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3.3. LAS FORMAS DEL MODELADO

Desde los últimos momentosdel Terciario y a lo largo del Cuaternario,la

evoluciónclimáticahageneradoformasy formacionesdiversasquehanmatizadoy

modulado los rasgos del relieve estructural, recubriendo o degradando

morfoestructurasy relievesestructurales,configurandoen definitiva, las formas de

relieve más frescasdel paisajeactual.

3.3.1. Lasraflasy los glacis

Las rafias son dilatadasplaniciesde canturralque seextiendendesdeel pie

de las sierrasy macizospor todaslas depresionesy cuencasde la comarca,aunque

en relacióncon otros elementosmorfológicos,cobramayor o menorprotagonismo.

Su importanciapaisajísticaes de primer ordeny no sólo desdeel punto de

vistageomorfológico,sino geográficoen general.Esteargumentoquedarefrendado

por el hechodequeesde la toponimialocal <[e dondeprocedeel término “raña’. De

aquí ha sido tomado por el lenguaje científico, que ha complicadola cuestión

terminológica,ya que en su propia definicidn va implicada la interpretaciónde la

génesisde estos llanos pedregosos.

Sin entrar por el momento en la problemáticagénesisde estas formas de

relieve, sí puede señalarseque se correspondencon la presenciade un depósito,

compuestodecantoscuarcíticoscasiabsolutamente,conun desgasteintermedioentre

loscoluvionesy los sedimentasfluviales,con tamañosmuy variablesy quepresentan

un barniz o rubefacción.Estos cantosseven envueltosen unamatriz fina arcillosa,

frecuentementeenrojecida,componiendoun sedimentoqueno presentasíntomasde

estratificación ordenada(lechos), por lo que se la ha denominadoen muchas

ocasiones“fanglomerado’.

El espesordel depósitoesde unospocosmetros,suficienteparanivelar en la

mayoría de los casos la topografía de las depresionesen las que se configura,

apoyándose,segúnlas zonas,sobreel zócalode distintasedadeso sobredepósitos

terciarios. Aunque esta presenteen el Carapode Calatrava,en el sector de los
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Montes cobramayor importanciapaisajísticadada la ausenciade manifestaciones

volcánicas y de la cobertera pliocena, que en el sector oriental le restan

protagonismo.Entre todas las formaciones o roquedossubyacentesy las rañas

apareceunadiscontinuidaderosivabastanteclara queseñalasucarácterdiscordante

sobretodasellas. El procesomorfológicomásdestacadoposteriorasuconfiguración

es la instalación de la red fluvial que disxa en mayor o menor medida estas

planicies de canturral,dejandoclaro quesu dataciónespliocuatemaria,en sentido

amplio.

Las rafias más típicas y extensasse sitúan en el sector de los Montes,

especialmenteen las cuencassinclinaleso depresionesanticlinalesde gran tamafio.

Entre lasprimerasdestacala del Guadiana,la de las Arripas o, en menormedida,las

cubetasde Piedrabuenay Rosalejo;y entrelas segundas,las depresionesde Agudo,

Arroba, Esteras,Abenójar o algunasmás pequeñasdel interior del Macizo de

Solanazo-Valronquillo.En general,puededecirsequeel aspectode lasrafias depende

de la extensiónde la cuenca o depresióny de las características(dirección,

competenciaerosiva,situación,etc.)de la red fluvial quesc instaleen ellas.Teniendo

en cuentaambosfactores,puede establecerseuna división en dos tipos de rafias

segúnsu fisonomía actual: las mesasde rafia y las “llanadas”. Estas formas se

presentande un modo muy característicoen ciertas morfoestructurasy en otras

puedenobservarsetipos intermedioso no tanclaros.Entrelasmesasde rafia merecen

destacarselas de la cuencasinclinal del GuadianaentreLucianay Pueblade Don

Rodrigo. No sólo son las másexpresivasdc nuestracomarcasino que se pueden

contarentrelasmásmodélicasde la región.Los factoresqueintervienenen estecaso

son,por un lado,la medianaamplitud en la morfoestructuraquelasacoge,suficiente

paraqueel recubrimientodetrítico sedesarrollasenotablemente,llegandoa tapizar

totalmentela cuenca.Por otro y relacionadoenpartecon lo anterior,la tectónicaha

dadolugar a un sinclinal, en cuyo fondo predominaen afloramientosólo un tipo de

roquedo que no ofrece resaltesdestacados:las pizarras arcillosas del Llanvirn-

Llandeilo. Por último, estála acción erosiÑadel Guadianay susafluentes,que han

excavadoun valle principal bien marcadoy una red de barrancosrelativamente

profundos.El resultadoes un conjunto de planiciescolgadaspor encimade la red
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fluvial amásde 100 m., en ocasiones.La individualizaciónde estasmesasproviene

básicamentede la incisión de los afluentesdel Guadianaque, naciendoen las sierras

que enmarcanla cuenca,cortan las rafias transversalmenteal curso del Guadiana,

confiriendoa éstasla individualidadcitada.

CUADRO 2: Railadel Chiquero

Localizadón: Cuenca sirelinal del Guadiana.

Latitud: 390 00’ 40” N.

LongItud: 00 43’ 30’ W
Altitud: 620 ¡u.

Espectro litológico:

Cuarcita 100 %

Espectro granulimétrico (en mm.):

20-39 2.5 % Centllo: 360 mnv
40-59 25,5 % Mediana: 67,85 mm.

60-79 28,0 %

80-99 19,5 %

100-119 13,5%

120-139 6,0 %

+140 5,0 %

Morfometfla:
Indice de desgaste:Clase modal 50-99

Mediant 183,33
Indice de aplanamiento: Clasemodal 1,50-1,99

Mvdiana 1,92

Los datos sedimentológicosefectuadosen esta rafia (~‘éase el cuadro

correspondiente),indicanunaprocedenciadel materialgruesolimitadaalos crestones

cuarcíticosque dominan el arranquedel glacis, sin que existanaporteslaterales

mínimamentesignificativos, y un medio de transporteescasamenteselectivodotado

de unaquenotablecapacidadde arrastre.La curvagranulométricade las arenascte

la fracción fina presenta,por suparte,una formaparabólicapropiade acumulaciones

forzadasgeneradaspor la accióntorrencialo la arroyada.El valor medianodel índice

dedesgaste,aúnsiendobastanteelevado,quedaclaramentepor debajode los propios
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de los depósitos fluviales, también de los de la formación terciaria, y muy por

encimade los registradosen las formacionescoluviales. De ello, se deduceun

transportede amplitudmoderadaen el queel rocede los fragmentosrocososresulta

algo atenuadopor la presenciade elementosfinos, como unapastafangosa,entre

ellos. Los valores de aplanamientono son apenas significativos, ya que son

prácticamenteidénticosen los cantoscuarcíticosde todos los depósitosanalizados.

Muestranuna decisivainfluenciade la estruc:urade la roca in situ, concretamente

del diaclasadode los bancosde cuarcitaarmcricana.

Unosrasgosmorfológicossimilares,en líneasgenerales,alos de las rafiasdel

Guadiana.aunquemenosvigorososy a unaeszaladimensionalmenor,presentanlos

glacis queenlazanlos relievesorientalesdel Macizo de Valronquillo con la Cubeta

de Piedrabuena.Constituyenunarampaquedesciendedesdelos 600-620rn. del pie

de las sierrasde las Doradasy Peñaflor hasulos 560-570m., dondecomienzael

relleno aluvial del río Bullaque. Dicha rampa, que no suele alcanzar los dos

kilómetros,seencuentrafragmentadapor la red fluvial y su configuraciónen forma

de mesas separadaspor valles de cortos afluentesy adosadasa los relieves

destacadosrecuerda,aunque con menor exLensión y desnivel, la del glacis del

Guadiana.En estecaso,el recubrimientotiene un espesoralgo másreducidoqueen

el casoanterior.Las característicassedimentológicasde estarafia muestranque el

medio de transportey acumulaciónesbásicamenteel mismo,pero su competencia

y la amplitud del arrastreparecennotablementemenoresque en la cuencadel

Guadiana,dondeel volumen,el vigor, y la continuidadde los relievesmontaflosos

de los que arrancala rafia son mayores.El limitado y relativamenteheterogéneo

desga:te de los cantos, así como e] bajo nivel de selección de las trenas de la

fracció: fina, indicanefectivamenteun desplazamientoenmasaimpulsadoporaguas

corrientesdecarácteresporádico.Sin embargo,los valoresapreciablementebajosdel

cent:io, la clasemodal y la medianagranulomnétricade la fraccióngruesa,junto con

la reducidaproporciónde cantosde másde 100 mm. ponen de manifiestouna cierta

incapacidadparaalejardel áreafuentelos fragmentosde mayorcalibre.El índicede

desgasteregistraunamedianaqueapenassuperael valor 150, sensiblementeinferior

al obtenidoen la rafia del Chiquero,pero muy superioral de los coluviones
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empastados,demostrativopuesde sistemasde arroyadade cortorecorrido.La curva

acumulativa,muestra,por su parte, una forma irregular cercanaa la logarítmica,

señalandoquela amplitud del desplazamientoha sido insuficienteparadeterminar

unaselecciónapreciableen los elementosarenososdel sedimento.La presencia.de

algunos fragmentos de cuarzo filoniano, prácticamentesin desgastar,puede

interpretarsecomoresultadode la incorporaciónal depósitodeelementosprocedentes

de los diques de estanaturalezaque en estesector atraviesancon frecuencialas

pizarrasordovícicas.

CUADRO 3: Rafia de la Tabla de la Yedra

Localización: Cubeta de Piedrabuena.

Latitud: 390 02’ 10” N.

Longitud: O~ 31’ 20’ W.

AltItud: 550 m.

Espectro litológico:

Cuarcita 96,5 %
Cuarzo 3,5 9~

Espectro granulométrico (en mm.):

20-39 20,0 9~ Centilo: 167 mm.
40-59 32,0 <‘4 Mediana: 49,37 mm.

60-79 26,5 %

80-99 11,0 ‘~

100-119 50%
120-139 2,5 %

+140 3,0 %

Morfometría:
Indice de desgaste:Clasemacal 150-199

Mediana 156,45

Indice de aplanamIento: Clas ¡nodal 1.50-1.99

Mediana 1,91

En la cubetadel Rosalejotambiénse desarrollanmesasde rafia propiciadas

por el pequeñotamañode la cuencay por la erosióndel río Bullaqueque, aunque

con menorcapacidaderosivaqueel Guadiana,tambiénprofundizanotablementesu
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valle, dejandoa ciertaaltura las superficiesde raña.En las depresionesanticlinales

de Arroba-Navalpinoy en la del Esteras,~nsectorespróximos a los ríos que los

cortan -el San Marcosy el propio Esteras-,tambiénse ven las rañasconfigurando

mesasa varias decenasde metrosdealturasobre los fondos de los valles fluviales.

Por su parte, las “llanadas” de rafla son característicasde sectorespoco

excavadospor la red fluvial o de zonasde algunasmorfoestructurasalejadasde los

colectoresprincipales.En estecasose encuentranlas rañas de la cubetade Las

Arripas (Macizo Solanazo-Vaironquillo)díenadapor el Bullaquejo, afluente del

Bullaque,queen su tramo alto poseeescasafuerzaparadesmantelarlos depósitos

rañosos,los cualesse conservanformandocasi una llanura ligeramenteinclinada

haciael Este.

La cuenca de Las Arripas poseeur tamaño menor que las consideradas

anteriormente,por eso sus glacis han sido denominadosen algunaocasióncomo

interiores(1.L.GarcíaRayegoy J.MuñozJiminez,1986).El desarrollode los glacis

de estamorfoestructuraes, en general,másrtducido queel de los casosanalizados

con anterioridad.Arrancandode la basede los dorsosde las crestascuarcíticasa

700-720m., las rañasde Las Arripas seextiendenhaciael centrode la cubetadonde

coalescen,dando lugar a un recubrimientocontinuo y marcadamentepíano que

fosilizay anulalas irregularidadesde laspizarrassupra-arenigiensesqueafloranmuy

excepcionalmente.Sobreel glacis seinstadaunareddepequeñoscursosde aguaque

al confluir dan lugar al Bullaquejo.Peroeste sistemafluvial apenasseha encajado.

Con la excepciónde esta escasadisección y de su czácterconvergente,

derivadosde la situacióny de la topografíadc cubetasinclinal, el sistemade rañas,

de Las Arripas muestraunosrasgosmorfológicosidénticosa los glacis analizados

previamente.

La fraccióngruesa,cuarcíticaen su totalidad,y la fracción arenosapresentan

una granulomet-íaprácticamenteigual, tanto en sus valoresmedianosy máximos

corno en suespectrodimensional,a la de la rafa de la Tablade la Yedra(Cubetade

Piedrabuena)y el índicede desgastede los cantosno difiei~ muchodel obtenidoen

el depósitodel Chiquero,manteniéndosedentro de los arrastresrealizadospor la

arroyadalaminar.
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CUADRO 4: Rafia de las Arripas

Localización: Cuenca sinclinal de Las Arripas. Macizode Solanazo-valronquillo.

Latitnd: 390 06’ 30” N.

LongItud: 0<’ 40’ 30’ W.

Altitud: 630 m.

Espectro litológico:

Cuarcita 100 %

Espectro granulométrico (en mm.):

20-39 13,0 % Centilo: 183 mm.

40-59 37,5 % Mediana: 49,86 mm.
60-79 26,5 %

80-99 12,0 %

100-119 3,5 %

120-139 3,5 %

+140 4,0 %

Morfometrfa:

Indice de desgaste: Clase modal 150-199

Mediaia 196,77
Indice de aplanamiento: Clase modal ¡ 50-1.99

Mediana 1,82

Igualmentecon fisonomíade llanada,las rallasdel pasillo intramontanode La

Madroñarevelancondicionessedimentariassimilares:fracción gruesade naturaleza

cuarcítica con predominio de gravasy ausenciade verdaderosbloques, fracción

arenosacon escasaseleccióndimensional.No obstante,la granulometríade ambas

fraccionesesalgo másgruesay el redondeanúentodelos fragmentosde cuarcitualgo

menorque en las rafiasde Las Arripas.

Así pues, la existenciaen el interior de los macizosde la comarcade estos

glacis, cuyosrasgosmorfoló2icosy sedimentológicos,asícomo sus relacionescon

los restantesrelievesy formaciones,son los mismosqueseobservanen las raflas de

cuencasexterioresy másamplias,apoyala ideade que la morfogénesisresponsable

de los modelados,no es la respuestaa un levantamientotectónicorecientede estos

macizosen relación con las áreasque los enmarcan.En estecasosólo existirían

rafiasen estossectores,concentrándoseo circunscribiéndosea las áreasmás
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tectonizadas.

CUADRO 5: Rafia de la Madrofla

Localización: Depresión anticlinal de Li Madroña (Macizo de vaironquillo).

Latitud: 39<’ 06’ 30” N.

Longitud: 0<’ 36’ 45” W

Altitud: 600 ¡u.

Espectro litológico:

Cuarcita 100 %

Espectro granulométrico (en mm.):

20-39 7,0 % Centllot 164 mm.
40-59 36,0 Mediana: 62,25 mm

60-79 31,0 ‘b

80-99 14,0 %

100-119 9,0%

120-139 2,5 ~b

+140 0,5 %

Morfometría:
Indice de desgaste: Clase modal 150-199

Mediana 172,22

Indice de aplanamiento: Clase modal 1,10-1,99

Meijana 1,88

Lasrafiasorientalesde la depresiónantíclinal del Esterasmuestranasimismo

el carácterde llanada,ya queel río Esterasseencuentralejano y especialmenteen

sustramosdondela incisión ha sido másactiva.

Las rafias del CampodeCalatravano tienenun papel.en las depresionesy

cuencas,similar al quetienenen los Montes,sino quecompartenel espaciocon la

coberteraneógenay las formas volcánicas. Esto no quita para que se hayan

desarrollado rafias muy expresivas,como las cercanasa Corral de Calatrava,

procedentesde las sierrasque se sitúanal Sur de estapoblación.Estasllanadasde

rafia sehanconservadopoco desmanteladasa] estar lejosdel Guadiana,cue circula

al Norte.Los levesencajainientosde algunosanoyosno rompenla morfologíade

llanadaquelascaracteriza.Más cercanaa la fisonomíademesaseencuentrala rafia
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de Carrascales,más individualizada y colgada por la red fluvial debido a la

proximidaddel río Jabalón.

Así pues,puededecirsequeel aspectofinal de la rafiadependeen buenaparte

de los caracteresde la red fluvial y tambiénaunqueen menormedida,estáinfluido

por la morfoestructuraen la quese acogey desarrolla.

Con los conocimientosactualespuedeseñalarsequeno haymásqueun nivel

topográfico de raña en la casi totalidad del territorio. Se trata de superficiesde

relleno que desciendende altura desde los piedemontes,a unos 700 m. corno

máximo,hastael centrode lasdepresiones,E. unos560 m. comomáximo,si bien las

alturasmás frecuentesoscilan entre 660 y 600 m. No obstante,en la cubetade

Piedrabuenaapareceun nivel quepuedeasisnilarsea la raña,aunqueen el (EPiles

y otros, 1989: Mapageológicode Casasdel Río) hayasido relacionadocon un nivel

de terraza,hechoéstequepareceinsólito ya queestáencimadel Pliocenodetrítico

y másalto topográficamenteque la coberteray que las rallas de estacuenca.Por su

posiciónesmás lógico considerarestenivel y su depósitoun episodiomásantiguo

quelas rafiasnormalesy másmodernoqueel Pliocenodetrítico de la cubeta,pero

no unaterrazafluvial. Tal vez otro nivel d’D rafia o un depósitoentreel Plioceno

conocidoy la rafia, incluible en el propio Plioceno.El aspectoy características

sedimentológicasde esta formación son las. de una rafia, tal vez anterior a nivel

generaldel restode las rafias de la comarca

En cuantoa la forma original de las rafias, en función de la cual se suele

plantearla identificación del mecanismoquearrastrael depósitopor el piedemonte,

hay que decirque la superficie de estasrampases de unaauténticaplanitud y que

naturalmenteseinclinaen sentidocontrariod~ laselevaciones.No hayconvexidades,

ni ligeros abombamientosen su superficie, que puedan recordar a los abanicos

aluviales que algunos autores mencionan.Por otra parte, la extensiónde estos

amplioscanturralesno parecehaberpartido de unospocospuntoso ápices,sino del

conjunto de las laderas. Dadasestas características,es el término de glacis de

acumulaciónel que mejorcuadraa estasformas de relieve,denominaciónque, por

otra parte,seencuentraentremezclada,encie~stasreferenciasbibliográficas,conotros

términos.
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Otracaracterísticade las rañasde nuestracomarcaes sugeneralizacióna casi

todas las depresionesy cuencasdel territo:io. Hay rañasen pequeñasdepresiones

internasde macizos,como la de Río Frío en el conjuntode Valronquillo y. desde

luego,aparecenen todaslas medianasy grandescuencas.Encualquiercaso,sípuede

destacarseclaramenteque no hayemplazamientosprivilegiados,comootrosautc’res

señalan,para ciertaszonas.

Lo quesí influye es el áreafuentede los depósitos,esdecir las sierras,y el

tamañode la depresiónincidetambiénenc5mosepuedenextenderlos sedimentos,

ya que, si esdemasiadopequeño,su explanaciónsehacemásdifícil.

Por todo ello, la causade la expansiin de estosdepósitospor el piedemonte

pareceestarenaguasno canalizadas,queen forma dearroyadaspudieranarrastrarlos

paulatinamentey de un modo homogéneotopográficamente.Estas arroyadasson

característicasdeclimassemiáridoso de climasconestacionessecasen lasquelas

lluvias se verificasen esporádicapero vioLentamente.Este procesoaseguraríael

desgasteintermedio que los cantos cuarcíticospresentanen las rallas de nuestro

territorio, ademásde la absolutahomogeneidadtopográficadel glacis y su descenso

haciael fondo de las depresiones.

