.- Mineralogía III (Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO 5 1 rl e r a L e s D e n s o s 1 r a n 9 p a r e n t e s (X>
PERFIL NUS. TURMAdR- GRANA RUTI- ANA- ERO- ESTAU DIS- ANDA SILI EPI- 8101! MOSCOCLORI

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MAN! flOTA lA VIlA TAS
ESFE ZOISIT
MA CLINOZ

APATI
TO

627.005 2 34.5 7.4 1.1 12.6 0.0 0.0 4.2 3.2 48.4 2.1 2.1 6.3
627.005 4 40.2 6.9 3.0 14.9 0.0 1.0 3.0 2.0 26.7 11.9 6.9 7.9
627.005 6 42.0 12.0 4.8 7.2 1.2 0.0 3.6 0.0 26.5 3.6 2.4 15.7
627.005 7 36.3 2=.? 6.9 22.2 0.0 0.0 6.9 2.8 11.1 11.1 8.3 5.6

10.5
10.9
16.9

2.8

2.1
5.0
6.0
0.0
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Tabla lb.- Clasificación y Referencias

5’ DE DENOMINACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLSuP/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

SUM. (cm) <USDA, 199?)

41 Entrartosrios 627.105 1 E125 0 20 ApCA1> OCHRICO ¡4APLOXERALF PSAMMENTICO?
627.105 2 El?? 20 50 Al? OCHRICO -
6=7.105 3 E993 50 60 St ARGILICO -
627.105 4 E124 60 92 ZEtí ARGILICO
627A05 5 E995 9? 110 26t2 ARGILICO -
627.105 6 E126 110 130 3C MD -
627.105 7 El?? 130 160 4Ck MD -

Tabla 2b.- Análisis Granulometríco

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) > CLASE COLOR<Munselí)
PERFIL NUMERO GESET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

(cm) CX) TOTAL GRUESAFINA

627.105 1 0 20 ApCA1) 8.10 75.07 47.82 27.25 21.38 3.55 ArFr IOYRS/4
627.105 2 =0 50 Al? 2.30 74.33 48.81 25.5? 23.16 =51 Ar 1OYR4/4
627.105 3 50 60 St 6.00 75.94 48.61 27.33 18.84 5.22 ArFr 1OYR3/5
627.105 4 60 9? 2BtI 66.10 77.23 54.38 22.85 12.61 10.16 FrAr 1OYR3/4,5
627.105 5 92 110 28t2 62.20 81.01 54.13 26.88 13.73 5.26 ArFr 1OYR3/4
627.105 6 110 130 3C 53.50 89.98 59.36 3062 1.53 L49 Ar lOYR6,5/5
627.105 7 130 160 4Ck 79.30 88.74 48.62 40.12 9.18 2.08 Ar 1OYR6,5/5

Tabla 3b. - Analísís Químico

M.T.N. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFORO FOSFORO POTASIO CICCAC)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA (Olsen> CEray> (calculada)

(cm) CdS/m) CX> CX> CX) CX) pi~u P~
T’ mm~ Cme/íOOg>

627.105 1 0 20 Ap(A1) 0.03 7.8 0.? 0.50 0.02 13.9 10.0 3.95 90.0
627.105 2 20 50 Al? 0.04 8.0 0.1 0.27 0.02 9.0 12.0 3.50 130.0
627.105 3 50 60 St 0.06 8.2 0.? 0.23 0.02 6.4 10.0 8.10 140.0
627.105 4 60 92 25t1 0.07 7.5 0.4 0.18 0.02 5.0 10.9 11.91 105.1
627.105 5 92 110 28t2 0.10 7.8 1.5 0.05 0.01 2.8 7.4 7.01 125.0
627.105 6 110 130 3C 0.09 8.5 4.9 1.3 0.01 0.01 0.6 4.1 2.45 102.3
627.105 7 130 160 4Ck 0.10 8.4 4.3 2.1 0.04 0.01 2.2 3.4 2.65 115.5
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Perfil 104627(Tejar)

Lugar/Finca: Tejar/Barca

Municipio/Provincia: MontearagóniToledo

Mapa TopográficoNacional (1:50.000): 627 (Talaverade la Reina)
Foto n “¡Pasada/Vuelo/Escala:991-992/R-13/USAF-B/l:30.000

CoordenadasGeográficas:Lot. N: 39<’ 38’ 50” Long.W: 4<’ 39’ 20”
Altitud (m): 375; CoordenadasU.TM.: x= 358,7; y= 4425,1

Litología: limos y arenas
Sustrato:

Geoforma: terrazabaja (+5/10m)