La preparaciónde todosesosmateria[esqueseextendieronpor el piedemonte

es otra cuestiónquepresentaciertasdificultadesde interpretación.Aunquealgunos

autores hayan apuntadoa movimientostectónicos como los responsablesde la

liberación de los cantosy bloques,en nuestracomarca los desnivelestectónicos

recientesno se observany menosde un modo tan generalizadocomoparaaportar

esacantidaddedepósitos.Los procesosde gelifracción(quedespuésde las rafiashan

sido los responsablesde la alimentaciónde los depósitos de las laderas)sí han

podido sercapacesen un clima másfrío que el actual haberdesencadenadola rotura

de las cuarcitasde las cumbressituadasentre800 y 1000 m.

La fracción fina de los depósitos sería aportadapor los roquedosmás

areníscososy pizarrososque tanto en laderascomo en cuencassinclinalesy en

depresionesanticlinalesafloranpor debajo,topográficamente,del Ordovícicoinfenor.

Estos tramos más blandos, posiblementealteradosquímicamente,como todavía

aparecenen ciertos sectores,constituyenel áreafuentede la matriz que envuelvea

la fraccióngruesade las rafias.
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Así pues,tal y comose ha planteado.la génesisde las rañasnecesitaun clima

frío y semiárido o la sucesiónde estos dos tipos climáticos. Ademásen nuestra

comarcala mayor partedel material,al menosel grueso,tuvo que originarseen la

propiaépocade formaciónde los glacis,ya qaeno haytestimoniosde depósitosmás

antiguosde dondese pudieraobtenerla fracción gruesa,comoalgunosautoreshan

señaladoen las rañascercanasal río Jarama(J.A.Gonzaleze I.Asensio,1987).

Por todo lo cual puedeconcluirseque, sin dudaposible, la procedenciadel

material de las rafiasesde las propiasladerasy cumbresinmediatas,especialmente

en las alineacionesmontañosasque no formanmacizos,y conjuntosinternosde los

que tambiénpudieranprocederpartede los materiales.

Ademásde las rafias generalizadasy cuya edadse ha asignadoen sentido

amplio como pliocuaternaria,hay glacis mts modernospero no tan generalizados

como ellos. En ciertoslugaresestosglacis enlazanlas vertientescon la topografía

del nivel fluvial, como en la depresiónde Arroba dejando claro este hecho la

afirmaciónanterior.Dondese apoyansobrelas mismasrafiasesdifícil distinguirlas

de éstasy lesconfieren la continuidadtopográficacon las laderasqueseapreciaen

el paisaje.Estos glacis son los llamadosde vertienteo coluvialesy poseenmenor

desarrolloy por tanto en sus elementosgruesosno se apreciael desgastede la

fraccióngruesade las rafias.

3.3.2. Las laderas

Todaslas laderasde las sierras,a excepciónde las crestasy rodalesrocosos,

seencuentranrecubiertaspor depósitosdetríticosmuy recientes,si bienseencuentran

incididospor torrentesy abarrancamientossubactualesquesiguenfuncionandohoy

en día. Estosderrubiosde las vertientesno han sidoextendidoshaciael piedemonte,

en la medidaen que aún seconservanen aquéllos,comoocurrió con los depósitos

de las rañas.Puededecirsepues,queprocesosmuy similaresa los quegeneraronlos

glacis de raña han originado los sedimentoscoluviales, pero sin que se haya

producidoun arrastretan importantepor el piedemonte.



LAS FORMAS DEL MODELADO 188

Sin embargo,entre los depósitosde laierahay quedistinguir los coluviones

quellevanfracciónfina y las “pedrizas” quese componensólo de bloquesy cantc’s

de cuarcita.

Los coluvionesempastadosabundanen todaslassierrasy la notablepresencia

de la pasta arenoso-arcillosaes la responsableen parte de que se instale en estas

laderasunatupidavegetación.Estafracción f naposeeunastonalidadesquevandel

rojizo muy similar al de las rafias hastael amarillento casi blancuzcoen ciertos

casos,pasandopor el máshabitualqueesel ocre o marrón.

Los caracteressedimentológicosde l~s coluvionesanalizadosmuestranel

reducido desgastede sus elementos,cuyos índices oscilan entre 45 y 85. La

granulometríade la fraccióngruesarevelautía ciertahomometríay un predominio

de los clastosmedianosy pequefios,mientrasla fracción fina secaracterizapor la

ausenciade clasificaciónde suselementos,dibujandosucurvaacumulativaun trazo

logarítmico.Así pues,estosdatosapuntanaunamorfogénesissolifluidal, en la que

los cantosresultantesdeunaintensafragmentaciónpor meteorizaciónmecánica,se

desplazaronpor las vertientesenvueltosen uíia masafangosaqueevitésudesgaste.

La forma quepresentanestosdepósitosesla de coladasque regularizanlas

vertientesy en ciertos casosseextiendenincipientementeen la bajaladerahastael

pie de las sierras.

Queno sehayanextendidopor el piedemontesuficientementepuededar idea

de la menor antiguedadde estos depósitos en relación con las rafias. El escaso

desgastede loscantosapuntaaconsiderarloscomoun depósitoformadoporprocesos

de hielo-deshielou otras modalidadesde rotura mecánica,mientrasque la fracción

fina al igual quela rafia procederíade accionesligadasa meteorizaciónquímicade

las pizarrasy areniscasdel zócaloque, no tieneporquéser coetáneani cercanaa la

fragmentaciónde los cantos.

CUADRO 6~ Coluviones de la Tabla de la Yedra

Localización: Macizode Vaironquillo.

Latitud: 39<’ 02’ 35” N.

Longitud: 0<’ 33’ 00” W.

Altitud: 560 m.
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Espectro litológico:
Cuarcita 100 %

Espectro granulométrico (en mm.):

20-39 9,0%
40-59 34,0 %

60-79 30,0 %

80-99 15,0 =1,

100-119 7,0%

120-139 2,0%

+140 3,0 %

Centllo: 160 mm.
Mediana: 62 mm.

Morfometrfa:

Indice de desgaste: Clase modal 50-99

Mediain 85,71

Indice de aplanamiento: Clase modal 1,50-1,99
Mdiana 2.21

CUADRO 7: Coluvio nes de Río Frío

Localización: Macizo de Valronquillo-Sierrasde Arroba.

LatItud: 39<’ 05’ 10’ N.

Longitud: 0<’ 49’ 15” W.

Altitud: 680 m.

Espectro litológico:

Cuarcita 100 9,

Espectro granulométrico (en mm.):

20-39 16,5 %

40-59 54,5 %

60-79 21,0%

80-99 6,5 %

100-119 1,5%
120439 0,0 Yo

+140 0,0%

Centilo: 117 mm.

Mediana: 46,14 mm.

Morfometría:

Indice de desgaste: Clase modal 50-99

Mediar a 82,65

Indice de aplanamiento: Case modal 1,50-1.99

Mediana 1,89
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Las pedrizas son paisajísticay morfo]6gicamentemuy diferentes de los

coluviones citados.Destacanmásque ningún otro elementoen las laderasde las

sierrasy en el paisajeen general.Son acumulacionesde cantosy bloques,algunos

de gran tamaño,de naturalezacuarcíticaqueno presentanmatriz fina intercalada.

Peroésteno es el único rasgodiferencialdel depósito,yaque la heterometriaesmás

acusadaen las pedrizasqueen los depósitosempastados.

Estoscanchalessesitúanpor todas las laderasserranassin excepción,pero

no en todasson igualmentevisiblesya que, ni el grado de colonizaciónvegetales

cl mismo,ni tienenla mismaforma,debidoa procesosposteriores.Es decir,se trata

del resultadode unaactividad morfogenéticaqueafectaa la totalidadde las sierras

y cuyaedadesmuy reciente(posteriorala de los coluvionessobrelosqueseapoya)

y puedeserachacadaa fenómenosde gelifracción,posiblementelos únicoscapaces

de romper las cuarcitas culminantesde un modo tan generalizado.El desgaste

prácticamente,nulo de los elementosde las pedrizas,testimonia una caídapor

gravedaddesdeunasdecenasde metrosmásarriba. Un hechoquepuedeconfundir

en estas formacioneses la aparición de frecuentescantos arenizadosfácilmente

disgregablesy quepresentansus aristasmuy redondeadas.Estedato puedehacer

pensaren dos tipos de depósitoso en unaevoluciónmáscompleja,sin embargose

trata de la rotura de rocas que ya estabanpreviamenteen esa situacióncomo se

observaen las propiascrestasen las que aarecenesasmicroformasde pocetes,

formasde setas,etc.queya semencionaron.Tambiénestosrasgospuedenderivarse

de hechosde alteraciónmuy recientes,quehayanafectadoa las crestascuarcíticas

y a los bloquesy cantosde las pedrizas.

CUADRO 8: Pedriza de las Tabernillas

Localización: Macizo de Vaironquillo.

Latitud: 390 03’ 05’ N.

Longitud: 0<’ 33’ 45” W.

Altitud: 700 m.
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Espectro litológico:

Cuarcita 100 %

Espectro granulométilco (en mm.):

20-39 3,5 % Centilo: 184 mm

40-59 30,0 % MedIana: 66,73 mm.

60-79 24,5 %

80-99 19,5 %

100-119 12,5 %

120-139 4,5 %

+140 5.5 %

Morfometría:

Indice dc desgaste: Clase nodal 50-99

Mediax¡a 79

Indice de aplanamiento: Clase modal 1,50-1,99

Mediana 1,73

No todaslas pedrizastienen la mismaforma, pero éstadependede procesos

posterioresen buenaparte. Un tipo de pedrizaesel de “laderasplanas” dondela

vertienteestáregularizadaperfectamente.El segundotipo es el de las cuencasde

recepción,dondela pedrizaha sido remodeladap~.r esteprocesofluviotorrencial,

dándoleunaforma de abanicoquela pedrizano debióteneren principio. En función

de estemayor o menor lavado,de la pendientey de la morfologíade toda la ladera,

la vegetaciónpuedecolonizaren mayoro menorproporciónestasvertientes.Hay que

tener en cuentaque, debajo de estos depósitos de 1 m. ó 2 m. a lo sumo de

profundidad, apareceun suelo de buenas característicasal que protege de la

ín.,olación,conservandopor tanto unahumedad superioral del restode las laderas.

Así, las pedrizas se encuentranen un grado o estadiode colonización vegetal

determinado,lo cual haceque muchasde ellas se encuentrencasi en su totalidad

recubiertaspor plantasy no se las veanítidamentemásqueajironessalpicados.Sin

embargo el recorrido por ellas deja claro que constituyenun manto de piedras

continuopor todaslas vertientesserranas,aunqueen relación de la potenciade los

bancoscuarcíticosculminantespuedavariar tambiénla extensióny potenciade estos
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canchales.El tamañode los cantosy bloquesy de las pedrizastambiénpareceestar

en relaciónde esteúltimo factor y de la altitud a la que llega la sierraen cuestión.

Fuerade nuestrazona de estudio, especialmenteen las sierrasmeridionalesde la

provincia de Ciudad RealcomoSierraMadrona(1300 m. de altura), las pedrizasy

suselementosalcanzanun tamañomuy superiora los de nuestracomarca.Otro tanto

ocurre con los Montes de Toledo, cuya:; pedrizas son también de mayores

dimensionesquelasde nuestroterritorio. La causapuedeestaren un funcionamiento

de los fenómenosde gelifracción más prolongadoy duraderoen estascomarcas

cuyascimasoscilanentre 1200 y 1400 m.

Ni en los coluvionesni en las pedrizasseadviertendiferenciasentrelos dos

sectoresen que se ha dividido la comarca, como no seauna atenuaciónde los

procesosen determinadassierras(no en todas)del Campode Calatravaque tienen

unamenorenvergadura.

3.3.3. Las costrasferruginosas

Estas formacionesno tienen demasiadarelevanciadesdeel punto de vista

paisajístico,ya quese encuentranen unaspocaslocalidadesy susformas son, sólo

en algún caso, realmenw destacadas.Sí poseenmayor interés desdeun enfoque

geomorfológicoo edáficoestrictamente.

Se trata de depósitosde cantoscuarcíticosgeneralmenteenglobadosdentro

de unamatriz ferruginosa,con un grosorde~‘ariosmetros,quele da unacompacidad

y durezaextraordinaria,deahí que en ciertoslugaresdestaquencon ciertaclaridad.

Se han observadoestascostrasen vahos lugaresdel Campo de Calatrava,en la

cubetade Piedrabuenay en las cercaníasdel Chiquero.

En el Campo de Calatravaaparecenen la cuencasinclinal de Corral de

Calatrava,en las bajas laderasde solana de las Sierras de Alcolea de Calatrava

(Aldeasde Herrera)en torno a 600-620m. ásimismo,en el otro lado de la cuenca

sinclinal, en las bajas laderasde la Sierra de la Perdiguera(carreteraCabezarados-

PozuelosdeCalatrava),a unaaltitud similar hay restosde una formaciónde costras.
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En la cubetade Piedrabuena,en el lugar denominadoTablade la Yedra (río

Bullaque)esdondela morfologíade resaltes,a 620m., adquieremayor expresividad

en la bajasladerasy el piedemontede las Sierrasde las Doradas.En este sector,

nosotrosmismoshemosseñaladodebajotopográficamentedeestosencostramientos,

aunqueno se observaclaramentela relacion estratigráfica,glacis de rafla y los

sedimentosdetrfticos pliocenos.Debajo de éstos apareceel zócalo pizarrosomuy

enrojecidoy deleznablelo queha llevado a considerarloalterado(J.L.GarcíaRayego

y J.MuñozJiménez,1986).En estascostras [oscantosde cuarcitaenglobadosen el

hierro, de distintos tamaños,aparecenmuy poco rodados.

En la cuencasinclinal del Guadiana,en las proximidadesdel Caseríode El

Chiqueroapareceunaformacióntipo costraa unos600m., perocon unaabundancia

de hierro tal que no queda claro el makrial englobado. Se sitúa por debajo

topográficamentede las rafias. Bajo ella ;e encuentrael zócalo pizarroso, del

Llandeilo en estecaso,queen sectorescercanosaparecemuy enrojecido.

Los afloramientosdel zócaloprofundamentealteradoen las cercaníasdeestos

encostramientoshanhechorelacionarambosfenómenos(alteracióny encostramienl:o)

avariosautores(E.Molina, 1975;ERedondoy E.Molina, 1980; E.Molina, 1980) en

distintas zonas:Campode Calatrava,cuencadel Bullaque y macizo cristalino de

Toledo.

Por nuestra parte y sin haber rea[izado estudios específicosni de las

alteraciones,ni de las costras,dada la unanimidaden los autoresconsultadosnos

habíamosinclinado por aceptarlas condicicnestropicaloides(J-L.GarcíaRaycgoy

J.MuñozJiménez,1986) o en ambientebio~tásico,esosí, señalandola facilidad de

generaciónde estos encostramientosen sectoresen los que abundanlas capasde

aguacon abundanciaen hierro (J.L.GarcíaRayego,1985).

Sin embargo,a partir de numerososestudiosde sondeosrealizadosen el

Campode Calatravapor ENADIMSA (EmpresaNacionalAdaro de Investigaciones

Mineras S.A.), algunasde cuyas conclusicnesse publicaron en TTorres y otros

(1986), y especialmenteen la tesis doctora~ de uno de ellos (A.CrespoZamorano,

1992) sehandescartadotanto la dataciónOligocena-Miocenacomo surelacióncon

las alteracionesdel zócalo.
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En un reciente y específicoestudiode las costrasferromanganesíferasdel

Campode Calatrava(M.A.Poblete Piedrabv.ena,1989) se descartanasimismolas

posibles vinculaciones directas de éstas con las alteraciones, ya que los

encostramientosafectana depósitosde glacis.o abanicoso conosfundamentalmente,

y no se sitúan entreel zócaloy la coberteraterciaria. No son necesariaspara su

formación condicionestropicalessino únicamente,ademásde la presenciade las

cuarcitas ricas en hierro, condiciones favorables a la actividad hidrotermal y

estacionesclimáticascontrastadas.

Así pues,pareceque las alteraciones‘leí zócalono tendríanporquéinfluir en

la génesisde estascostrasy hay que tener en cuentaademásque el fenómenode

encostramientopor hierro es muy frecuenteen depósitosmodernos,tanto en el

Pliocenodetrítico, comoen las terrazas,etc. En plenacubetade Piedrabuenaen un

nivel topográficoinferior a las costrasy jurLto a una “fuente agria” con abundante

hierro, existenbloquesrotos que sonrestosde costrasqueposiblementeenglobaron

depósitosaluviales. Por lo tanto, es un fenómenomuy habitual en numerosos

sedimentos,dadala cantidadde aguasde manantialesconhierro, aunqueno presenta

las formas relativamentedestacadasde las costrasya señaladasy que tienen una

mejor represe’itaciónen las de la Tablade la Yedra.

3.3.4. El modelado fluvial

Exceptolas áreasendorreicas,abundantespero localizadasy pequeñas,todaslas

aguasde la comarcavierten al río Guadiana..que recorreel territorio primeroen un

corto trayecto(12 ó 14 Kms.) de Norte a Sur y despuésde Surestea Noroeste,a lo

largode casi 100 Kn~s. La diferenciaen las forma,; fluviales de unossectoresa otros

va a procederde su pertenenciaa los Montes o al Campo de Calatrava,y de la

afluencia,de los cursosdeagua.directaal Guadianao indirectaatravésde medianos

o pequeñosríos tributarios deéste,como el Bullaque,Tirteafuera,Esteras,Agudo,

San Marcos,Valdehornos.etc.

En el Campode Calatravael río Guadiana,procedentede la zonamanchega

de las Tablasde Daimiel, desarrollaun sistemade terrazasmuy incipientey apenas
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seencajaen la coberterapliocena.En su recorrido Norte-Sur,parecetitubearhasta

encontrarla cuencasinclinal de Corral de Calatrava,dondedesembocael Jabalón,

y a partir de este punto cobra mayor entidad tanto hídrica como morfológica.

Adquiere aquíel rumboSureste-Noroeste,que no perderáhastael codo del Cíjara,

y los niveles de terrazason másnumerososy continuos.En definitiva, pues,aguas

arriba de estepuntoel Guadianaparecehaberfuncionadode distinto modo.

Los afluentesdel Guadianason, en este tramo inicial, muy escasosy

desciendendesdelas sierrascercanastratardo de canalizarlos caudaleshídricos

haciael colectorprincipal. Muchasaguasdeteninfiltrarse en la coberteracalizaque

rellenalas cuencasy depresiones,por lo que los citadosarroyosy riachuelostienen

unaescasacapacidaderosiva,no modelandomásque levísimasondulacionesen los

llanos terciarioso en las rañas,cuandolas hay. Sólo muy contadoscasos,comoel

arroyoquediscurreal Estede Alcolea de Ca]atrava,quedejaen resaltea las calizas

pliocenasen un margen,o los arroyoscercanosa Corral de Calatrava,se encajan

ligeramenteformando,sobretodo estosúltimos, unassuavesvaguadasincididasen

las rafias. El Jabalónconstituyeunaexcepci<n,ya queesun cursodeciertaentidad

que llega a nuestrazona en su tramo más bajo y ha originado varios niveles de

terrazasde hasta+40 m. (J.M.Porteroy otros, 1988: Mapa geológico de Ciudad

Real).

La problemáticade las terrazasy de la evolución fluvial cuaternariaes

complejaen estesectorcalatravo,ya quesehan citadodeformacionesen las terrazas

del Guadiana,especialmentelas antiguas. que se van elevandohacia el Oeste,

produciéndosesolapamientosy aparentesrecubrimientosdelos nivelesmásmodernos

por parte de los más antiguos. La explicaziónde estos fenómenospuede estar

relacionad&,comoya seha indicado (J.M.Porteroy otros, 1988: Mapageológicode

CiudadReal),con la propiaactividadvolcánicaquehabríadeformado,ademásde la

cobertera,las terrazasmásantiguas.Esta aclividadha determinadotambiénciertos

cambiosde trazado en algunos ríos, como e] Jabalón al Norte de Calzadade

Calatrava, etc. Así pues, las implicaciones del volcanismo en la instalación y

morfologíafluvial, no muy estudiadas,parecenser importantes.
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En otra morfoestructuray perfectamenteadaptadoa ella, el río Tirteafuera

discurreen su tramo correspondienteal Campo de Calatravapor la depresión

anticlinal de Argamasilla,donderecibeel nombrede estapoblación.Naciendoenel

conjunto de Puertollano-Calzadacon sentidoSur-Norte,efectúaun bmscogiro, tal

vez por influenciade las coladasdel volcán del Rincón,y adoptala dirección Oeste-

Estequeno abandonaen estapartede surecorrido.Un levísimo encajamientoy tina

escasared deafluentescaracterizanestapartede la cuencadel Tirteafueramodelada

en buenapartesobrc la coberterapliocena o depósitosdetríticosrecientes.En este

tramo,aunqueposeeun trazadopocorectilíneo,tampocose observael típico dibujo

meandriformequeadquiereaguasabajo-

En relaciónconla escasadensidady competenciade la redde drenaje,en este

sector del Campo de Calatravaapareceun conjunto de áreas endorreicasque

remarcanlas diferenciascon el sector de lcs Montes.Algunas de estasáreasestán

en relacióndirectacon el volcanismo,pero otra no tienenesteorigen y en él está

implicadaen parteprobablementela escasaacciónerosivade la red fluvial.

En el sector de los Montes, la red fluvial presentamayor densidady la

escorrentíaunaclara jerarquizacióny organización.Generalmente,los cursosmás

importantesseadaptana lasmorfoestructurasdeprimidas,discurriendopor ellascon

escasapendiente.Sin embargotambiénse registrancortesbruscosa travé.. de las

sierras,quese definencomo tramosde valle en gargantaentrelos que destacanLas

Hocesdel Guadiana(Sierrasde Arroba), el Bullaqueantesde llega: a la cubetade

Piedrabuena,el Tirteafuera justo antes ~e desembocaren el Guadiana, o el

Valdehomosen las Sierrasde Navalpino.Estoshechosmuestranque la red fluvial

se instalóinfluida fundamentalmentepor dos factores,queson la existenciade áreas

deprimidasen esterelieve de tramaapalachensey la existenciatambiénde fracturas

o desenganchesen las sierras.Estos factoreshan guiadolas aguasen estapartede

la comarca, al igual que el relieve de detalle que hubiera en cada una de las

morfoestructuras.Puestoqueunode los episodiosmorfogenéticosfundamentalesde

lasáreasdeprimidasy algo másantiguoque la red fluvial, es el modeladode la raiña,

la inclinación de los glacis tambiéndebiócontribuira orientar las líneasde drenaje.
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En la mayor partede los casosla acciónmorfogenéticafluvial ha sido más

de incisión que de agradación,aunqueel Guadianay el Bullaque sí cuentancon

importantessistemasde terrazas.

Como ya se dijo anteriormente,todos los ríos y arroyosson tributarios del

Guadiana,pero en el sectorque nos ocupapuedeestablecerseunadiferenciaer[tre

los cursosfluviales quedesembocanen el u-amo del Guadianaprevio al “codo” del

Cíjaray los que lo hacenafluyendopreviamenteal río Zújar, que vierte sus aguas

despuésdel citado “codo”, ya en las cercaníasde Villanueva de la Serena.Los

sistemasfluviales que desembocanantesde que el Guadianallegueal Cíjarason el

Bullaque, Tirteafuera, Río Frío, Valdetriguero-Valle Horcajo y San Marcos-

Valdehomos.

El río Bullaqueesel primero quedesemboca,a 540 m, en el Guadianaen

estesectory ciertamenterepresentaunaaportaciónimportanteparaél desdeel punto

de vista hidrológico. Estecurso, quenaceen los Montesde Toledo, progresahacia

el Sur buscandozonas de menoraltura, pero en todo su recorrido muestraescasa

pendiente,no permitiéndoleunacapacidaderosivaimportante.Por estarazónsuele

discurrir sobre sedimentosrecientes,rañasgeneralmente,las cualesno cortade un

modo profundosino en unospocos casose, incluso en éstos, no configuravalles

realmenteencajados.Quizáspor estarazónno ofreceen ningúnpuntode su trazado

los meandrosque son tan típicosde otros ríjs cercanos.La gran longitud (casi 100

Kms.) y la escasapendienteson los factojesque no permitenuna labor erosiva

destacadaen esterío, queademásva pasandopor distintasmorfoestructuras;esdecir,

la cuencade drenajeno se identifica con ura ‘anidad morfoestructuralcorno ocurre

en otros casosen nuestracomarca.Sí ofreceesterío frecuentestramostrenzadoso

anastomosadosen relación, posiblemente,con la escasapendientey la reducida

velocidadque le caracterizan.Estos segmentoscontrastancon aquellosen los que

atraviesalas sierrascuarcíticas,como en cl caso de Cañal, Las Doradaso unos

cientosde metrosantesde su desembocaduraen los alrededoresdeLuciana.En estos

lugaresel río seencajay el valle seconvierteen garganta,jugandolas fracturasaquí

un importantepapel.Además,el río Bullaqueesuno de los que presentanivelesde

terrazasmejor representados.Tantoen la cubetadel Rosalejo,comoen la depresión
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anticlinal del Bullaquejo y en la cubetade Riedrabuena,varias terrazasse suceden

debajotopográficamentede las rañas,llegandoa formar hastasieteescalonesde los

queel másalto sesitúaa másde 50 m. (E.Pilesy otros, 1989: Mapa geológico de

Casasdel Río). Destacanespecialmenteen la cubetade Piedrabuena,donde las

terrazasconfiguranplaniciesde ciertaexten~;ión.

Los análisissedimentológicosde estasterrazasmuestranuna fraccióngruesa

en la quela litología escuarcíticaen, al menos,un 80% -el restosoncurios-,existe

un marcadopredominiode los cantosde tamañomedio,40-80mm,, y el desgastedel

material se sitúa entre los índices 240 y 280. La fracción arenosa,por su parte,

presentaunespectrogranulométriconotablementeseleccionado,típicodela dinámica

fluvial, siendotodaslas curvasacumulativasde caráctersigmoidal.

CUADRO 9: Terraza de! Puente de Hierro

LocalIzación: Macizo de Vatronquillo-Cubeta de Piedrabuena.

Río Bullaque

Latitud: 39<’ 02’ 45’ N.

Longitud: 0<’ 32’ 35” W.
AltItud: 560 ni.

Espectro litológico:

Cuarcita 91,5 %

Cuarzo 8,5 %

Espectro granuloniétrico (en nmt):
20-39 6,5 % Centilo: 333 . am.

40-59 28,5 % Mediana: 62,90 mm.

60-79 27.5 %

80-99 18,5 %
100-119 7,5%

120-139 3,0%
4-140 9,0 %

Morfomett-ía:
Indice de desgaste: Clase modal 250-299

Mediana 270

Indice de aplanamiento: Clase modal 1,50-1,99

Mediana 2,13
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CUADRO 10: Terraza de la Gravera

Localización: Cubeta de Piedrabuena-Rfc Bullaque.

Latitud: 39<’ 01’ 45” N.

LongItud: 0<’ 31’ 50” W.

Altitud: 550 ni.

Espectro litológico:

Cuarcita 97,5 É%

Cuarzo 2,5 9f

Espectro gnnulométi-ico (en mm.):

20-39 13,5 %

40-59 33,0 %

60-79 28,5 %
80-99 11,5%

100-119 9,0%

120-139 3,09>

+140 1,5 tM

Morfometría:

Indice de desgaste: Clase modal

Centllo: 236 mm.
MedIana: 61,22 mm.

150-199y

200-249

Median: 238,09

Indice de aplanamiento: Clasemodal 1.50-1,99

Mcdiana 1,91

El arroyoBullaquejo,el afluentemás¿estacadodel Bullaqueen su tramobajo

tambiénha configuradoalgunosaterrazamiertos,de escasodesnivelcon respectoal

lecho actual que se ven en el Gargantón,al Oeste del cerro Chaparral.En estos

mismos sectores,la llanura de inundación de este riachuelo repleta de cantos

conformaun valle de fondo plano en el que se encajamuy ligeramenteel lecho

habitual(actual) del citado arroyo.Conforme:seavanzaaguasarriba,esteriachuelo

se encaja menos en las rafias, que se conservan formando las llanadas ya

mencionadasde la cubetade las Arripas. En cualquiercaso,esel curso fluvial más

destacadode los que desembocanen el tramo bajo del Bullaque. El resto de los

emisariosselimitan acrearbarrancosen laderasy piedemontes,formandoesosí una

red bastanteextensade pequeñosvallejos y hoyas.
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Algunos kilómetrosaguasabajode L desembocaduradel Bullaque, otro de

los cursosrelevantes,el Tirteafuera.entregasus aguasal Guadiana,a unos 520 ni.

de altura.Esterío poseeunoscaracteresque lo diferenciandel Bullaque.En primer

lugar la unidad de cuencacorrespondea u:2a unidad morfoestructural,ya que el

Tirteafuerarecogelas aguasde la depresiónanticlinal de Abenójar y, másal Este,

la de Argamasilla,asícomolas queprocedende los marcosmontanosquerodean

estamorfoestructura.Sóloen los últimos 2 Kms. de su trayectoatraviesalas sierras,

posiblementeinducido por líneas de debilidad tectónicaspara desembocaren el

Guadiana.El resto de su itinerario en el sector que ahora nos ocupa, este río

transcurrepor los roquedospizarrososde la depresióncitada y, como sueleocurrir

cuandola pendientees débil sobre este tipc¡ de materiales,va trazandoun dibujo

meandriformemuy característico.A diferenciadel tramo alto incluido en el Campo

de Calatravay conformeavanzaaguasabajo,el Tirteafuerava encajandosu lecho

a vecesde 30 a 50 m. y dejandolas formau planaspizarrosasconfiguradascomo

cabezaso mesasque ya se citaron. El afluente más notable del Tirteafuera,el

Hojalora,presentaunosrasgossimilaresperc conproporcionesmásmodestas,tanto

en la capacidaderosivay en el encajamientocomoen la longitud de los meandros

formados.Las rañas,que actualmenteno llegan a los sectoresfluviales principales,

podíanhabersidoerosionadasporéstoso tal vez ni siquierahubieranalcanzadoestos

lugares alejados de los marcos serranos 8 ó 10 Kms. La escasapelícula de

sedimentosque pudierahaberllegado al centro de la depresiónseríafácilmente

erosionableadquiriendoel trazado y las formas típicasde ríos divagantessobre

formasplanaspizarrosas.

El Tirteafueraen su parte baja presentaalgún nivel de terraza, pero su

importanciaes másbien anecdótica;al igual que el resto de la red fluvial de esta

cuenca,ha realizadomásun modeladode disecciónquede construcciónde niveles

de acumulaciónfluvial.

El Río Frío y el Doña Juana-ValleHorcajocompletanla lista de los ríos y

riachuelosmásdestacadosde los que desembocandirectamenteal Guadianaen el

tramo de la cuencasinclinal de Luciana-Pueblade Don Rodrigo. Ambos sistemas

fluviales poseenunos rasgos diferentes,tanto del Bullaque como del Tirteafuera.
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Tanto el uno comoel otro, son cursosconosquenacenen los bordesmontanosde

la cuencasinclinal a más de 800 m. y 700 m. y desembocana 500 y 440 m.

respectivamente.Los escasos20 Kms. que recorreel Río Frío y los 12-15 Kms. del

doña Juanaposeen,por tanto, una pendienteimportante en el contexto de esta

comarca,asegurandouna velocidadnotable de la corrientey una capacidaderosiva

desconocidaen los ríos del territorio. Estos‘jos son los cursosmásimportantes,pero

el Guadianaposeeen estetramo multitud de afluentesque, con unascaracterísticas

similares, han creadoun conjunto de barrancosmuy encajadosen la raña que la

dejan en resaltea veces 100 m., llegando a acarcavarprofundamentelas blandas

pizarrasdel Ordovícico,queson el soportemásgeneralde los glacis detríticosen

estamorfoestructura.

Por otra parte, este sector es uno de los más importantesen cuanto al

modelado fluvial, dadaslas numerosasterrazasque se han formado en él. El

Guadianaconfigura aquíhastaocho niveles de terraza(A. Pineday otros, 1989:

MapageológicodePueblade Don Rodrigo)llegandohastaalgomásde 100 m. sobre

el cauce actual. Estas construccionesy el trazado meandriforme,característico

especialmentede estacuencasinclinal, le danun peculiarcaráctera estazona,que

ha sido estudiadadesdehace varias décadas,interpretándosecomo un segmento

heredadode la vieja redpliocenaquedesemiocabaen el Tajo (F.Hernández-Pacheco

y F.Cabañas,1952). Los meandrosdel Guadianatienenunasdimensionesmucho

mayoresque las queposeeel Tirteafuera,acordescon las dimensionesdel principal

colectorde la comarca.Por nuestraparte, pensamosque el desarrollocaracterístico

de los meandrosen estesector,esencialmentesedebea queunavez desembocados

el Bullaque y el Tirteafuera,el Guadianacuentacon mayor poder erosivo para

encajarsey llegara las pizarras,favorablesa los meandros,adquiriendoestetrazado

ausenteaguasarriba.

Sehancitadotambiénmeandrosabandonadosen lascercaníasde El Chiquero

y al Surestede Pueblade Don Rodrigo. La •~xageraciónde los meandrosen algunos

casos es tan pronunciadaque han podido estrangularse,dejando estos tramos

abandonados.En el caso de El Chiquero la existenciade terrazas,algunasmuy

antiguas,puedeabonarestahipótesisde F.Hernández-Pachecoy F.Cabañas(1952).

Algo similar ocurreen el meandroabandonadosituadoal Surestede Pueblade Don
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Rodrigo. En amboscasosse han señaladoademásniveles de glacis o conos de

deyecciónpleistocenos,particularmenteabundantesen el valle del Guadianay que

enlazan los niveles de terrazas con las niñas (A.Pineda y otros, 1989: Mapa

geológicode Pueblade Don Rodrigo).

El río Guadianaabandonaestesector, que es uno de los más interesantes

desdeel puntode vista del modeladorecientey no sólo fluvial, introduciéndoseen

el llamadoEstrechode las Hoces. El control tectónicopareceestarclaro en este

tramo que corta las sierrascuarcíticascon un trazadoa modo de bayoneta.Sin

embargo,noesun dibujo completamentereclilineo, igualqueocurreaguasabajocon

todo el segmentodel Guadianaque discurrepor la depresiónanticlinal de Arroba-

Navalpino. En estetrazadoparecenhaberinfluido las líneas de fracturacomoguía

de la direcciónfluvial, perodespuésla litología homogéneay pizarrosaha hechoque

aparezcanmeandros,redondeándosepaulatinamentelos tramos rectilíneos. En

cualquiercaso,estapartedel Guadianano separecedemasiadoa la anteriordonde

los meandrosdedimensionesnotableseranunade lascaracterísticasmásdestacadas.

El conjunto fluvial de los ríos Valdeliomos-SanMarcosconstituye,el último

sistemaafluentepor el Oestedel río Guajianay drena la morfoestructuramás

noroccidental de nuestro territorio. Con una capacidad erosiva relativamente

importante, estos dos cursos fluviales han desmanteladolas rañas,configurando

“mesas” de fisonomía similar a las de la cuencadel Guadiana,pero de menor

expresividad.

El trazadode tipo meandriforme,aunqueno tan característicocomo en otros

casos,traduceel recorridode estosriachuelospor los materialespizarrososy poco

abruptosde las seriesgeológicasmásantiguasde la comarca.

El tramo bajo del Valdehomospudo ocasionarla captura(J.Muñoz,1976) de

las aguasde unapartede la cuencasinclinal de Alcoba-Horcajoya que el sentido

normal de la red hidrográfica en esta zona discurre hacia el Este como el río

Alcobilla, mientrasqueel Valdehornoscirculahaciael Sur,penetrandoen las sierras

cuarcíticas.Ademásde ello, nos pareceque, teniendoen cuentala diferenciaen el

desmantelamientode las rañasde la partealtadel Valdehornos(muy excavada)y del

Alcobilla (bien conservada)en la cuencasinzlinal citada,el tajo del río Valdehornos
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en las Sierrasde Navalpinopuedeconsiderarsede recienteorigen, igual queha sido

señaladoen el río Estena(J.Muñoz, 1989).

Los afluentesdel Valdehomos-SanMarcosformanunareddensacaracterística

de estasdepresionesanticlinaleslabradasen los materialespizarrosos,queoriginan

en ocasionessectoresacarcavados,aunqueen menorproporciónque los excavados

en las pizarrasdel Llanvirn-Llandeilo queson menosresistentes.

Como se dijo anteriormente,hay etro conjunto de cursos fluviales que

desembocanen el Guadianaindirectamente,aguasabajodel “codo” del Cíjara. El río

Esterasafluentedirecto del Zújar esel cursomásdestacadode estegrupo,drenando

toda una depresiónanticlinal a la que hemos denominadocomo el propio río.

Perfectamenteadaptadoa ella, su dirección toma el rumbo de la pendientede los

glacis hacia el Suroestey sale del ámbitc principal por las sierrascuarcfticas,

buscandoun nivel de baseque, aunqueno es el Guadianadirectamente,se sitúa

topográficamentemuy bajo (menosde 440 rn.). En el trazadoy en el modelado,el

río Esterasse asemejaal Tirteafuera.Adaptadoa una morfoestructuradeprimida

similar, se va encajandoconformeprogresasu recorrido. Si en el tramo alto su

trazado,que discurrepor rallas, es rectilíneo y su encajamientomuy leve, en el

inferior por encajamientoen las pizarras y grauvacas,se vuelve meandriforme,

profundizandoel valle y dejandolos glacis colgadosa varias decenasde metros.

Algunos arroyosy riachuelosmásimportantes,como la Riberade Riofrio, ayudan

a la configuración de “mesas” de rañas,que son especialmenteexpresivasen las

cercaníasde Valdemancodel Esteras,en la confluenciade amboscursos.

Una vez que sale de esteámbito,cortalas hiladascuarcíticascon un dibujo

distinto, mucho más rectilíneo y una forma tipo gargantacaracterísticade estos

sectores,en los que la fracturación orienta claramentela escorrentía.Al salir

nuevamentea la cuencade Almadén,primero,y al valle de Alcudia, después,vuelve

aadquirir el trazadoameandradotípico.

Algo másal Norte,drenandola depresiónanticlinal de Agudo-Siruela,sesitúa

el río del mismo nombrecuyascaracterístic~Lsse asemejande un modo notableal

curso fluvial anterior. A diferenciadel Esteras,el río Agudo (llamadoSiruelaen su

tramobajo) no desembocadirectamenteen el Zújar sinoen el Guadalemar,afluente
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de aquél.Tanto el Agudo-Siruelacomoel Guadalemarofrecencursosrelativamente

encajadosy con meandrosen los roquedosprecámbricosde la depresiónanticlinal.

El Agudo en su partealta, al circular por rañas o depósitosdetríticos recientes,

observaun dibujo másrectilíneoy menosencajado,comolesocurrea otrossistemas

fluviales comarcales.

En la partemeridional de nuestroterritorio dos pequeños,pero relevantesy

activos ríos drenan la mayor parte de la escorrentíadel macizo de Canalizos-

Navacerrada,el Quejigares y el Ribera del Gargantiel. Ambos son tributarios

indirectos del Zújar, ya que previamentehan desembocadoen el Fresnedillas,

afluentedel Valdeazoguesquea su vez esemisariodel río Alcudia y éstedel río

Guadalmez.De modoqueadiferenciade olios cursos,el Quejigaresy el Ribera de

Gargantielno canalizande un modo directo sus aguas hacia los colectoresmás

importantes:el Guadianao el Zújar, sino que buscanlos sectoresmásdeprimidos

topográficamentequese encuentranen el Sur, dadala propia morfoestructuraen la

quenacen.

Estosdospequeñoscursoscarecendel típicotazadomeandriformedelosnos

ya mencionadosy no seadaptana unaunidadmorfoestructura]sinoquecirculanpor

varias.El RiberadeGargantiel,quecirculaen partepor las raflas, seha encajadoen

ellasdejándolasen resalte.El Quejigares,sin embargo,conun itinerario a travésdel

zócalocuarcítico-areniscosoy granítico en un tramo, no ha formado un valle tan

marcado, ademásde tener su desembocaduraaguasarriba de la del Ribera de

Gargantiely por tanto a másaltura. De todcs modos,ambosson cursosactivosya

que la cuencasinclinal de Almadén,por dondediscurreel Valdeazogues,sesitúa a

menos de 500 m., y algo más de 400 m. al Oesteen las desembocadurasdel

Quejigaresy Ribera de Gargantielrespectivamente.