Pedregosidad:sip

Pendientegeneraly del lugar: plano

Drenaje: moderado

CapaFreática: inaccesible

Erosión: laminar activa laminar y por surcos

Vegetaciónnatural: eliminada

Régimende Humedad:Xérico

Variabilidad: hacia el E el Bt secalcificaapre-
ciablemeteconpseudomicelios

Posición: próx. escarpe

Rocosidad:no

Orientación: N

Desaglie:bien drenado

Uso del Suelo: viña

Régimende Temperatura: Térmico

Clasificación (USDA, 1992): HAPLOXERALF CALCICO

Descripcióndel Perfil 104627

Ap. 0-22 cm- Color pardo en seco (s) 1OYR5/4 y en húmedo(h) 1OYR4/4; seco;
arenosofranco;granular simple, muy deterioradapor laboreo; no adherentey no
plástico, friable, duro; porosidad textural; sin elementos gruesos; importante
actividadde la fauna; raicesfmas y mediasfrecuentes;ligera reacciónal Clii; limite
irregular, gradualclaro,
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Perfil 104627(Cont.)

A12. 22-32 cm. Color pardo amarillentoen seco (s) lOYR5/4,5 y en húmedo(h)
IOYR4/4; seco; francoarenoso;estructuraen bloquessubangulares,fma, débil; no
adherentey no plástico, moderadamentefirme, duro; macizo; sin elementosgruesos;
menoractividad de la fauna; raicesfinas y mediasmenosfrecuentes;ligera reacción
al CIII; limite muy irregular, neto-claro,

Bt. 32-87cm. Color rojizo amarillento,irregular, en seco(s) 1OYR3/6 y en húmedo
(h) 1OYR3/5, rubefacciónapreciable;seco;franco; estructuraprismáticainedia, bien
desarrollada;ligeramenteadherentey plástico, firme, duro; poros finos y medios;
sin elementosgruesos;cutanesde iluviación; escasaactividadde la fauna.; frecuentes
raices finas y mediasy algunagruesacontendenciavertical; ligera reacciónal CIH;
limite neto casi plano,

Ck. 87-200 cm. Color amarillentoen seco (s) 1OYR6/5 y en húmedo(h) 1OYR5-
/4,5; seco; francoarenoso; sin estructura; no adherentey no plástico, friable,
ligeramenteduro; macizo; sin elementosgruesos;sin actividad de la fauna; sin
apenasraices que desaparecena partir de 1 m; calizo con frecuentesnódulos de
carbonatocálcico(0 = 0,5-2 cm), irregularesy consuperficierugosay quedisminu-
yen a partir de 1 m; limite ondulado-irregular,brusco,

2C. 200-350cm. Barrade la terrazade color amarilloclaroen seco(s) 1OYR7,5/6
en húmedo (h) (1OYR7/5,5); húmedo; arenoso;sin estructura; no adherente,ni
plástico; porosidad textural alta; > 70 % elementosgruesos heterométricosy
polimícticos;sin raíces;ligeramentecalizo; limite inaccesible.
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Tabla 1.- Clasificación y Referencias

5’ DE DENC4INACION MTN. MUESTRAREFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf) GENETICO DIAGNOSTICO

NUM. Cc¡n) CUSDA, 1992)

42 Tejar 627.104 1 E30 0 22 Ap OCHRICO HAPLOXEP.ALF CALCICO
6?7A04 2 E31 22 32 Al? OCKRICO
627.104 3 E32 32 87 St ARGILICO
627.104 4 E33 87 100 Ckl CALCICO
627.104 5 E34 100 200 CkZ CALCICO
6=7. 104 6 E34b 200 350 2C MD -

Tabla 2.- Análisis Granulómetrico

M.TN. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELENEN? < TEXTURA <I2SDA) CLASE < COLOR (Munselí)
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh>

(cm> <X~ TOTAL GRUESAFINA

627.104 1 0 22 Ap 1.00 76.40 46.60 29.80 6.50 7.10 ArFr 1OYR4/4
627.104 2 U 32 A12 0.20 66.00 41.50 24.50 23.15 10.85 FrAr 10YR4/4
627.104 3 32 87 St 3.20 47.00 25.20 =1.80 34s15 iLfiS FrAcAr 1OYR3/5
627.104 4 87 100 Ckí 0.30 70.80 32.20 38.60 21.15 8.05 FrAr 1OYR5/4,5
627.104 5 100 200 Ck2 0.40 61.60 29.90 31.70 2&70 9.70 FrAr 10YR5/4,5
627.104 6 200 350 ZC 63.30 89.93 76.52 13.41 6.27 3.80 Ar 1OYR7/5,5