Los afluentesde estoscursos,y ellosmismospor tanto,poseenunacapacidad

erosiva relativamente importante, debido a que desembocanen una unidad

morfoestructuralbastantedeprimida.

En líneas generalespuedeconcluirseque el modeladofluvial se encuentra

muy influido por una alimentación hídrica modestay por un encuadreen un.a

comarcacon unaspendientesque no son demasiadorelevantes.El Guadianay el
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Bullaque,aunqueésteen menor proporción,son los únicoscursosfluviales donde

las terrazastienenverdaderaimportancia.A estohay quesumarel tramo bajodel río

.labalón (un río cuyo principal recorrido severifica fuerade nuestroterritorio), que

tambiénposeeniveles de agradación,en el sectordel Campode Calatrava.En el

restolo quedominaes un modeladode incisión,que tieneespecialrelevanciaen los

afluentesdirectos del Guadianaen la cuencasinclinal de Luciana y Pueblade Don

Rodrigoy en losquedesembocanen cuencaso depresionessituadasabajasaltitudes.

La diferenciaen el drenaje y su morfología entre los Montes y el Campo de

Calatravasemanifiestaen la menordensidaden esteúltimo sectory en la escasa

nitidez de sus formas,cuandorecorrenlas partesbajasde las cuencasrellenascon

materiales,en buenaparte, calcáreos.

El sentido general hacia el Oeste de la red fluvial se ha vinculado

habitualmentecon un basculamientode toda la Mesetaprevio a la instalación

hidrográficaen estadirección,peroalgunosautores(A.Martín-Serrano,1988-89),en

recientesinvestigaciones,lo ponenen rela&ón con la aperturadel Atlántico.

3.3.5. El modelado fluvio-torrencial y de arroyada concentrada

En partecontemporáneaa la instalaciónde la red fluvial y en parteposterior

a ésta,seestableceunaactividadmodeladorade tipo torrencial,caracterizadapor su

carácterepisódico,aunquedeproporcionesmodestas.En realidad,estemodeladose

halla interconectadocon el fluvial, ya quemuchosde los arroyoso barrancoscitados

anteriormentetienensu origen en canalesde áreasmontanasa los que le conviene

el calificativo de torrencial. Muchosde ellossealimentande las aguasrecogidasen

las pedrizas,de ahí el aspectode abanico,en planta,quetienen éstas,así comosu

remodeladoen forma de cuencade recepción.Estasaguassecanalizanen barrancos

lineales en áreas de menor pendientey ¿cabandesembocandogeneralmenteen

riachueloso ríos de tamañomediano.Cuandoestono ocurre y la pendienteseha

suavizadonotablemente,se forman conosce deyeccióncon un tamañode decenas

de metros de superficie, como el cercanoal nacimientodel río Tirteafueraen el

pasillo del Rincón.
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Por otra parte. los acarcavamientoscitadosa lo largo de estecapítuloen las

pizarras,especialmenteen las supra-arenigierLses,sedebenala acción de la arroyada

concentradaa travésde unared densade canalillos, que se establecensobre estos

materialesimpermeables.Son muy visibles y frecuentesen la cuencasinclinal del

Guadiana,dondeabundanlas pizarrasordovícicas.

Asimismo, los glacisrecientes,que ei algunossectoresson muy numerosos

y quetienenrelacionescon las terrazas(A.Pineday otros, 1989: Mapageológicode

Pueblade Don Rodrigo), puedenobedecera interrupcionesde los procesosfluviales

por partedemecanismostorrencialesdebidoa ciclos o a estacionesno tanhúmedas

comolas necesariasparala instalaciónfluvial.

Todo esteconjuntode procesoses el quefuncionaen la actualidad,junto con

el de las aguasmáscanalizadasen la red hidrográfica, de modo que se trata del

modeladomásrecientementeoriginadoy ademásbajo unascondicionesclimáticas

muy similaresa las actuales,aunquetal vez algomáshúmedas.

De forma anecdótica y aunque no está relacionado con el modelado

fluviotorrencialhayqueseñalarqueen el inviemosesiguenproduciendofenómenos

típicosde region&; frías, aunquecon unanotablemodestia.No seha verificado la

existenciade gelifracción,pero sí la formación de pequeñosbastoncillosde hielo

(pipkrake)quelevantanunos milímetros o agunoscentímetrosla arcilla empapada

y congelada.

3.3.6. El modeladoantrópico

En el territorio estudiadoestasformas se relacionansobre todo con las

explotacionesde minasy canterasde variadcstipos. Por un lado, hayqueseñalarlas

importantes minas en materiales paleozoicos o precámbricos de Puertollano,

Almadén,SanQuintín y Navalmediode Monles,cuyosproductosy residuostodavía

son visibles en el exterior, formando montículos y amontonamientosde pequeño

tamaño. Por otra parte, en las que se explotan a cielo abierto se originan unas

depresionesde un tamaño mucho mayor, como la que todavía se explota en

Puertollano.A excepciónde éstay algunaotra, la mayor partede la minería-muy
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importanteen las décadaspasadas-estáactualmenteparalizadaen la comarca.

Por otro lado, esdestacadala explotacióndegaverasde materialesdetríticos

tantopliocenosy rañas,comoterrazas.En lascercaníasdel Jabalón,sobremateriales

sueltosde la cobertera,unosgrandessocavonesrevelanla extracción,hoyparalizada,

de cantos,arenasy arcillas. Sin embargo~nlas graverasdel Bullaque la intensa

explotaciónde “áridos” ha desmanteladoen buenapartenivelesde tenazadel río y

de otrosnivelesdetrfticosposiblementepliozenos.Hastahacepocoseveíangrandes

socavonesen estos materiales, pero ahora han configurado un nuevo nivel

topográfico,ya quehanarrasadoprácticamenteestosdepósitos.Otrasexcavaciones

dc estetipo separalizaronhaceya añosen los cortes de los depósitosdel Plioceno

detrítico,en las cercaníasde la Tablade la Vedra.Tambiénseencuentraabandonada

la excavaciónen las pizarras alteradas,situadasentre Lucianay El Chiquero,el

objetivo de cuyaextraccióndesconocemos.En los últimos añosprácticamentehan

desaparecidovariaspedrizasde sierras,al sersacadosu materialparalas laboresde

las carreterascercanas,asícomolos depósitosde coluvionesen ciertaspartes,por

las obrasdel nuevo ferrocarril de Alta Velo:idad Madrid-Sevilla.

Por último, hay quereseñaren estas[ormasantrópicas,el desmantelamiento

de las formasdeacumulaciónpiroclásticasde los volcanesdel Campode Calatrava,

que desdeantiguo vienensiendoobjeto de explotación,la cual en los últimos años

sehaacentuado.El volcánYezosade Almagro y CabezoSegura,cercade Corral de

Calatrava, son de los aparatosmás transformados,así como algunoscercanosa

CiudadReal. Tambiénel trazadode l~ vía “1)irectísirna” del ferrocarril esel destino

de estaslabores,que en algunos puntos, fuera ya de la comarca. en la cuenca

sinclinal de Almadén-Puertollano,ha hech~o casi desapareceralgunos asomos

volcánicos,como el próximo a la población de Retamar.
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3.4. EVOLUCION Y DEFINICION GEOMORFOLOGICA

Desdeque se origina la Cordillera Hercínica, a finales del Paleozoico,la

estructurageológicaseve sometida,en el áreaestudiada,a la accióndenudadorade

los agentesexternos.El conjunto de procesosmorfogenéticosquedesdeesaépoca

han actuadosobre el territorio es, lógicamente,más difícil de reconstruir para

períodosalejados,de los quehanquedadotrenoshuellas,y mássencilloparaetapas

recientes. El hecho de que se puedan seguir y reconocer los rumbos de la

configuración morfotectónica establecidasobre los materiales precámbricos y

paleozoicospor la OrogeniaHercínicasignifica quesu improntatodavíaestámuy

presenteen el relieve actual.

La identificacióny la reconstrucciónde los procesosmorfogenéticosresulta,

sin embargo,particularmentedifícil debido a que no hay dentro del árearegistro

sedimentario,ni en el Secundario,ni en casi Lodo el Terciario.Incluso,en el final del

Neógenolos materialesno alcanzan,en unabuena partede nuestracomarca,un

volumen importante,habiendode esperarprácticamentea la formación de las rafias

paraencontrarunos sedimentos,con amplit id de recubrimientoimportante,que se

hallantanto en nuestrazona,comoen otras vecinas.

Así pues,lo primero queha de señalarseesqueestacomarca,junto conotras

próximasy de similarescaracterísticas,ha estadoemergiday sometidapor tanto a

actividaderosivadesdequeseconstituyeen árealevantada,integradaen la Cadena

Hercínicaa finales de la Era Primaria, hastael presente.El hecho de queno haya

habido sedimentacióndurantetan largo intervalo de tiempo y que los cimientosde

estavieja cordilleranosdé unacabalideade la organizacióngeológicade la misma,

nos lleva a reconocerquela tramaesencialdel relieve quehoy observamos,conserva

asimismounaprofundaimprontade las morfoestructurasque se labraronen épocas

tan antiguasde la Historia Geológica.

Naturalmente,queno hayasedimentacióndurantela mayor partedel tiempo

geológico desdeel fin del Paleozoicono excluye el desarrollode otras acciones

geodinámicasen el trascursode eseintervalo de tiempo. Lo que ocurrees que su

reconstrucciónse hace muy difícil. Así, los movimientostectónicos,que en otras
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regionesespañolasestánclaramenteprobados,aquí son, al menos,objeto de dudas.

LaTectónicaAlpina no ha debidotenerrepercusionesmorfológicasdestacadas;desde

luego no ha llegado a trastocar la organización morfotectónica heredadadel

Hercínico y que ya hemosdescritoy explicado.

En cualquier caso, antes de que actuara,en mayor o menor medida, la

OrogeniaAlpina, los procesosmorfológicos funcionarondurantemuchosmillones

de años.La explicaciónde estaactividad,a lo largo del Secundarioy del Terciario

inferior y la determinacióndel tipo de. relieve generadopor ella, resultan muy

difíciles de esclarecer,comoya se ha señalido.Sin embargo,algunosautoreshan

llegadoa ciertasconclusionesgeneralesacetcadel tema.

Según los autoresclásicos (F.Herná:idez-Pacheco,L.Sol¿ Sabarís,etc.), al

final de esta larga etapade denudaciónse habría llegado a la elaboraciónde una

penillanura,queposteriormenteseríarejuvenecidapor la TectónicaAlpina. Comoya

hemos dicho, estas interpretacionesestánclaramenteimpregnadasde las ideas

davisianas, plenamentevigentes en España hasta los años 60 al menos, y

parcialmentetodavíaen la actualidad.Recientementese ha vuelto a señalarcorno

morfologíapre-alpinaestasuperficiede arrasamiento(E.Molina, A.Martín-Serrano).

En todosestoscasosno seentrapropiamenteen la interpretacióngenéticade dicha

superficie de erosión, penillanurao “superficie inicial’, indicándosesólo que se

origina en el Secundarioo en el fin del Pa]eozoico(Superficiepretriásica).Todos

estosautoresse hanbasadoen el hechode la isoaltitud y monotoníatopográficade

lascumbres,interpretándolaalgunosde ellos comotestimoniode la última etapadel

ciclo de erosiónque Davis ideó.

La fisonomíamáso menosaplanadade lascimas de las sierrasy macizoses

unaclararealidad,lo que resultamásproblemáticoes la citada,por algunosde estos

autores,homogeneidadaltitudinal asícomoel ritmo altimétrico de las cumbres.La

monotonía culminantees constatable,pero sólo en determinadossectoresy se

difumina si tenemosencuentaáreasmásext~nsas.¿Cómoexplicar, por ejemplo, los

importantes desniveles culminantes entre regiones próximas y plenamente

emparentadascomo Las Villuercas (1600 rn.), Los Montes de Toledo (1400 ni.),

Sien-aMadrona(1300 m.), Sien-asde Alcudia (1100 m) o nuestroterritorio de los
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Montesy Campode Calatrava(900-1000ni)? ¿Y cómoexplicarlas diferenciasdel

nivel de cumbresentre los distintos secto:esen esascomarcas,que a vecesson

tambiénde varioscentenaresde metros?.

En el territorio objetode estudio,comoya se señaló,la impresión visual de

que hay una superficie de cumbresuniforme no se correspondecon la realidad

exactamente.La isoaltitud de las cimassecumpleparcialmenteperopor conjuntos,

sierras,etc. Si nos referimos a toda la comarca,las diferencias en las cumbres

labradasen el mismo roquedopueden llegar hasta los 300 m. Y este aspecto

relativamenteaplanadose refuerza en determinadasmorfoestructurasen las que

aparecenlas charnelasanticlinaleso seconfiguranvariasestructurasen anticlinorio

con levesy suavesondulaciones.

La diferenciade estasestructuras,quenosotroshemosdenominadoal tratar

de las morfoestructurascomo macizos para diferenciarlas de los anticlinales

desventrados,es que los macizos están “rellenos”, mientras los anticlinales

desnucleadosestán “vacíos”. Esto es así porque la disposición de la cuarcita

armoricanaen los macizoses mucho máscomplicaday se encuentra,al menosen

parte,a unaalturainferior a la quepodríaercontrarseen lascharnelasde los anchos

anticlinales,dondeha sidodesmantelada.Puederesultarsintomáticotambiénquelas

áreasdonde aparecen“macizos” se correspondencon cierresperianticlinorios, sin

dudade menorelevaciónestructuralprimitiva y por ello sehan llegadoaconservar

y poseen,desdeluego, distinta organizaciónestructuralque los grandesanticlinales

o que los sectorescentralesde éstos. Igualmente,pensamosque en las áreasque

hemosdenominadomacizosdifícilmente pudo habersedado el procesoque se ha

verificadoen los ampliosanticlinales,unavez queresultaradesmanteladala cuarcita

armoricana,o en los sinclinorios,cuyosmaterialesdistan muchode poseerla dureza

del paquetedel Arenig. En realidad, debieronexistir muchasdiferenciasentrelas

áreas anticlinales amplias que ahoraestándesfondadasy las áreasde los cierres

periclinales.Respondena disposicioneslitoe~tructuralestan distintasqueno cr:emos

que se trate deestadiosen el procesode ercsión,sinotipos distintosque en ningún

momentode la evoluciónmorfológicahancoincididoensuscaracterísticas.Así pues,

desdenuestropuntocte vista,estoshechosseñalanla importanciade la relaciónentre
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las estructurasy la topografíaculminante.Por ello, nos pareceimprobablequecon

la configuraciónlitoestratigráficay tectónicaqueposeela comarca,estuvieranalguna

vez niveladas todas estas áreas formando una penillanurao superficie general.

Habría,pues,distintosnivelesculminantesen relaciónconla alturaestructuralde los

pliegues,de su disposicióntectónicay de la abundanciade roquedosduroscomolas

cuarcitas del Ordovícico inferior en determinadossectores.Esto explicada Las

distintasculminacionesde unasy otras sierasen nuestracomarcao fuerade ella,

aunqueno neguemosqueenciertasáreas,ceicanasacuencasneógenas,o en sectores

muy localizados,la Tectónicahaya desniveladociertos bloquesy contribuidopor

tanto a la desigualdadtopográficaque hoy aparece.

En cuanto al momento en que se produjeron estos fenómenos,hay que

destacaren principio que las faseshercínicasson del Carboníferoy posteriormente

hay sedimentosde estaedaden la cuencasinclinal de Almadén-Puertollanoque

lógicamenteno hansido afectados.Por ello, antesde terminar el Paleozoico,este

sector de la CadenaHercínica estuvo sometidoa millones de años de actividad

erosiva,etapaen la queya sepudieroninsiniar los rasgosde un relieve,organizado

en función de las distintas respuestasa la erosiónde la configuraciónlitológica y

estructuralqueya hemosexplicado.

Este antiguo apalachismoya ha sico señaladoen Los Montes de Toledo

como finipaleozoico (JMuñoz, 1976). En nuestra comarca, estaríatestimoniado

tambiénpor el hecho de que los sedimentostriásicosdel vecinoCampode Montiel

se asientansobre una topografía deprimida 200 m. por debajo de las cuarcitas

armoricanasculminantes.Estasquedancomo archipiélagos,recordando,tal vez, lo

quedebieronseren aquellaépoca.Al Oestedel Campode Montiel y La Manchalos

mares del Secundariono llegaron, pero es natural pensarque ya habría niveles

topográficoscontrastados,tanto en el interior de los macizos antiguos.como en

ciertas partes de los bordes,donde sí llegó esta sedimentación,aunqueaquí las

desnivelacionestectónicasdebieronser importantes.

Duranteel Secundario,en nuestracomarca,los procesoserosivosseguirúrn

funcionando,teniendoencuentaademásque de todasestasregionesprocederían,en

parte, los elementosqueconstituirían la sedimentaciónsecundariade las regiones
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orientaleshundidasy sometidasa transgresión.

El ambienteclimático,fundamentalraraentenderquéprocesosseverificaron,

ha sido deducidode los sedimentosde la Era Secundaria.Según todos los autores

duranteuna buenapartedel Mesozoicodominaríanlos climas cálidosy húmedos.

Estascondicionesfacilitarían o provocaríanlas importantesalteracionesdel zócalo,

que hansido detectadasen múltiples áreasde la CadenaHercínica,afectandosobre

todo a granitos y pizarras. Incluso, segúnalgunosautores,estasalteracionesy el

posteriordesmantelamientode los mantosde alteraciónseríanfenómenosesenciales

paraentenderla organizaciónmorfológica(A.Martín-Serrano,1988-89).

En nuestro territorio, las pizarras de ciertas áreas,como ya se señaló,se

encuentranintensamenteargilizadasy enrojecidas,lo cualpareceindicativo de fases

de alteraciónde ciertatrascendencia.También las cuarcitasculminantesy algunas

de lasdepositadasen laspedrizasaparecencomoarenizadaso desagregadasy forman

unosmicrorrelievespeculiaresqueya secomentaron.Sin embargo,conlosdatoscon

los que contamosen nuestrapropia comarcaparecedifícil de descifrarcuándose

produjeronestasfasesde alteracióny cuál pudo ser su significadogeomorfológico.

Si éstas,en parte,procedendel Secundario,segúnlo queseha dichoanteriormente,

no actuarían sobre ninguna penillanura sino sobre un relieve relativamente

contrastado,rasgo que tal vez seacentuaríaen el transcursode estaEra, asícomo

las diferentesrespuestasquea la alteraciónquímicasepudierandaren roquedostan

distintos.

En el Cretácicosehanseñalado,en otrasregiones,condicionesclimáticasde

rexistasiaen relacióncon sedimentosdetríticos.En nuestrazona,al igual quepasaba

en períodosanterioresy tambiénen posteriores,en el Paleógenola ausenciade datos

hace difícil argumentar la evolución geomorfológica. En regiones cercanas,la

inexistenciade algunostramos de la sedimentaciónlleva a interpretaresta historia

comoel comienzode los movimientostectónicosqueculminaránen el Alpino. Pero,

en nuestracomarcala ausenciadel registro estratigráficono afectasólo a ciertos

tramos,sino a todo el Secundarioy casi todo el Terciario.

El papelde la TectónicaAlpina, mediadoel Terciario,y de los movimientos

neotectónicosposterioreshandebidode ser zomoen otros casosmuy diferenciados.
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Mientraspara la explicaciónde la creación ie la CuencaManchega,de las Vegas

altas del Guadianay por tanto de toda la sedimentaciónque acogen, que es

relativamenteimportante,parecela única interpretaciónposible,no quieredecirque

estos movimientosafectaranal zócaloemergido interpuestoentre ambascuencas

neógenas.

Los autores clásicos ponen en este momento el desencadenamientodel

apalachismoa partir del rejuvenecimientodel relieve y de la erosión diferencial.

Pero, si estatectónicaafectóanuestracomarca,esdifícil entendercómono trastocó

la organizaciónhercínica,que sedibujatan nítidamente.Tampocodestacanlas fallas

ni sus posiblesescarpes,ni en la topografía, ni en contactosanormalesentre

materiales paleozoicos.Por otro lado, en el interior de nuestra comarca, los

sedimentosneógenosson realmenteescasosy estánlimitados mayoritariamenteal

Campo de Calatrava.Resultapor ello más ógico pensar,a la luz de todos estos

datos,queel papelde estatectónicaha sido muy modestoy no ha tenidocapacidad

para trastocarunaorganizacióncuyos rasgosmásnotablesparecenvenir de épocas

muy anteriores.En los bordesde la comarcatanto al Este,en La Mancha,comoal

Oeste,en lasVegasaltas,sisevendiscontinuidadesmorfotectónicasclaras,el zócalo

desaparecesegúnlíneastransversalesa partirde lascualesla sedimentaciónneóger¡a

es abundante.

Estono quieredecirqueantiguaslineasde debilidadno pudieranreactivarse

y no hubieradiscretosmovimientospor sectores,y muy localizados,quehicieran

bascularalgunoscerroso sierrashacia determinadasdirecciones,las cualesfueran

aprovechadasen determinadaspanespor la red fluvial. Igualmente,y con carácter

local, determinadassierrastienenaspectode ñabersido movidaso de no concordar

con la organizacióngeneral,pero estoes siemprealgo concreto.

La sedimentaciónneógenarellenacítrtascuencasinterioresespecialmente

en el Campode Calatravay, tantoen este sectDrcomoen otrosmásorientales,cubre

una topografíadeprimidaa veces100 ó 200 m. o máspor debajode las cumbres

sen-anas. Esto parece descartar las hipo:éticas penillanuras finimiocenas o

finineógenas.Queestosdepósitosseanmásabundantesy potentesen La Manchaque

en El Campo de Calatravay en éste más que en Los Montes, donde sólo hay
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afloramientosdemenorespesory detríticos,:ndicaqueo bien la sedimentaciónhacia

el oesteprogresópoco o queha sido desmantelada.Esta segundahipótesisparece

menoslógica, habidacuentade la escasacompetenciaerosivade los ríoscomarcales.

Incluso en este caso resulta extraño que no se hayan conservadolos bancos

calcáreos,los más resistentesde toda la serie neógena,que en El Campo de

Calatravaresaltanformando ‘mesas”.Así pues,nos inclinamosporpensarquehubo

mayor sedimentaciónen las cuencaslocales calatravas.Esteprocesosedimentario

fue,sin duda,demenorentidadqueen La M mchay acontecióposiblementeinfluido

por ligeros hundimientostectónicosque se registraronduranteel Neógeno.Los

depósitosaluviales, lacustres,etc., se instaaronen áreasdeprimidasque, aunque

acentuadasahora,ya estabanconfiguradascomo talespreviamentea lo largo de la

historia morfológica de la comarca,como antes se ha señalado.Así pues, la

organizaciónmorfoestructuralhercínicay de tramaapalachenseno seha modificado

ni en Los Montes,ni en El Campode Calatrava.Estaconfiguraciónsí desapareceal

Esteen La Mancha,y al Oesteen las Vegasaltas.

Los depósitosneógenoscubrieronunatopografíadeprimida,queesal menos

preneógenay muy posiblemente,si seadmiteunaaceleraciónde la erosiónapartir

de los hundimientosmanchegos,seaunavieja superficieremodeladaa partir de los

nuevosnivelesde basede las cuencasmiopliocenas.Esta superficie,a tenorde los

testimoniosde los afloramientosdel zócalo, no era uniforme sino que de ella

resaltaban,determinadasáreasen materialesprecámbricoso paleozoicosmásduros.

Lasfaciesdetríticasinaugurany parecencerrarel ciclo sedimentarioneógeno.

Intercaladosentreellas, los bancoscalizos se encuentransólo en El Campo de

Calatrava.En realidad,en Los Montes únicimenteaparecenunos bancosde cantos

de cuarcitas y arenasque pueden integrarseen parte de los tramos inferiores

(Plioceno inferior) y previos a las calizas. De este modo los últimos tramos,

predominantementecalcáreos,estánausentesen Los Montes, lo queda idea de la

menorenvergadurade la sedimentación.Ercimade los bancosdetríticospliocenos

aparecela raña,siendocortanteel contactoentreambosdepósitos.Es decir, en Los

Montes falta la parte de coberterade más potencia y de mayor significado

morfológico actual.
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En cuantoa la disposiciónestructural,hayqueseflalarqueestosdepósitosse

encuentranprácticamentehorizontalesen la mayor parte del territorio en el que

aparecen.Por ello no resultaadecuadoseguirsuponiendofasestectónicaspliocenas

o cuaternarias.En lugares determinadosse han citado buzamientosde las capas

pliocenas,pero variosautoreshan resaltadola relacióncon el fenómenovolcánico,

responsablepor tanto más claramentede las ligeras ondulacionesque localmente

presentanlos materiales terciarios. Con ello no negamoscategóricamentela

existenciademovimientostectónicos,perola evidenciade susresultadosesbastante

escasa.En cualquier caso, su intensidad y repercusionesen el relieve serían

modestísimas.Para algunos autores, tras estashipotéticas fases tectónicas, se

formarían nuevassuperficies de erosión. Suponemosque estassuperficieshacen

referenciaa las topografíasdeprimidaso depiedemonteexclusivamente,esdecirque

afectaríana la coberteraneógena,lo cual no parecedifícil teniendoen cuentalos

escasosdesnivelesdeestosdepósitosqueademásestánsubhorizontales.Sinembargo,

el procesoerosivodebióser diferencial ya que la respuestade unos tramosy otros

de la coberteraa esta actuacióndebió se: también distinta. En cualquier caso,

actualmentequedansuperficiescasiestructurales,aunqueesténerosionadas,y laderas

y vallonadasdebajode éstas.

Estaactividaderosiva,quedebióencontrarmásdificultadesen lascalizasmás

duras y compactas,rebajómáslas áreasdondelas arcillasy margaspredominan.El

resultadoes un conjunto, de gran modestia,pero muy original en nuestrazona,de

mesascoronadaspor las calizascuyostaludesy vaguadassemodelanen los tramos

más blandos. Una vez que la sedimentaciónconcluyera y se verificaran más

intensamentelasaccioneserosivasno parecefácil de imaginarunasuperficieerosiva

quese formaradesdeel fin del Pliocenohastala actualidady quecepillarapor igual

toda la coberteray los elementosdel zócaloqueemergierande ésta. Sí es cierto,

desdeluego,quelos desnivelesdentrode estascuencashandebido de ser siempre

muy escasosy cualquier atenuaciónde los mismos dejaría un relieve poco

accidentado.

Encima de los depósitospliocenosse coloca un sedimentoque configura

destacadospaisajesmorfológicos:la raña.Sir> embargo,convienepreviamentesituar
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otro de los destacadosprocesos geodinámicos del territorio que interfiere

cronológicamentey geomorfológicamentecori la deposiciónde la cobertera,con La

génesisde la rañae inclusoconepisodiosmorfogenéticosmásmodernos.Se tratadel

volcanismo.

El procesovolcánico afectaespecialmenteal Campode Calatrava,aunque

tambiénaparecenalgunasmanifestacionesen Los Montes y en otrascomarcasde

Ciudad Real(Valle de Alcudia, Sierrade Sari Andrés-SierraMorena).

Se han distinguidodos fasesfundamentales,la primerade las cualesocurre

en el Mioceno y tieneuna transcendenciageológicay sobretodo morfológicamucho

máslimitada que la acontecidaen el Pliocenoy Cuaternario.

La presenciade este conjunto de materiales y formas volcánicas y los

procesosque los generaronhan incidido de un modonotableen la morfologíadel

sectordel Campo de Calatrava,de unaforma directa y también indirecta. En el

primer casohay queseñalarla creaciónde frrmascratéricasde explosióno maares,

volcanesmixtosconconosy coladasy volcanesdondepredominael material lávico.

Es tal la cantidad de aparatosvolcánicos,y en ocasionessimplementeáreascon

materialeseruptivos,queestefenómenoimprime peculiaridadmorfológicaal Campo

de Calatrava.Además,el volcanismoha interferido o influido en otros elementos

morfológicoscomolos trazadosfluviales o lis propiasondulacionesde la cobertera

que, localmente,hasido trastocadaen su disposiciónpor la presenciade diferentes

mecanismoseruptivos.

Segúnlos autoresquehanestudiadoespecíficamenteestetemala génesisdel

volcanismose asociaa la presenciaen este sector de un punto caliente y a un

ascensode nivel de la capa de la Astenosfera,relacionándoseasimismocon el

funcionamientode un rift abortadoo un procesode rifting. Tambiénseha señalado

la existenciade unaimportantered de fracturaciónagrupadaen bandaso franjasde

direcciónNoroeste-Surestey que permitiría el ascensode los magmasbásicosque

dieron lugar al complejo volcánico.

Seacomo fuere, la variedadde fenómenoseruptivos imprime en el relieve

unashuellasmuy destacadasa media y solre todo a gran escala,pero sólo en El

Campo de Calatrava, no así en Los Montes, dentro de los que su presencia,
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exclusivamenteen determinadoslugaresmásorientales,esanecdótica.Además,hay

que recalcarque todo este procesono parecehaber alteradosustancialmentelas

líneas morfoestructuralesfundamentalesni en Los Montes, ni en El Campo de

Calatrava,cuyasdirectricesson cortadaspor las bandasantescitadas,pero queno

trastocanlasgrandesunidadesmorfoestructurales.Es decir,el volcanismoesdecisivo

en la creaciónde mesoformasestructuralesy ha influido en determinadosmodelados

del relieve, pero sus repercusionesen las morfoestructurasparecenhaber sido

escasas.

Desdeel Pliocenohastala deposiciónde la rañase produjo ciertaactividad

erosiva testimoniadaen las discordanciasque se observanentre los sedimentos

neógenos y los de la rafia. Los canturrales que configuran estos glacis de

acumulaciónformaronduranteel final delPliocenoy comienzosdel Cuaternariounas

planiciesqueatenuaronlas desigualdadesdel relieve,exceptoaquéllasque todavía

hoy siguenestandoemergidaspor encimade las mesaso llanadasde rafia. Parece,

pues,claro que, si habíaunasuperficiepre-raña,éstano eramuy uniformeya que,

junto a resaltesque destacan40 6 60 m. del glacis, habría muy posiblemente

vallonadasque seahondaríanpor debajode esehipotético nivel deprimidomedio.

Con las rañas volvemos a tener en estacomarca y en otras aledañasun

registrosedimentarioy unaforma de relieve generalizablea todasellas. Se observa

en todas las áreasdeprimidasrelativamenteampliasy en algunoscasosincluso en

pequeñasdepresioneso cuencasinternas.

La configuraciónde estasplaniciesde canturralescuarcíticosempastadosha

de relacionarse,como se ha dicho, con la extensiónpor el piedemontede unos

depósitosque no puedenprovenir más que de las laderasde las sierrasque las

enmarcan.La extraordinariahorizontalidad, a generalizacióndel depósitoen todas

las áreas deprimidas de cierta entidad y sus característicassedimentológicasy

morfológicas hacen pensaren la actuaciói de mecanismosmorfogenéticosde

ambientessemiáridos.En ellos,lasprecipitacionestorrencialespodríandesencadenar

arroyadasen manto que extendieranlos sedimentosy conformaranlos glacis. Sin

embargo,estematerialque tienequeprovenirde las laderasy de las cumbresrocosas

ha de fragmentarsepreviamentesegúnalgúnmecanismogeneralizadoy relativamente
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intenso.Esto nos lleva a pensaren procesosexternoscomo la gelifracción, la cual

requiere clima o ambiente frío para su desarrollo. Por todo ello, según esta

interpretación,en la transición Plioceno-Cuaternariose desarrollaríanoscilaciones

climáticas de cierta duración y de contrastesnotables. Esta idea es asimismo

confirmadasi se tiene en cuenta,queparaexplicar formasde relieveposteriores

como los glacis de vertiente, los depósitos de ladera, los encostramientos

ferruginosos,o las formas fluviales hay que acudir asimismoa la existenciade

fluctuacionesclimáticas.

En efecto, tras la génesisde las rafts se originó una nuevageneraciónde

glacis, que se apoyanya sobre superficiesinferiores a la rafia, lo cual interpone

actuacioneserosivasentreambasgeneracionesde glacis y sitúaa la segundaen el

Cuaternario.Estosglacismáscortosy no tangeneralizadoso tanbien representados,

al menos,en la comarcatestimoniannuevas pulsacionesposiblementesemiáridas,

perodemenorduración.Estasoscilacionesdebieronprogresarhaciaclimascadavez

másfríos, quedieran lugar a los depósitosde laderaque se extiendende modo

generalpor todaslasvertientesy queno hanpodido descenderen masacomoocurrió

enépocasanterioresal formarselos glacis y las rañas.En cualquiercaso,los últimos

depósitosy formas del territorio parecen atestiguar,como en otras comarcas,

oscilacionesclimáticasalternantesentreambientesfríos y secosy otrosmáshúmedos

y templados.Las pedrizas,extendidaspor toias las sierrasy la instalaciónde la red

fluvial, ambos episodios acaecidosen plerio Cuaternario,nos remiten a estas

condicionesambientales,lo cual podríaexpl:.car tambiénmodeladosanterioresque

requierencontrastesclimáticosaunqueno exactamenteiguales.

Los últimos miles deaños(Holoceno)observanclimáticamenteunaevolución

dentro del clima templadoy relativamenteseco (Mediterráneo)queha remodelado,

por un lado, las laderas (cuencasde recepción), generandopequeñosaparatos

tonencialesen las sierrasy modestosconosde deyecciónen el piedemonte.Por otro,

se dan condiciones,en las vertientes más deforestadas,para que la arroyada

concentradaincida los blandos materialespizarrosos,arcillosos o detríticos en

general,insinuandocárcavasqueseaceleranen estosúltimos tiemposal compásde

las rápidasintervencioneshumanassobrela cubiertavegetal.
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Comoconclusión,puedesefialarseque la Comarcade Los Montes-Campode

Calatravaesunaporcióndel zócalohercínicoibérico,situadoen la MesetaSur,entre

Los Montesde Toledoal Nortey SierraMorenaal Sur y entredos cuencasterciarias

que la limitan: al Este,La Manchay al Oeste,las Vegasaltasdel Guadiana.Por

consiguiente,si setieneencuentala posiciónde nuestrazonaentreestasdoscuencas

puedeconsiderarse,en conjunto,comounaregiónelevadaconrespectoa éstas,pero

si se consideranlas regionesde zócalo situadasal Norte y al Sur queya se han

citadohabráquecalificarla como un áreadeprimida.

La trama fundamentaldel relieve de estacomarcaha de definirse como

apalachense,ya queenella lashuellasdela organizaciónestructuralhercínicasiguen

manifestándosecon claridad,y la actividaderosivaha funcionadodiferencialmente

segúnlos tipos de roquedosy los tipos de estructuras.Naturalmente,las topografías

de la primitiva cordillerahan sido muy rebajadasy en esesentidopuedehablarsede

superficiesde erosión. Pero éstasno son u:iiformes ni siquieraentre los propios

nivelesculminantes,ni entre los niveles deprimidos,ya que, como se ha visto, en

esteestudiohay un grannúmerode superficie:;topográficasdiferentes,inclusodentro

de los mismosgrupos litológicos. Mucho menospuedeadmitirseunasuperficie tal

queenrasaraal mismonivel topográfico(penillanura)todos loselementoslitológicos

y estructuralesde la comarca,que, segúnseha indicado, son muy diferentes.

Además, para explicar la desnivelac:ióny fracturación de esta hipotética

penillanurahabría que acudir a la interverción de la Tectónica Alpina y de la

Neotectónica, dándoles un papel morfológico decisivo. Y esta interpretación

encuentradificultades de aplicación a esta zona,pues la organización hercínica

apenasestátrastocada,apesarde la existenciadel fenómenovolcánicoque impone

una huella muy destacadaa un sector de la comarca (y a escalasdetalladas),

otorgándoleunagran originalidad.

Los modeladosrecienteshancontribuidoa modular los relievesestructurales

sobrezócalo,coberteray volcanes,ya queen unabuenapartese trata de formasde

acumulacióncomorafias, glacis,coluviones,pedrizas,terrazas,etc. Por otro lado, la

instalación fluvial y torrencial generamoríblogías de incisión o remodelaformas

anteriores,dandomayor frescuraa los viejos trazosde esterelieve.
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Todas estasformaciones atestiguanfluctuacionesclimáticas, que parecen

evolucionardesdeclimasfríos con estacionessecaso alternanciasde climasconesas

condiciones,pasandopor climas templado-húmedos,para llegar finalmentea las

condiciones climáticas templadasmeditenáneassecas-subhúmedasque hoy se

manifiestan.

Bajo cl ambienteclimático actualse clan procesosdiversos,pero su modestia

hacequeno semodelenformasespecíficasa no ser algunasmuy determinadasy de

pequeñasproporciones.

Procesosedafogenéticosmuy limitados deben verificarse en las laderas

ci’biertaspor unarelativamentedensavegetación.Sólo lasáreasdeforestadaspor el

hombreo sin tapiz vegetalpor causasnaturales(estratosrocosos,pedrizas,etc.) son

favorablesa los procesosmorfológicoso hi iromorfológicos.Destacanentreellas:

- Las caídasde piedrasa través de áreasrocDsas,empujadaspor la arroyada,quees

un fenómenoocasionalde las cumbresy alias laderasempinadas.

- La infiltración y percolaciónde las aguasen las pedrizasde mayorpendientey con

forma de cuencade recepción.

- La congelacióndel aguacontenidaen formacionescoluvialeso similaresqueseda

en las umbríassen-anasmás frescasy húmedas,originándosepequeñospipkrakes.

- La arroyadaconcentradaen las laderasdeforestadassobrematerialesblandos.



III. EL CLIMA Y LAS AGUAS
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1. LOS ESTUDIOSCLIMATOLOGICOS Y LAS FUENTESDE

INFORMACION

1.1. ANTECEDENTESBIBLIOGRAFICOS Y ESTADO ACTUAL

DE LA CUESTION

Antes de los años70, las obras que seocupabandel clima de nuestrazona

eran escasaso tratabanlos temasde modo muy general,ya que se integrabanen

manualesde Geografíade Españao eranap~ icacionesde la clasificaci6nde Kóppen

u otras. Con unaescalaregional,destacae~[ trabajo de K. Muller sobreCastilla la

Nueva(1933), pero con la escasezde datosde esostiempos,a pesarde su interés,

quedalógicamentealgo anticuado.

Algo másreciente,perotambiénun tantoobsoletoesel conjuntode estudios

de C. López Bustos, de los que el más significativo es el de 1959, referido

exclusivamentea las precipitacionesde la provincia de Ciudad Real. Aparte de las

mediasreferidasa la capital (390mm.) y a determinadaspoblaciones,estableceuna

historia delasprecipitaciones(el períodoparala capitales1863-1958),deteniéndose

en los añosmás significativos por lluviosos o por secosy en sus particularidades

estacionales.En este trabajo, Almadén aparece con un valor de 409 mm.,

Fuencalientecon 481 mm. y Malagón con 409 mm. Apoyándoseen susdatosy en

los deMuller. confeccionaun mapapluviométrico,queno apareceen la publicación.

En él sereflejala existenciade unazonacentralen la provinciaconlluvias inferiores

a 420 mm., que comprendeMalagón, Fernancaballero,Ciudad Real, Almagro,

Valdepeñasy el sector de La Mancha. Hacia el Sureste(Campo de Montiel), la

pluviosidadaumentaalcanzandohasta500mm. en el extremoprovincial.Asimismo,

las franjas Norte, Sur,Ocstey Suroestetambiénresultanmáslluviosas,oscilandola

precipitaciónanualen torno a 500 nnn. Finalmente,esteautor relacionalas lluvias

con la entrada de vientos atlánticos del Oeste y Suro2ste y con las borrascas

asociadasal frente polare intentaestablecercorrespondenciasconla clasificaciónde

Kóppen y con el conceptode estepade Danun Cereceda.Resulta,segúntodo ello,
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quelos límites de la estepaserestringenal ángulo Norestede la provincia.Como

conclusión,esteautorseñalaque el clima escontinentalsemiáridoy con dosépocas

de lluvias muy irregulares,la primeraque, a veces,comienzaen febreroy el otoño

que, a veces,seretrasahastadiciembre.