Tabla 3. Análisis Químico

S.T.S. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. CE. pH CALIZA CALIZA WO. NITROGENO C/S FOSFOROFOSFOROPOTASIO CICCAc)
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA COlsen) CBray) CcaLcuLada)

<do/in) C%) CX> CX) CX) ppi~ ~j4I pp~ Cnt/iO0g)

627.104 1 0 22 Ap 0.13 7.9 2.8 0.66 0.04 9.2 8.0 144.7 29.0
627.104 2 22 32 Al? 0.17 8.0 2.0 0-43 0-03 8.0 7,0 273 7 53<3
627.104 3 32 87 St 0.15 BA 1.6 0.38 0.03 7.1 2.0 332.3 54.3
627.104 4 87 100 Ckl 0.15 8.3 22.0 5.1 0.23 0.02 6.4 1.0 144.? 54.7
6=7.104 5 100 200 Ck2 0.19 S.S 26.1 6.9 0.28 0.02 7.8 1.0 156.4 59S
627.104 6 200 350 ZC 0.10 8.0 7.9 2.3 139A 50.0

Tabla 4.- Cationes Extra-ibles y Fertilidad

M.T.N. MUEST. HORIZ. C.I.C Ca Sg Ma K II SUMA qXg Ca/Mg PCp.I PMgI PU PNaI CIC-SB V AL
PERFIL NUMEROGENET. < CmeflOOg) CX) CX) CX) CX) CX> (meX)

627.104 1 Ap 3.38 2.41 0.43 u.u 0.37 3.3t 0.86 5.60 71.30 iL7= 10.95 5.03 100
627.104 2 A12 6.91 5.27 0.94 0.20 0.70 )tíi 0.74 5.6~ /4.12 13.2¿ 9.85 2.81 -0.20 102.9
627.104 3 St 11.00 9.13 0.92 0.10 0.85 11.00 0.92 9.92 83.00 8.36 7.73 0.91 100
627.104 4 Ckl 4.86 3.95 0.43 0.10 0.37 4.90 U.?? 8.23 80.61 9.80 7.55 2.04 -0.04 100.8
627.104 5 Ck2 6.37 4.19 ¡.33 0.45 0.40 6.3? 030 3.15 65.78 2088 ¿.28 7.06 100
627.104 6 2C 1.90 1.26 0.94 0.10 0.10 2.40 0.11 1.34 52.50 39.17 4.17 4.17 -0.50 126.3
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Tabla 5.- Oligoelementos

M.T.N. MUESTRAHORIZONTE LE. pH CALIZA Fe Fe Cu Cu 8 5 Zn Zn Mm Mm
PERFIL NUMERO GENETICO 1:2 1:2 TOTAL AcNH4 DtCtBc MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL MAPA MEL

nrt/cm CX) (r’p*n) CX) Cppn)

627.104 1 Ap 0.13 7.9 2.8 31.90 0.17 7.4 15 148.3
627.104 2 Al? 0.17 8.0 2.0 42.10 0.29 9.9 22 181.3
627.104 3 St 0,15 8.1 1.6 20.00 0.37 12.4 27 309.0
627.104 4 Ckl 0.15 8.3 22.0 32.20 0.21 9.9 17 139.3
627.104 5 ~2 0.19 8.5 26.1 12.40 0.27 9.8 22 161.3
627.104 6 2C 0.10 8.0 7.9 18.90 0.11 4.9 10 84.9

Tabla 6.- Mineralogía ¡ (PT. 0’ 0,05 ¡rin)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL- FILO- OXIHI- < A R C 1 L 1 A 5
PERFIL NUS. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI 1-CI 5 LS 1 I-V y K

CATOS DE Fe

627.104 1 Ap 554 11.1 19.4
627.104 2 Al? 61.2 28.3 10.5
627.104 3 St 58.8 15.1 2.0 24.1
627.104 4 Ckí 23.3 3.3 68.7 4.7
627.104 5 Ck= 38.4 3.0 49.5 9.1
627.104 6 2C 70.0 1.0 15.0 14.0

Tabla 7.- Mineralogía II (AO. 2’ 2 ¡ini)

M.T.N. MUESTRAHORIZ. CUARZO FELDES- CAL - FILO- OXIHI- A R C 1 1 L A 5
PERFIL SUM. GENET. PATOS CITA SILI- DROX. CI 1-CI 5 I-S 1 I-V V K

CATOS DE Fe

627.104 1 Ap 78.2 21.8
627.104 2 Al? 84.9 15.1
627.104 3 St 12.0 67.7 20.3
627.104 4 Ckl 18.2 63.3 18.2
627.104 5 CkP 22.3 61.3 16.4

Tabla 8.- Mineralogía III <Minerales Pesados)

M.T.N. MUES. OPACO< ¡4 1 m e r a 1 e s D e n s o s T r a n s p a r- en t e s CX)
PERFIL MUS. TURMA CIR- GRASA RUT!- AMA- ERO- ESTAU DIS- ANDA 5111 EPI- BIOTI MOSCOCLORI ESFE ZOISIT APATI

CX) LINA CON TE LO TASA QUITA ROLIT TENA LUCí MAS’ DOTA TA VITA TAS MA CLIMOZ TO

627.104 1 46.7 26.4 8.3 4.2 26.4 1.4 5.6 1.4 26.4
627.104 2 31.7 12.1 8.1 19.2 14.1 1.0 2.0 18.2 11.1 9.1 5.1
627.104 3 33.3 9.6 14.9 3t9 2.1 13.8 1.1 1.1 7.4 1.1 13.8 3.2
627.104 4 27.6 17.4 9.8 31.5 17.4 1.1 5.4 1.1 1.1 14.1 1.1
627.104 5 48.3 9.9 20.9 30.8 6.6 2.2 3.3 5.5 20.9
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Tabla lb.- Clasificación y Referencias

5’ DE DESOMINACION MTN. MUESTRA REFERENCIA DE PROFUNDIDAD HORIZONTE HORIZONTE DE CLASIFICACION
ORDEN PERFIL NUMERO LABORATORIO CLsup/Linf> GEMETICO DIAGNOSTICO

NUlA. <cm) CLJSOA, 1992)

43 Tejar 627.004 1 11486*PZ11 0 =2 Ap OC}4RICO HAPLOXERALFCALCICO
627%004 2 1148PP212 22 32 Al? OCHRICO -
627.004 3 114889213 32 87 St ARGILICO
627.004 4 11489*P214 87 100 Ckl CALCICO
627.004 5 114909215 100 200 Ck2 CALCICO
627.004 6 114919216 200 350 ZC ND

Tabla 2b.- Análisis Granulómetrico

M.T.S. MUESTRAPROFUNDIDADHORIZ. ELEMENT TEXTURA CUSDA) s CLASE COLOR (MunseIL>
PERFIL NUMERO GENET. GRUESOSARENA ARENA ARENA LIMO ARCIL TEXTUR SECO HUMEDO MOTEADOSCh)

<cm) CX> TOTAL GRUESAFINA

627.004 1 0 22 Ap 1.00 76.12 36.03 40.09 17.60 6.28 ArFr lOYR4/4
627.004 2 22 32 A12 0.20 66.39 35.15 31.24 20.98 12.63 FrAr 1OYR4/4
627.004 3 32 87 St 010 45.42 23.41 22.01 28.24 26.34 FrAcAr 1OYR3/5
627.004 4 87 100 Ckl 0.30 69.76 26.36 43.40 21.42 8.82 FrAr 1OYR5/4.5
627.004 5 100 =00 Ck2 0.40 59.57 26.51 33.06 =7.8? 12.61 FrAr lOYR5/4.5
627.004 6 200 350 ?C 63.30 89.97 79.38 10.59 5.02 5.01 Ar 1OYR7/5.5

Tabla 3b.- Análisis Químico

MTN. MUESTRA PROFUNDIDADHORIZ. C.E. pH CALIZA CALIZA M.O. NITROGENO C/N FOSFOROFOSFORO CIC-S CICCAc>
PERFIL NUMERO GENET. 1:2,5 1:2,5 TOTAL ACTIVA <Olsen> CSray) (caLculada)

Ccm> CdS/m> CX) CX) CX) CX> ~ Cme/íOOg) Cme/íOOg)

627.004 1 0 22 Ap 0.12 8.4 1.0 0.47 0.03 8.8 6.0 3.40 38.9
627.004 2 22 32 A12 0.12 8.6 El 0.40 0.03 7.5 7.0 6.90 48.4
627.004 3 32 87 St 0.14 8.3 0.3 0.41 0.03 7.7 2.0 10.96 38.6
627.004 4 87 100 UCí 0.15 8.5 22.9 4.1 0.02 0.01 1.1 1.0 4.7 54.6
621.004 5 100 200 C1C2 0.19 8.8 27.3 4.8 0.17 0.01 9.5 LO 6.4 47.8
627.004 6 200 350 2C 0.10 8.0 8.7 2.5 0.02 0.01 1.1 1.0 2.1 37.1
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