El capítuloqueJ. Muñoz(1976)dedicaal climaen su trabajode Los Montes

deToledoconstituye,apesarde noposeerdemasiadosobservatoriosmeteorológicos,

un completoanálisis climático de estacomarcacolindantecon la nuestra.En este

estudio se analizan los elementosclimáticos más importantes,temperaturasy

precipitaciones, llegándose al establecimiento de índices de aridez y de

clasificaciones climáticas y agroclimáticas, concluyendo con una breve, pero

significativarelaciónde los tipos de tiempo,basadaen las propiasobservacionesdel

autor.Apartede los valorestérmicosy pluviométricosdecadaunade lasestaciones,

de su ritmo, frecuencia,variabilidad, etc., podemosdestacarla espacializaciónde

todo ello en una seriede mapasparael conjuntode Los Montesde Toledo.En el

mapade temperaturasdestacanlas zonasinternasy topográficamentedeprimidasde

Retuertadel Bullaquecomo las másfrías dc Los Montes,debidoa las inversiones

térmicasque se producen en estos ámbitos cerrados.Las precipitaciones,por su

parte, arrojanunatendenciade aumentohaciael Oestey esteparámetroseencuentra

muy matizadopor la proximidad o lejanía de los relieves montañosos,donde se

registran los valores más elevados,superandolos 600 6 650 mm., quedando

prácticamenteel restodel territorio entreestascifras y los 500 mm. Por debajode

ella, se hallan los piedemontesexternos y sectores alejados de las sierras,

especialmenteen la zonaoriental,llegandoa descenderinclusode los 450-400mm.

en los sectoresde contactocon La Mancha, Por otro lado, tambiénse representan

gráficamentelos índicesde la clasificaciónagroclimáticadeThoínthwaite,quedando

casi todos Los Montes incluidos en el tipo C1, subhúmedo-seco,y las áreasmás

elevadasen el C2, subhúmedo.Muy parecidosson los resultadosdel mapa de

pluviosidadefectivadondepredominael intervalo de 150-200mm.,superándoseeste

último valor en las áreasmásmontanas.

La obra de C. Juárez (1979) se centra p¿rticularmenteen cuestiones

agroclimáticas,dado que su objetivo es fundamentalmenteagrario. Este estudio

resultanovedosopor el áreaelegida,unacrencahidrográfica,por las técnicasde



FIGURA 28 PLUVIOSIDAD MEDIA ANUAL EN LOS MONTES DE TOLEDO

(Según J.Mui5oz

1: Más de 600 mm.

2: De 550 a

3: De 500 a

4: De 450 a

600 mm.

550 mm.
500 ram.

5: De 400 a 450 mm.

1976)

6: Menos de 400 mm.
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análisisempleadasy por la utilización de datosreferidosaperíodosconcretosy no

basadosen medias.Este enfoquenos pareceespecialmenteinteresanteal conjuntar

aspectosclimáticosy agrarioscon un enfoqueintegradoy unametodologíaadecuada

a eseobjetivo.

En la décadade los 80 ya no setratadeestudiosaislados,sinoqueseproduce

la aparición de un importante número dc trabajos climatológicos, que desde

diferentesópticasvienen completandoel conocimientode estasregiones.

Por un lado, el grupo de geógrafosencabezadopor A.López Gómezha

realizado en esta décadauna valiosa producción sobre la región en la que

habitualmentevienentrabajando:la Mesetameridional,en general,y tambiénsobre

la provincia de Ciudad Real, en algunos casos.Aunque este grupo ha tratado

diversidadde temasy enfoques,creemosque el estudiode cuestionesdinámicasy

susmanifestacionesclimáticassonlos aspectosen los queseha hechomáshincapié

(F.Femández,1980, A.López y otros, 1986, R.Caflada,1989).

Paranuestro ámbito de estudio destazan,especialmente,los trabajosde F.

Fernández,que sustancialmenteha centrado sus investigacionesen los tipos de

tiempo (F.Fernández,1985-86),aunquetambiéntenemosqueresaltarel estudiode

R.Lara(1984),cuyoámbitoprovincial y cuyatemáticanosinteresanparticularmente

en nuestrainvestigación.

En el primer casoseha llegadoaunasistematizaciónde los tipos de tiempo

queafectana la MesetaSur, tantoen los anticiclónicos,comoen los ciclónicos.Se

han estudiadola frecuenciade unosy otros y la incidenciaquetienen, tanto en las

temperaturas,comoenlasprecipitaciones,printipaleselementosclimáticos.Contodo

ello se estableceuna sucesiónestacionalde los tipos de tiempo 2aracterísticos,que

nos ofrecenuna visión del clima, fundamentalparacomprender,tanto sus causas,

como sus efectos. Además apareceun mapa pluviométrico de toda la región

(excluida Extremadura)que posteriormentese ha utilizado en publicacionesde

amplia difusión(Atlas deCastilla-LaMancha, 19S6,Guía de los espaciosnaturales

de Castilla-La Mancha, 1991). En estemapa pluviométrico, la zona más seca se

correspondecon La Mancha (menos de 4C’O mm.), verificándose un aumento

conforme nos alejamos de ella y acentuándosela pluviosidad en los conjuntos
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montai~ososperiféricos,especialmentela CordilleraCentral, la Serraníade Cuenca

y lasSierrasde Alcaraz(800-1000mm.), y en menormedidaLos Montesde Toledo,

Los Montes de CiudadRealy SierraMorena(600-800mm.).

La Memoria de Licenciaturade R. Lara (1984) se basaesencialmenteen

aspectos analíticos, estudiando una paite importante de los observatorios

termométricosy pluviométricosde la provincia.Apoyándoseen los trabajosdel autor

anterior se llega a una explicacióndel clima provincial y a una regionalización

climáticadel territorio. Constituyeel único estudiode ámbito provincial que seha

realizado sobre Ciudad Real y, desde nuestro punto de vista, contribuye al

esclarecimientode las áreasclimáticasde la misma.El períodoestudiadopor este

autor es 1951-70 y cubre 25 observatoriostermométricos y 89 pluviométricos

distribuidospor toda la provincia y algunasprovincias limítrofes.

Recientemente,F. Fernández(1991)con datospropiosy deR. Laraha escrito

una síntesis del clima provincial, en la que tienen cabida tanto los aspectos

dinámicos,como los analíticos, estableciendotambiénuna clasificación en áreas

climáticasdentro del ámbito estudiado.

Por otro lado, en la última décadaseha producidoun conjuntode trabajosa

escalanacional,regional,comarcalo inclusolocal que, aunquecontemáticadiversa,

secentranparticularmenteen aspectosagroclimáticos,utilizando preferentementeel

métodode Thornthwaite.Meteorólogos,agrónomosy geógrafosvienen analizando

las característicasagroclimáticasen función de sus objetivos y aplicándolosa

distintosespacios.El estudiode F. Elíasy L. Ruiz (1981),unode los primerosy más

difundidos,recogedatosde un gran númerode observatoriosparatodala región; en

concreto393 de toda la comunidadautónoma,de losquehay24 termométricosy 65

pluviométricosde la provincia,parael períoiode observacióngeneral1940-75.En

este libro aparecen las fichas agrocliniáticas, con datos de temperaturas,

precipitaciones,ETP y P-ETP.Con estosva~ oresconstruyenunaserie de mapasde

cadauno de los elementosclimáticos,que resultanmuy útiles.

El Departamentode Agroclimatologí;i del M.A.P.A. ha venido realizandoy

publicandoun conjunto de estudiosiniciadosen los 70 y continuadosen los 80,

primero a nivel nacional y posteriormenteprovincial, desdeun punto de vista
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esencialmenteagrario, dadoel objetivo y la procedenciade sus autores.A partir de

datosde 76 observatoriospluviométricosy 22 termométricosparatodala provincia,

en el período,en general, 1940-80, realizan mapasde los parámetrosanalizados

(temperatura,precipitación,etc.) y concluyencon la clasificaciónagroclimáticade

Papadakis.

C. Juárezy O. Ponce(1988)hanrealizadoun estudioagroclimáticoparatoda

la región,empleandounaseriedeobservatorbs-tipo;en estetrabajosedestacanlas

relaciones climáticas y agrarias, señalandosobre todo la inoportunidadde las

precipitaciones.Estas se verifican en épocasque no contribuyen a mejorar el

crecimientode los cultivos, siendoésteunode las principalesfactoreslimitantesde

la actividadagrariaen Castilla-LaMancha.

Nosotrosmismos, en el desarrollode la tesis doctoral hemosrealizadoun

estudiode ámbitocomarcal(1988),dondeya adelantábamosalgunascaracterísticas

del clima, que serántratadascon másdetenimientoen el presentecapítulo.

Por último y desdeotro ángulo,hay queseñalarun breveestudiodel clima

de Ciudad Real del que es autor A. Rold~n (1983), en el que se analizan los

principales elementosmeteorológicoscon un períodobásico de 1931-60, aunque

cienosregistros(precipitacionestotalesanualesy temperaturasabsolutas)seestudian

desde1904, fechaen la que comenzóa funcionar la actual estaciónmeteorológica

de la capital.

Como se ve, hay ya un importante número de estudios climatológico:s,

particularmentedesdelos años80. Las publicacionesdel grupodel profesorLópez

Gómez,el trabajode E. Elías-L. Ruiz, y a escalacomarcal,el capítulo climático de

la obra de J. Muñoz nos parecenlos trabajosmássignificativos parael territorio y

el enfoque que nos hemos propuesto en ~l presenteestudio. No obstante, al

comenzarlocreímosimprescindiblecontarcon unared de observatoriosmásdensa

que la registrada en estas obras. Asimismo, consideramosfundamental la

convenienciade establecerun períodode observaciónlo máshomogéneoposible.

Además,comonos ha ocurrido en otros capítulosde esta tesis,cuandola iniciamos

el repertoriobibliográfico eraalgo menorque el que se disponeactualmente.
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1.2. LAS OBSERVACIONESMETEOROLOGICAS

Parael estudio de las característicasclimáticasde nuestracomarcase han

utilizado las fichas anualesde la Sección de Datos del Instituto Nacional de

Meteorologíaen Madrid. En ciertos casos(los añosmásrecientes),por problemas

en la mecanizaciónde los datosde este servicio, tuvimosquerecurrir a las fichas

mensualesque se encuentranen el Centro Zonal de la cuencadel Guadianaen

Badajoz.

Se han recogido los datos de los eementosclimáticos más importantes,

temperaturasy precipitaciones,queen la mayoríade los casosson, cuandomás,los

únicos existentes.El períodode observaciónes 1951-85, obteniendoasícifras de

observatoriosque se habíanpuestoen funcionamientoen los años60 ó 70 y que

consideramossignificativosparanuestrosfines.Trasdesecharalgunosobservatorios,

tantotermométricos,comopluviométricos,por la parquedady fragmentaciónde sus

registros, hemos contado con 17 obser¿atorios de temperaturas y 70 <le

precipitaciones.Entre éstos se encuentranalgunos que no han sido analizados

anteriormentepor la bibliografíacitada, cuyascaracterísticas,en ciertoscasos,han

resultadoparticularmenteútiles paralos objetivosdel presenteestudio.Con todo, se

han utilizado ciertos observatoriosqueno poseíanserieslargas,para lo ~ueseha

procedidoa la normalizaciónmediantelas fórmulasdeHann-Knoch,queya hansido

empleadasen otros trabajos.

A fin de situarmásadecuadamentela comarcaen sucontextosehanobtenido

datosde observatoriosexterioresal áreaobjeto de estudio.Ello nos ha permitido,

además,establecerciertascomparacionesconlascomarcasvecinas,cuyosresultados

son particularmentecontrastadosen las comarcasoriental,La Manchay occidental,

Las Vegasaltasdel Guadiana.Lógicamente,paraestepropósitohan sido muy útiles

tambiénlos registrosde los estudiosbibliográficoscitadosanteriormente.

El conocimientoqueposeemosdel territorio, nospareceasimismoquepuede

apoyarlos datos meteorológicos,inclusoen determinadosparámetrosdifícilmente

medibles.como las precipitacionesocultas (niebla, rocío y escarcha)y que, en

nuestracomarcay paralos objetivosperseguidos,podíanrevestir un gran interés.
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Ahondandoen estemismo aspecto,creemosque un análisisde la vegetacióncomo

el que seha efectuado,y que se trata inmediatamentea continuacióndel presente

capftulo sobre el clima, puedetambiéncontribuir al mejor conocimientode éste a

escalacomarcale incluso de susvariacionesde detalle.

Teniendoen cuentatodo ello y el objeto de esteestudio,pensamosque el

conjuntode datosen los quesebasael presentecapítuloesapoyo suficienteparael

dobleobjetivoqueseperseguía:analizary explicarlas característicasfundamentales

del clima de la comarcay establecerun sustentobásico para su proyecciónen el

restode los elementosdel medio natural,singularmenteen la vegetación
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2. LOS FACTORESDEL CLIMA COMARCAL

Los agentesque determinanlos principalesrasgosclimáticos de la comarca

estudiadaestánen relaciónde una seriede h:chosy procesosqueejercendistintas

influencias en función de su naturalezay de la escalaa la queoperan.Por un lado

está la situación latitudinal del área estudiada,en la MesetaSur de la Península

Ibérica,por lo queéstasehallasometidaa un conjuntode situacionesatmosféricas,

queson comunesa todoesteámbitoy en realidadaunabuenapartede España;por

otro, la localizacióny posición en el interior de la región antescitada,lo cual aparta

nuestra,comarcaen mayor medidaquea Extremaduray Portugal,de las influencias

atlánticas,pero sin llegar al aislamientoque sufren comarcasmásorientales,como

La Manchao El Campode Montiel. Finalmente,hay queconsiderarla altitud y la

configuracióntopográficay geomorfológica,1 cualconfiereunapersonalidadpropia

e incluso haceque se genereuna cierta diversidad,que a escalade clima local o

microclimapuedeconsiderarseimportante.

2.1. LOS TIPOS DE TIEMPO Y EL AMBIENTE CLIMATICO

La situaciónlatitudinal de la comarca,comola de todala MesetaMeridional,

se encuentraen la transiciónde la zonatempladaa la zonasubtropical,si tenemos

encuentala circulaciónatmosféricay las masasde aire quesuelenafectarle.De este

modo, a nuestroterritorio llegan borrascasy frentesimpulsadospor la Circulación

generaldel Oeste,queocasionantiempo perarbadoy lluviosoy, tambiénseinstalan

situacionesanticiclónicas,quedanlugara díassoleadosy estables.Peroestosestados

atmosféricosestáninfluidos en su duración,frecuenciay en los caracteresconcretos

de sus elementos(temperatura,precipitación, etc.) por la proximidad de grandes

espaciosmarítimosy continentales,quematizan,a vecesde un modo importante,las

situacionesdinámicas.Entreestosespaciosgeográficossehanseñalado(F.Fernández,

1985-86) sobre todo el océanoAtlántico, el continenteeuropeoy el africano. El

Atlántico influye decisivamente, controlando las característicastérmicas e
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higrométricasde lasmasasde airequepenetranen la Mesetay en toda la Península.

La presenciadel continente europeo se hace notar mediante la formación de

anticiclonestérmicosquenos envíanoleadasde frío en los inviernos.El continente

africano,por su parte, es el responsablede La llegadade masasde aire cálidas y

secas,que durantelos veranosafectanespecialmentea Andalucíay a la MesetaSur.

El Mar Mediterráneono repercuteen la misma medidaque los ámbitos citados,

aunqueorigina o acentúaciertasactividadesciclónicas.

Las diversassituacionesatmosféricasno nos muestranunafrecuenciani un

modode sucesiónuniforme,tal comoha señaladoF. Fernández,que, analizandolos

tipos de tiempo, ha calculado que en un 51% de los días se dan situaciones

anticiclónicasy en un 39% seproducentiemposciclónicos.Estadiferenciaesla qu.e

explicaqueunade lasnotasdistintivasde nu~stroclima seaunarelativaescasezd.e

precipitaciones,silo comparamoscon los climas lluviososespañoles,por ejemplo.

La pluviometríade nuestraáreade estudio,qie oscilaentrelos 400 y los 700 mm.,

puede considerarsecomo una transición entre los climas secosy los húmedos,

aunqueen el interior de la propiacomarcaseobservaunagradaciónsignificativaque

setratarámásadelante.Sin embargo,la variabilidadde los tiposde tiempoesgrande

y las cifras mediascitadasencubrenrealidadesque, a veces,resultanextremadas.El

autor anteriorseñalaañosen los que las sitwcionesanticiclónicasalcanzanel 72%

y otros en los queno sobrepasanel 55%. Mientras,los tiemposciclónicospueden

llegar hastael 45%, pero en otros añossólo sedanen un 28%, Lógicamenteestas

variacionessereflejanen las cuantíaspluviométricasanuales,siendoesterasgo de

variabilidad unade las característicasmásdestacadasde nuestracomarca.

Por otro lado, estosdos tipos de situazionesantagónicasno se repartena lo

largo del añode un modouniforme,sino queaparecenen ciertacorrespondenciacon

las estaciones.Duranteel veranolas altaspresionesdominanclaramente,en concreto

en un 79% de los días veraniegos.Este porzentajese traduceen una mayoríade

jornadasestables,soleadasy por tanto, calurosas,ya que la mayor parte de ellas,

además,se encuentranbajo el influjo de masasde aire cálidas.

En el otoño y en el invierno, los días. anticiclónicos,aunquesiguensiendo

importantes,se reducen al 58%, en amboscasos,mientrasen la primaveraeste
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porcentajepresentala cifra másbaja.el 46%. Por tanto, estaestaciónresultala más

perturbaday revuelta, lo que no quiere deci: que sea la más lluviosa, como más

adelanteseverá.De todosmodos,duranteestastresestacionesseproducenla mayor

parte de las precipitacionesen nuestracomarca,en relaciónde los relativamente

frecuentestiemposinestablesque en ellas se producen.Sin embargo,no todos los

tipos de tiempo perturbadocontribuyende igual forma en la cuantíatotal de la.s

precipitaciones.Según E. Fernández(1985.86), en Ciudad Real el 50% de la

pluviometríaregistrada,correspondea los tiemposdel Oestey Suroeste,el 18%a los

del Norte y Noroeste,el 15% a los del Estey Norestey el 17% a las tormentas.Por

otra parte, en Badajoz,el 58% correspondea los del Oestey Suroeste,el 19% a los

del Norte y Noroeste,el 8% a los del Este y Noreste y el 15% a las situaciones

tormentosas.De modo que nuestro territorio, que se extiende básicamenteentre

ambosobservatorios,participaráde lascaracterísticasde ambos,produciéndoseuna

gradacióndesdenuestroextremooccidentalhastael oriental,teniendoen cuentaque

nuestracomarcase desarrollaa lo largo de másde un centenarde kilómetros de

Noroestea Sureste.

Así pues,hemosseparadoen dosgruposlos tipos de tiempoqueF.Fernández

catalogacomo ciclónicos: los de escasoaportepluviométrico y los de gran aporte

pluviométrico.

Los tipos de tiempo ciclónicos de escasoaportepluviométrico tienen una

componenteNorte,deLevanteo poseencaráciertormentoso.Lescorrespondeel 41%

de los tiempos ciclónicos y predominan en primavera, alcanzandoen ella un

porcentajedel 43%, mientrasen el invierno ~;óloaparecenen un 20%.

Los tipos de gran apodepluviométricoson los quetienenalgunacomponente

atlántica, sean del Suroeste,Oesteo Noroeste.Correspondena un 59 % de los

tiemposciclónicosqueseproducenen el año. pero, al contrariode lo queocurríaen

el casoanterior, en primaverase danel 57% de los díasperturbadosy en invierno

lleganhastael 80%. Estaesla causade quela estaciónfría seala quemayorapode

de lluvias ocasione,aunque,comoveremosmásadelante,sólo supereala primavera

en unosporcentajesescasos,si consideramoslos díasde precipitación.
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Por su parte, las situacionesanticiclónicastampocoson homogéneasni se

presentanpor igual a lo largo del año. Estas situacionesse han dividido (E.

Fernández)encálidas,templadasy frías,enrelaciónde los efectosqueprovocanlas

masasde aire que impulsen los centros articiclónicos. En el conjunto del año

dominan las altas cálidas, con un 40%, seguidasde las frías, 32%, y de las

templadas,quesólo alcanzanel 28%. La disiribución en el transcursodel año está

normalmenterelacionadacon el tipo de anticiclón que afecte, predominandolos

cálidos en verano,los templadosen primaverasobre todo y los fríos en invierno

particularmente.

Así pues, todosestos tipos de tiempo,en su sucesiónhabitualconformanun

ambienteclimático, que cotejandolos datos de E. Fernándezcon los nuestrosse

caracterizapor la siguienteevoluciónestacional:

Los inviernospresentandossituacionestípicas:unaperturbaday relativamente

templada,aunquea vecesse registranolasde frío lluviosas(procedentesdel Norte);

éstageneralos principalesaportespluviométricos,rara vez nivosos,de todo el año

y no suele ser demasiadoduradera.La otra situación está dominadapor altas

presionesque confierenestabilidady, generalmente,frío intenso;este tipo puede

perdurar hastasemanas,aunquecon ciertos cambios.Dadala importancia de las

precipitacionesinvernales,si una de estassituacionesdominaclaramentesobre la

otra, el añopuedeser o lluvioso o seco.

La primavera,que en nuestracomarcaes la estación más perturbada,se

caracterizapor un gran númerode díasrevueltosy ventosos,loscualesno dan como

resultadounacuantíapluviométricademasiadoimportante(menosqueel invierno y

más que el otoño generalmente).Por otro lado, son también frecuenteslos días

establesy soleados,quecuandose originan al final de la estación(mayo) marcanla

entradaen el verano.

El veranoes la másestabley homogéneaestacióndel año. Durantela mayor

partede él dominan les díascálidos y secos,sólo los caldeamientosvespertinos,

asociadosa embolsamientosfríos en alturao a vaguadasde la circulacióngeneral,

producenla interrupcióndel ambienteestival. Estoocurrea principios de la estación

(junio) o a finales (agostoo septiembre).El verano en nuestroterritorio sobrepasa
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el trimestreclimático que se le asigna,incluyendoal menosseptiembre.

El otoño, como la primavera,resultarelativamenteperturbadoy lluvioso,

aunquealgo menos.Lógicamentela inclusiór de septiembreen la épocaestival le

restaposibilidades.Ello no quieredecir queestemesseacasi totalmentesecocomo

los inmediatamenteanteriores;pero con gran frecuenciaes octubreel que suele

marcar el inicio de los aportes pluviolTLétricos importantes. Por supuesto,

térmicamenteestemesresultabastantemásfrío queseptiembre(50 6 60 de diferencia

en las medias).A los períodoslluviososles siguenotros quepuedenresultarincluso

cálidos(los “veranillos” del otoño), de modo ~uehastanoviembreno sedejasentir

el frío, cuyapresenciaescorroboradapor lasnieblas,rocíos,escarchasy heladasque

en estemescomienzana ser muy frecuentes.

2.2. LA POSICION Y LA CONFIGURACILON GEOMORFOLOGICA

Las situacionesque acabamosde explicarson generalizablesen sus rasgos

básicosa toda la MesetaSur, pero, en función de característicasgeográficasmás

detalladas,lasrepercusionesclimáticaspuedenexperimentardiferenciasque,aveces,

puedenllegara sermuy grandes.En realidad,al hablardelritmo estacionalya sehan

comentadociertaspeculiaridadescomarcales,queiremosanalizandoprogresivamente.

Así pues, algunosde los caracteresdinámicoscitadostienenunasmanifestaciones

propiasen esteterritorio, en razón de su posición y configuracióngeomorfológica.

Estasmanifestacionespanicularessonespecialmentede índolepluviométrica,aunque

no esténdel todo ausenteslos contrastestérmicos.

En primer lugar,hay querecalcarqueestacomarcasesitúaa varios cientos

de kms. de la costaatlántica.Por consiguiente,los flujos húmedosqueprocedande

este océano llegarán menos cargados de humedad o con sus características

parcialmentemodificadas.A pesarde ello, les temporalesdel Oestey Suroestedel

Atlántico son los responsables,comoya seha dicho, de la partemásimportantede

la pluviometríacomarcal.Estadecisivainfluenciahayquerelacionarlaconel forzado

ascensoquehande realizarestosflujos occidentales,al encontrarsecon un territorio

que, aunquede desnivelesmuy modestos,ha de considerarsede caráctermontano.
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En este sentido, la configuración del relieve es esencial, pues sus direcciones

generales,Noroeste-Suresteu Oeste-Esteresultan más o menos transversalesa

muchas de las direccionesde los vientos húmedosque llegan a esta zona. La

elevaciónde estas masasde aire, tras un recorrido por las penillanuraso vegas

extremeñas,severificaen nuestracomarca,acentuandola humedady precipitaciones,

por efecto orográfico. En su progresiónhaciael Este,estasmasasde aire han de

atravesarel montanoterritorio estudiado,queen supartecentralcobramáselevación

y complejidad topográfica. Por eso, en estasáreas,la pluviosidad sigue siendo

relativamentealta, aunquealgo menor. Al continuarhacia oriente, el descenso

altitudinal y el debilitamiento higrométrico no consiguen generar los totales

pluviométricos que se registrabana occidente.De este modo, se formaliza una

sombrapluviométricaen el sector másoriental de nuestracomarca,quese acentúa

notablementeen el territorio oriental,La Marcha,pudiéndosehablardeciertoefecto

fóhn.

En el interior de nuestracomarcatambiénse dan ciertasdiferencias,quea

vecesllegana ser sensibles.En el transcursode la realizaciónde la presentetesis ya

publicamosalgunosresultadosde nuestroestudioclimático(J.L.García,1988),donde

señalábamosla diferenciaciónen tressectores:la fachadaextremeña,la zonacentral

y la zona oriental.Pueden,además,reseñarsecontrastesentre las áreasmontanasy

las depresionesy valles del territorio, comose verá másadelante.Desdeun punto

de vistamicroclimático.hayquehaceruna distinción que sevolveráa señalaren el

capítulode la vegetación,por la importanciabiogeográficaque tiene: se trata del

efecto solana-umbría.Esta dicotomía es moy nítida en esta zona, debido a las

direccionesdel relieve,que son predominantementeOeste-Estey Noroeste-Sureste.

La mayor humedad y frescura de las laderasseptentrionalesestá claramente

atestiguadapor las formacionesvegetalesquese instalanen estasvertientes.

Por su parte. las temperaturasno acusantan ostensiblementecontrastesen

función de la situacióndel territorio. Sí seproducendesdeluegociertasdiferencias

térmicasen sentidolongitudinal, disminuyendolas temperaturasde Oestea Este.La

mayor influenciaatlánticaen la parteoccidentalatenúalas oscilacionesy atempera,

en general,la continentalizacióndel clima mediterráneodel interior de la península.
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Son, no obstante,diferenciasrelativamente~scasas,como ya explicaremos.De la

comparaciónde nuestracomarcaconlas orientales,La Manchay Campode Montiel,

seobtienen,ya, contrastesmássignificativos.La complejaconfiguracióntopográfica

tambiénmultiplicalos microclimastérmicos,perosuconstataciónsehacemásdifícil

queen el casode la humedad.Generalmente,las mediasladerasy cuerdasserranas

seencuentranmássoleadasque las bajasvertientesy determinadosvallesabrigados.

Sin embargo,estehechosólo resultapatenteobservandola vegetacióny no sólo el

tipo de formación, sino las diferenciasentre los ciclos vitales (floración, foliación,

etc.) de las mismasplantas.Por supuesto,el efectosolana-umbría,desdeel punto de

vista térmico tambiénresultaclaro, y en rea1id¿~destáestrechamenteasociadoa la

diferenciade humedaden las laderas.

La altitud, queen otrasregionesjuegaun destacadopapel, en este territorio,

apenasse deja sentir. Desde el punto de ‘lista pluviométrico no es la altura la

responsablede lasdiferenciasde la pluviosidad,sinosurelaciónconla configuración

geomorfológicay conla situaciónde la comarcaentreotras másdeprimidas.Desde

el punto de vista térmico,no puedehablarsede la existenciade escalonamiento

bioclimático,dadoslosescasosdesnivelesquesedan.En el repartode ciertasplantas

especialmentetermófilas influye este hecho ligeramente, como se explicará al

analizarla vegetación,pero no ocurre de un modo generalizado,ni acusado.

Así pues,la dinámicaatmosféricacon sus manifestacionesconcretasen estas

regionesy la configuracióngeomorfológicade nuestroterritorio se combinanpara

generarun clima comarcalcuyosrasgosbásicosanalizaremosseguidamente.
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3. LOS RASGOS FUNDAMENTALES DEL CLIMA COMARCAL

31. LAS TEMPERATURAS

Por suposición latitudinal,estacomarzaestáinsertaen la zonatemplada,pero

en la parteSur, por lo cual lascaracterísticastérmicasposeenunaciertamoderación

(clima templado).Sin embargo,por un lado, acusasu caráctermediterráneocon la

existenciade unaestacióncálida,queen nuestrocasoalcanzaunagran importancia

climática; y por otro, muestraunacierta continentalidad,propia de su situaciónen

el interior de la Península.

CUADRO 11: Localización de los observatoriostermométricos y período estudiado

OBSERVATORIO LONGITUD • LATITUD ALTIIUD<m) PERIODO REDUCIDO SOBRE

VEGAS DEL GUADIANA

Villanueva de la Serena 02~-07 W 35<59 N 294 1954-85 (32)

Orellana la Vieja O1~-5I W 39<~ N 351 1969-85 (17) Herrera del Duque ¡966-85

Talarnahias 0l~-33 W 39~-02’ N 455 1968-84 (17) Hen-cra del Duque 1966-85

LOS MONTES

Cíjara 01<19 W 390 13 N 506 1964-85 (22)

~‘aldeeaballera~ O1~-3O W 39~-14 N 4(11 1966-77 <12) Herrera del Duque 1966-RS

E,nhaloe García desoía 010.30 W 39~.]0 N 454 1971-SS (<5) Hatera d¿ Duque ¡966-85

Herr... tel Duque 0l~-22 W 390.10 N 408 1966-85 (20)

Garbayuela 01<19 W 390.Q3 N 417 1965-74(10) Hetera de Duque 1966-15

Navalpina.-Baha deV. 00
0-54W 390.j4 N & 9 1953-85 (33)

Pantanosas 00<52 W 38<46 N 53 1966-85(20)

Alonadén.minas 0l~-~ W 38047 N 57 NC 1-85 (35)

Ahenójar 00’-40 VV 3g0.53 N 6.2 1972-85 (14) ~wroLlano 1966-85

CAMPO DE CAI.AflAVA

Ciudad Real 000.15 VV 38~-59 N 6.7 1951-85 (35)

Arganiasilla de Calatrava 000.24 VV 3104W N «5 1972.85 (14) Puertollano 1966-85

Puertollano-Enraso 000.24 VV 370.44 N 7k) 1951 -85 (351

Bola~os de Calatrava 00~-O1 E 380.5.4 N 6-~ 1967-85 <19)

Calzada-Cooperativa 000.05 VV 35047 N 6-5 1956-85 (30)

* Referida al meridiano dc Madrid



EL CLIMA COMARCAL: LAS TEMPERATURAS 246

3.11. LAS TEMPERATURAS MEDIAS ANUALES

Los registrosmediosanualesoscilanentrealgo másde 160C en el extremo

occidentaly pocomásde 140Cen la partemás oriental.Estacortadiferenciada idea

de lo escasamentesignificativo queresultael factor térmico en este territorio. Al

Oeste de la comarca,en Villanueva de U Serena, la temperaturasobrepasa

ligeramentelos 170C. ParaLa Manchano disponemosde datospropios, pero la

bibliografíaconsultadaarroja cifras cercanas~las de nuestrosectororiental o algo

inferiores; en El Campode Montiel ocurrealgo parecido.

En el ámbitocomarcalresultaprácticamenteperfectala disminuciónhaciael

Este de las temperaturasanuales, con lo que se corrobora la idea de una

continentalizaciónprogresivasegúnseavanzahaciahaciaoriente.Los observatorios

extremeñosy el de Almadénsobrepasanlos 15 ó 160C, los del centrode la comarca

se sitúan entre 14,50Cy 15,50C y los del Cmpo de Calatravaentre14 y 14,50C.

Incluso si prescindimosde ciertasexcepciones,comoValdecaballeroso Cíjaraque

sólo superanescasamentelos 150C, puedese~alarseque esla isotermade 160C, la

quemarcael extremooccidentalde la comarca.Tal vez estosobservatorioscitados,

por su emplazamientomásabierto al Norte estén influidos por vientos algo más

frescosquelas estacionesde Herreradel Duque o Almadén que seencuentranmás

al Sur y protegidosde los flujos septentrionales.En la partecentral,el observatorio

de Navalpino con 15,40C representalas condicionesde las áreasserranasde Los

Montes. Mientras, los de Abenójar y Fontariosas,con valoresen torno a 14,50C,

pueden considerarsetípicos de las áreasdeprimidasde ustaparte central. En el

Campode Calatravalos registroscaracterístic3sson ya inferioresaesteúltimo valor,

siendoel deCiudadRealel más fiable, situándoseen 14,20C.Las escasasestaciones

intracomarcalesy la cortedadde algunasserie:;no~ llevana adjetivarde provisionales

algunasde estas afirmaciones.Haría falta poseermás datos para contrastarlas

temperaturasentrelas áreasserranasy ciertasdepresionesde grandesdimensiones,

donde puedenproducirseinversionestérmicas, atestiguadaspor las frecuentesy

persistentesnieblas invernales. Un fenómeno similar, aunque más acentuado

posiblemente,ha sido señaladoparala depresióndel alto Bullaque, en el ámbito de
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Los Montesde Toledo(J.Mufíoz, 1976).

Si el recorridolongitudinalponede manifiestoun ritmo térmicodescendente

haciael Este,aunquecon ciertasexcepciones,no ocurre igual con el factor latitud.

Hay que tener en cuenta, desdeluego, la escasadiferencia latitudinal entre los

observatorioscomarcalesy queestefactor varía en otra escalamásamplia.Por el

contrario, lo queaparecenson contrastesbruscosentreobservatorioscercanos,que

no hacenpensaren tendencialatitudinal alguaa.Dentro de estasdiferenciaslocales

puedendestacarselas siguientes:

Excesivocontrasteentreel valor deHerreradel Duque(16,3)y los de Cíjara

(15,1),Valdecaballeros(15,1) y Garcíade Sola(15,4),encontrándosetodosellosmuy

próximos.

Mayor valor para Navalpino (15,4) que para Fontanosas(14,5), que se

encuentramás al Sur.

Excesivadiferencia entre Puertollano(14,4) y Argamasilla (14,0), siendo

observatoriosque se sitúan a unos kilómetros uno de otro. Tampoco se observa

ningunatendenciasi se comparanéstoscon la estaciónde CiudadReal(14,2), que

seencuentraen unaposición longitudinalaproximada.

Por todoello, puededecirsequees difícil de trazaruna tendencialatitudinal

a estaescalay con los datosdisponibles.Másbien son las condicionestopográficas

y geomorfológicaslas quepuedanoriginar algunasde las diferenciasreseñadas.La

organizaciónmorfoestructuralpuedefavorecerlasinversionestérmicas,loscontrastes

de orientacióny de exposicióna los vientos,etc. Así pues,estaspeculiaridadesson

las que matizanla tendenciade descensotérmico haciael Este.Ni la latitud, ni la

altitud pareceninfluir nítidamenteen nuestroterritorio, al menoseslo quesepuede

decircon los datosdisponiblesen la actualidad.
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CUADRO 12: Temperaturas medias anuales

VEGA:; DEL GUADIANA

Villanueva de la Serena 17,1

Orellana la Vieja 25,4

Talarruihia. 15.8

LOS MONTES

CIjara 15,1

Vaidecaballerce 15,1

García de Sola 15,4

Herrera del Duque 26,3

Garbayuela 16.0

Navalplno.Bafioa 15,4

Fonlanosas 14,5

Abasdé, 16,0

Abenójar 14.6

CAMPC’ DE CALATRAVA

Ciudad Real 14,2

Argamaslíla de Calawava 14,0

Puertollano.Encamso 14.4

Bolafios de Calatrava 14,2

Calzada de Calatrava 14.1

3.1.2. EL CICLO ANUAL DE LAS TEMPERATURAS

Las temperaturasmedias anualesencubrenen casi todo tipo de cjLimas

variacionesestacionalesy mensualesnotables,así como oscilacionesdiurnas y

anualesmuy grandes.En el clima denuesiracomarcaestaafirmaciónesplenamente

cierta, e incluso los contrastesson particularmenteimportantes.Efectivamente,la

amplitud mediaanual se sitúaen todos los observatoriosen torno a los 200C. Por

consiguiente,el carácterde clima templadocálido que le otorganlas cifras anuales

y el de mediterráneopor los altos valores estivalesse matizan en relación de las

oscilacionesanuales,por las quepodemoscalificarlo de continentalizado.Sin llegar

a las temperaturasinvernalesde la MesetaNorte, ni a las vu’aniegasdel Valle del

Guadalquivir,nuestroclimapresentamayoresoscilacionesanuales.
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CUAI)RO 13: Temperaturas medias mensuales

OBSERVATORIO IEnerolFebrernlMarzol Abril tMayoI unjo Julio f AgoMo jSeptie.nbi4OduhrejNoviemnbrcjDidnnhre

VEGAS DEL GLADIANA

Villanueva de la Serena 8.4 10,0 12.2 15,2 19.0 23,7 27,2 27,0 24.1 18,2 12,1 84

Orellana la Vieja 6,7 8,5 10.2 13,2 ¡6,5 21.8 262 25.1 21,8 16.4 10.6 7,7

Talarrubias 7.8 8,6 10.3 13.7 16,8 22,1 26.3 26,2 22.1 16.6 11.1 8.0

LOS MONTES

Cljara 7,1 8.6 10,2 12.9 16.3 21,3 25.1 24,6 21.2 26.2 10.6 6,’>

Valdecshalleros 7.4 8.4 9,9 12,5 17.2 21 0 26,7 25,5 20,9 16.0 10.0 6.0

Garda de Sola ‘7.2 9.2 10,6 13,5 162 214 24.9 239 22.2 16,2 ffi’7 8’!

Herrera del Duque 7.3 8.9 10,7 14.0 17.1 23,0 27,4 26,7 23.7 ¡7.4 líA 7,~

Garbayuela 8.0 7,8 9,9 13,6 18.7 22.1 28,3 26.7 21.9 17.2 11.3 6.0

Navalpinn-Ba~os 6,5 S.l 10,6 13.1 17.0 21.> 26,3 25.9 22.1 16.2 10.1 ‘7.1

Fonlano~as 6.5 7.4 9,4 11.9 14.9 20,<} 253 24.6 21.0 15,6 9.6 6.9

Almadén 7,2 8.3 10,2 13.5 17.5 22,4 26,7 26,6 22,9 17.1 11.3 1,9

Abenójar 5,7 7,1 9.5 12,2 ISA 214 25,5 25,1 21.8 15.1 9,6 6,7

CAMPO DECALATRAVA

Cindad Iteal 5,6 6,9 9.5 12.1 15.9 20,6 25,0 24A 20,6 14,6 9,0 5,9

Arganiasilla de Cra 5.8 7.4 9.2 11,4 14.8 20,9 24,2 24,2 20,1 24,2 9,2 6,8

Puenollanó-Encaso 6,2 7,3 9,6 12.3 16.4 20.9 25.! 24,4 20.2 14,8 9.7 6,4

Bolaños de Calatrava 5,2 6.7 8.9 119 15.4 21,4 26.2 25,3 209 149 8,8 5,4

Calzada-Cuopenitiva 5,4 6,8 9.0 11,7 16.3 21.4 25,5 25.1 21,0 13,6 8,3 5,4

Las temperaturasmedias más bajas corresponden en casi todos los

observatoriosal mesde enero;sólo Cijara, Valdecaballerosy Garbayuelapresentan

el mes de diciembrecomo el más frío. En los casosde Villanueva de la Serena

(fuera de la comarca) y de Calzadade Calatrava, los valores mínimos son

compartidos por ambos meses. Las cifns más bajas de la mayoría de los

observatoriosse sitúan entre5,5 y 7,50C. Sin embargo,el frío intensono sólo es

exclusivo de enero y diciembre, sino de un período que, si tenemosen cuenta

aquellosmesesqueno llegana 100C,abarcaríadesdenoviembrehastamarzo,ambos

incluidos.Estaépocapuedeconsiderarsecorno invernal,puestoqueen casi todoslos

observatorios de la comarcasus mediasmensualesestáncomprendidasentrelos 5

y los 100C. Tras los mesesde eneroy diciembre,el que les sigue a cortadistancia
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esfebreroy despuéssesitúanmarzoy noviembre,sin unaclarajerarquíaentre los

dos y ya aunadistanciamayor.Estascifrasmediasmensualespuedenserratificadas

por las mínimasmedias,queen los tresmesespuramenteinvernalesno alcanzanni

los 40C; si tenemosen cuentael criterio de Emberger,por el cual un mesregistraría

heladassi la mediade las mínimasno superael valor PC,concluiremosnuevamente

que la estaciónfría abarcadesdenoviembrehastamarzo.Aunqueno disponemosde

datos propios, los estudiosque se han realizadoen alguno de los observatorios

completos,comoel deCiudadReal(A.Roldán,1983 y R.Lara,1984) señalanquees

este período precisamenteel que registra mayor probabilidad de heladas. La

observaciónpersonaldel territorio, especialmentedurantelos añosde elaboraciónde

la presentetesis en lo que se refiere a fenómenoscomo niebla, rocío, etc. nos

inclinan a ratificar los argumentosanteriores.Es en noviembrecuandorealmente

comienzanlas frecuentesnieblas,rocíos,escarchas,heladas,etc., mientrasel tiempo

estégobernadopor las altaspresiones,típicasen invierno,que ocasionansequedad,

frío y los fenómenoscitados,que, aunquedifícilmente cuantificables,suministran

humedadal suelo. De modoque, aunqueel .iuténticofrío invernal seproduzcaentre

diciembre y febrero, muy bien adaptadoa. los tres mesesdel invierno climático

convencional,en realidadla estaciónfría llegaantesy no nos abandonahastapasado

marzo. Se trata, pues, de un largo y frío invierno para ser un clima templado

mediterráneo.

En el interior de la comarcapueden establecerseciertas diferenciasen las

temperaturasinvernales.Así, las cifras de eneropuedenvariar 20 o algo más entre

algunosobservatoriosdel sectororiental, quese sitúan alrededorde los 5,50, y los
7450 de los observatoriosextremeños.En las Vegasaltasdel Guadiana,sobretodo

en Villanueva de la Serena,las mediasde enero son ya algo máselevadasy sólo

diciembrey enero,con poco más de 30, se encuentran por debajo de los 100, ya que

la media de febrero se coloca justo en este: valor. Las diferencias son similares sí

tenemosencuentalas mínimasmedias,oscilandoentrelos 30 del extremooccidental

y l~ en los observatoriosorientales;inclusc se llega a ~0,6oen el de Abenójar, que

resulta particularmente bajo, situándoseen la partecentralde la comarca.Por tanto,

incremento de la templanza hacia occidente resulta bastante claro, aunque no muy
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importante.

Por otro lado, los registrosmáselevadosdel ciclo anual se relacionansin

excepcióncon el mes de julio, quesiempre sobrepasaa agosto,queesel segundo

mesmáscálido, exceptoen Argamasilla,dondeambosmarcanla mismatemperatura

media. No obstante,las diferenciasentreambosmesesrondanen generalel medio

grado.Entodoslos observatorios,prácticamente,sesobrepasanlos 250C enestosdos

meses, lo que da lugar a veranosrealmentecalurosos.Sin embargo,es muy

significativo señalarquelos mesesde junic y septiembresobrepasanen todos los

observatorios los 200C. Incluso hay que advertir que septiembre, que

convencionalmenteesconsideradootoñal,en nuestracomarcaaventajaen susvalores

mediosen más de la mitad de los observatcriosal mesde junio, especialmenteen

Los Montes,mientrasen el sectororientaljurio sueleserligerísimamentemáscálido

queseptiembre.Otro tanto sucedesi nos fijaa~osen las máximasmedias;inclusoes

mayorla supremacía(aunquesiemprepor décimas)de septiembre.Atendiendoa las

cifras máximasmedias,duranteestoscuatromeseslos valoressuperangeneralmente

los 300C, llegandoen julio y agostoa registíescomprendidosentre32 y 350C. Por

consiguiente,bien podemoshablarde un lmgo y cálido verano: su duraciónes de

cuatro mesesy la intensidad, incluso de los meses menos calurosos (junio y

septiembre),superaa la de los mesesplenamenteestivales de otras regiones

españolas.Además,en el extremooccidental,los mesesde mayoy octubrerondan

los 180, en la mediamensual;de tal forma, queen ciertasáreasinclusoel período

estival podríaprolongarseaún más.

Al igual que ocurríaconlas temperaturasinvernales,los registrosveraniegos

no son homogéneosen todo el territorio. Las diferencias son similares a las

anteriores,cifrándoseen unos30, entrela pasteoccidentaly la oriental.Las medias

veraniegasmáselevadasde la parteextremeñaalcanzanlos 270 ó 280; los 250 6 260

se consiguenen la partecentral y los 240 ó 260, en la parte oriental. Las medias

máximassiguenuna tendenciageneralmenosclaraqueen las medias,oscilandoen

torno a 33O~350, pero en casi todos los sectoresde la comarca.

Por todo lo dicho anteriormente,parececlaro que las estacionesintermedias

quedannecesariamenteacortadasy con unasi~nifícacióntérmicamenoren el clima

de nuestroterritorio.
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La primavera,de la queya hemosdestacado,en general,su carácterrevuelto

y perturbado, y que climáticamente se admite que comienza en marzo, en esta

comarcapuedeconsiderarseque se retrasa,térmicamenteal menos,hastaabril. En

estemeslasmedias,que superanen 3 ó 40 a lasde marzo,sí son de transición(l20~

140) entreel invierno y el verano;estascifns junto con las de octubreson las que

más se acercan,significativamente,a las mediasanuales.Por tanto, el carácter‘de

transición térmica puede aplicársele con propiedad a ambos meses. Como ya se ha

dicho, mayoesla antesalay, en ocasiones,el propio veranoanticipado.Sus valores

mediososcilanentre150 y 180, cifras queparaalgunasregionesespañolas,comola

MesetaNorte resultaríanestivales.Sin embargo,en nuestracomarcacreemosquela

primaveraquedabien integraday representadaporestosdosmeses;mientrasen abril

se trataríade unaprimaverafresca,mayo supondríala plenaprimaverade nuestro

territorio, caracterizadapor su calidez y frecuentementepor ser un anuncio del

verano.

Del otoño no puede decirse que comience en septiembre, ya que las

temperaturasde estemes son realmenteelevadas.Más otoñalesson los valoresde

octubre,que registranentre 140 y 170C. Asimismo, la diferencia intermensual es,

entreseptiembrey octubre,de unos60, mielitras entreagostoy septiembreresulta

algo menor;de modo quees en octubrecuandoseapreciael descensotérmicocíe

forma notable. En cualquiercaso, la disminución de las temperaturasocurre de

manera más brusca que su ascenso en primavera, durante marzo y abril; por eso suele

decirsequeeí frío “llega de pronto”. EstabajELda térmica es igualmente ostensible en

noviembre, registrandomedias, que apuradamentealcanzana 90 ( 100. Por eso

hemosconsideradoestemesde invierno; las mediasmínimassituadasentre30 y 60,

así como los fenómenos de niebla, rocío, etc., muy frecuentes, nos señalan ya el

inicio de la estación fría.

Las diferencias intracomarcales en las estaciones intermedias responden a la

misma tendencia que para el invierno y el verano, acusándose una disminución

general y progresiva hacia el Este, con escasas interrupciones.

Por consiguiente,térmicamentehablando,las estacionesinvernal y estival

poseenunagranpreponderanciaen el clima comarcal, como ocurre en buena parte
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de la MesetaSur, circunstanciade la que se haceeco la percepciónpopularcuando

se dice queen estatierra no hay ni primavera,ni otofio.

3.13. LAS OSCILACIONESTERMICAS

El predominioveraniegoe invernal es causay consecuenciaa un tiempo de

los contrastesque sufren las temperaturas,tanto a lo largo del año como en los

propios mesesy días.

La importantey frecuentepresenciade las altaspresiones,asícomoel efecto

de la continentalidad,influyen decisivamentepara que cuandolos anticiclonesse

produzcanen invierno den lugar a temperaturasmuy bajas,y, cuandoseoriginen en

verano, ocasionentemperaturasmuy altas. De ahí que las mediasanualesacaben

estando,de algúnmodo,compensadasy denuna ideadel clima mástempladade lo

querealmentees. Pero,además,el dominio ie los anticiclonestambiénhaceque las

oscilacionesdiurnasseannotables.Así, las mediasde invierno, aúnsiendobajasno

expresanel intensofrío que lasmínimasrepresentan,ya que en estassituacioneslas

máximasinvernalespuedensubir mucho,compensandoasí las medias.Sólo en los

casosde nieblaspersistenteso coladasde aire frío septentrionalestasmáximasse

mantienenbajasen el invierno.Duranteel veranoocurreotro tanto,peroa la inversa;

lassofocantestemperaturasdiurnassecompensancon unagranirradiaciónnocturna,

queseexpresaen mínimasestivalesrelativar~entebajasy quecontribuyenadarunos

valoresmediosmástempladosy unasensaciónfisiológicadel clima mássoportable.

Es, desdeluegoy comoeslógico, en veranocuandoestasoscilacionesdiurnas son

particularmentedestacadas.
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CUADRO 14: Temperaturas mediasmensualesde las máximas y de las mínimas

y oscilacionesdiurnas medias

OOSERVATORI Ener Febrero Marzo Abril Mayo Jimio Julio Agcato Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Alio

VEGAS DEL GUADIANA

Villanueva
de la

Serena

Mcd. máuila. CC 13,1
—

3,7

15,3
—

4.8

18,0
—

6,2

21,8
—
8.6

26.0
—
11.9

31,3
—
¡6.1

35.6 35,3 314
—

16?

245
—

120

113
—

70

130 235
——
¡07Media ,nlalm.<’C> 18,9 18,7 39

Oseitación CC) 9.4 10.5 11.8 13.2 14.1 15,2 16,7 16,6 147 ¶25 103 91 1 ‘3

Orellana
la

Vieja

M,dia.aá.im.CC ¡1.0
—

2.5
—

8.5

13.3
—

3.7
—

9.6

15.3
—

5.1
—

10,2

19,3
—
7.2

—
12,1

22,4
—

9.6
—
13.8

29.1 33,9
——
14.6 18,5
——
¡4,5 15.4

32.9
—

17.3
—

¡5,6

287
—

149

224
—

105
—

11 9

154
—

59

119 214

Media.alalmaCC) 3.5
—

84

94
——
120Oacilaci¿n CC) 138 9.5

Talamnablas

Midia bn’flua CC 11,8 ¡3,2 ¡5,4 19.1 22,5 28,3 33,0 32,6 278 214 ¡56 120 210

Mediamlalmaa(’CI 3,9 4,0 5,3 8,3 11,3 ¡6,0 19,6 ¡9.8 164 118 67 40 1(6

Ou¡I.ción CC) 7.9 9,2 10.1 10.8 11,0 12,3 13,4 12,8 114 96 89 80 1(4

LOS MONTES

Cíjara

Media .ud.LinCC 11.8 14,1 16,5 19.5 23,5 29,7 35,1 34.7 30,0 23,5 164 118 222

Media mnlaime CC) 24 3,2 3,9 6.3 9,0 13,0 15,1 14,5 12,4 9,0 48 21 80

Osrileción CC) 94 10,9 12,6 13.2 14,5 16,7 20.0 20.2 17,6 14,5 116 97 142

Valdecaball.r

Media ,aáuanaCC 12,5 13.3 16,4 19,5 24,7 29,2 35,5 34,4 29,6 23,1 164 115 222

Media ¡ninima CC> 2,3 3.1 3.5 5,6 9.8 12.9 18.0 16.6 12,2 8,9 36 06 8 1

Oscilación CC> 10,2 10,7 12.9 13,9 14.9 16,3 17,5 17.8 17,4 14,2 128 109 141

García de
Sola

Media máxima CC 11,0 13,6 15.6 18.9 22,1 28,1 32,9 31,0 29,3 21.8 15 124 21 0

Mcd. minias CC> 3,4 4,8 5.5 8,0 10,3 14,6 16.8 16.8 15.1 10,5 61 49 9 1

Oscilación CC) 7,6 8,8 10,1 10,9 11,8 13,5 16.1 ¡4.2 14.2 11,3 9.2 7,5 II 3

Herr era
del

Duque

Media .náxia,s CC 12,3 13.9 16.4 20.1 23.6 30.2 35.4 34,7 31,0 23,6 167 130 226

Media minian CC) 2.3 3.8 5,0 7,8 10,7 15,8 19,4 18,7 16,4 11,3 6.2 2,7 10.0

OiIsciónCC) 10,0 30.1 11.4 ¶2.3 12.9 ¶4,4 16,0 ¶6,0 ¶4.6 ¶2,3 10,5 ¶0.3 12,6

Garbayuela

Media máxima CC 12.0 12.0 15.0 19.2 25.1 28,4 35.4 33.8 28,4 22.5 15,8 ¡0.5 21.5

Muja mínima CC) 4.0 3,6 4,8 7.9 12.2 15.8 21,1 19,5 ¡5,4 11,8 6,8 1.5 10,4

OscilttióntC) 8,0 8,4 10,2 31.3 12,9 12,6 14,3 14,3 13.0 10.7 9,0 9.0 11,1

Savaipino.
¡¡anos

Media máxima CC 10,6 12,4 ¡5.7 ¡8.5 23,1 28,8 34.0 33.6 28,9 21,8 14.4 11.0 21.1

Media eninijas CC> 2.3 3,7 5.4 7,6 10,9 ¡5,1 18,7 18.2 15,2 10,7 5,8 3.1 9,7

Oscilación CC) 8,3 8.7 10,3 10,9 12,2 13,7 15.3 15.4 13.7 11,1 8,6 7,9 11,4
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CUADRO iS~ Temperaturas medias mensu¡ílesde las máximas y de las mínimas

y oscilaciones diurnas medias

oasEkvAtok¡ Ence Febrero Mano Abril Mayo Junio .Itilio Agesto Sepuembre Centre No,ie,nbre Dlclenbn Alio

LOS MONTES

Fontanosma

Me.liamdxImaCC 11,9 ¡2.9 16,0 19,0 22,5 30,0 ¡5,6 34,8 30,0 23,1 15,6 12,3 22,0

Media mlnlh,aCC> 1,2 1,8 2,9 4,8 7,2 11.7 15$ 14,3 12,0 8.1 3,5 1,5 7,0

Oscilsción CC) 10,7 1 ¡.1 13,1 14,2 15.3 ¡8,3 20,6 20.5 18,0 15,0 12,! 10.8 ¡5.0

Almadén

Mdla misias CC 11,6 ¡2.7 15,9 19,0 23,5 28,9 34,0 33.9 29,7 22.6 16.0 12,3 21.7

MediamiaiaaCC> 2,8 3,9 5,6 8,0 11,4 15,9 1 ?.4 19.3 16.2 11,6 6,6 3.4 10,3

Oscilación CC) s.s s.s ío,s 11,0 ¡2,1 13.0 11,6 14,6 13.5 ¡1,0 9.4 8,9 ¡1,4

Abea,ójar

Mdla mislia. <‘~ 11.9 13.1 17.0 20,3 23,4 30.9 3~ .9 35.4 31.9 23,3 ¡6.6 12,7 22.7

Media miniasa CC) -0.6 1,1 2.1 4.1 7.4 12.1 15.1 14,8 ¡ ¡.8 6.8 2.7 0,7 6,5

Oscilación CC) 12.5 12.0 14.9 16,2 16,0 18.8 20,8 20,6 20,1 16.5 13,9 12,0 16,2

CAMPO DE CALATRAVA

CiudadReal

M.dIamiaia,aCC 10.3 ¶2,3 ¶5,7 18.7 23,1 28,4 34.0 33,2 284 210 ¶43 ¶04 203

Madia nl,<’CI 1.0 1.5 3.3 5,5 8.8 ¶2,9 15.9 15.6 ¶29 83 38 14 76

Oscilación CC> 9.3 10,8 ¡2,4 ¡3,2 14,3 15.5 18.1 17.6 155 ¡27 ¡05 90 ¡32

Arganiasílla
de

Calatrava

Media.~simaCC ¡0.8 12.1
—

22

15.0
—

3,5

17.5
—
5,3

21.4
—
8.2

28.6
—
¡3.3

33,11
—-
15,:

33.2
—

15,3

282
—

121

208
—

76

145 114 206

Med.amialmaCC> 0,7 40 22 7.5

Oscilación CC) 10.1 9,4 11,5 12,2 13.2 ¡5.3 1 8,2 17,9 16,1 13.2 10,5 9.2 13.!

lutrtollano~
Encno

Media máxima CC 11.5 ¡2.9 15,6 18.1 22,6 27,3 32.6 31,8 26,9 20,8 14.8 11,5 20.5

Media a,¡ni,r.a <Ce 1.0 ¡.6 3,5 6,4 ¡0,3 14,4 17.5 16.9 ¡3.4 8,7 45 1.4 8,3

Oscilación CC) 10.5 11.3 12,1 11.7 12.3 12,9 15,1 14.9 ¡ 3.5 12.! 10,3 10,1 ¡2,2

Bolaños
de

Calatrava

M.á.assézimsl’C ¡0,0 11.9 14.6 17.9 21,7 28,9 34,8 33,6 28,7 21.5 14,1
—

3,5

10.0 20,6

Media mínima CC> 0,3 1.5 3.2 6,0 9.1 14,0 17.6 17,0 13.2 8.3 0.8 7.9

Oscileden CC> 92 10.4 ¶1,4 ¶¶» 12,6 14,9 17.2 16,6 ¶5.5 ¶3,2 ¶0,6 9.2 ¶2.7

Calzada-
Cooperativa

Media misan. CC ¶0.0 12,1 ¶5.¶ ¶8,3 25.6 29.6 35.1 34,4 29.5 21,¶ ¶3.9 9.9 21,0

MedíS mínima CC> 0.8 ¡.5 3,0 5.] 8.9 13.1 16.0 15.8 12,5 7.6 2.9 0.9 7,3

Oscilación CC> 9,2 10.6 12.] 13.2 14,7 ¡6.5 19.1 18.6 17.0 13.5 11.0 9.0 13.7

Con la misma tendenciaque las mediar, las temperaturasmedias de las

máximasseregistranen Julio y en la parteextremeña,dondesuelensobrepasarlos
350 y decrecen,aunquemuy ligeramentey conixverrupciones,conformeavanzamos

al Este.En CiudadRealestevalor es de 340 e inclusoen Puertollanoy Argamasilla

desciendealgo más; sin embargo,Bolafios se acercaa los 350 y Calzadalos

sobrepasa.Así pues, las altastemperaturasestivalesseproducencasi por igual en

todala comarca,siendolas mínimaslas quevan a marcarciertasdiferencias,Estas
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registrancifras entre l70~l90 en el extremoOestey sólo de 15Ó~l60 en el sector

oriental.Porello, lasoscilacionessonligeramentemayoresen el sectororiental(l80~

200)queenel occidental(l40~l60), confirmándoseunavez másunamayor, aunque

leve,templanzatérmicaa occidente,por la influenciaatlántica.Esteatemperamiento

parecefavorecerespecialmentetambiéna los sectoresmontanosde la partecentral

(Navalpino) o inclusode] oriental (Puertollanc);no así en áreasdeprimidas,como

en la de Abenójar.

CUADRO 16: Temperaturas máximas y mínimas absolutasy amplitud térmica absoluta

OBSERVATORIO M~yhn
absoluta

Fecha Minian
absoluta

Fecha Anspiltud anisal
absoluta

VEGAS DEL GUADIANA

Villanueva de la SerOsa 44’ Julio 58,59,18
Agosto80

.5’ Dicicmbn 62 490

Orellana la VieJa 4.4’ Agoao 85 -9’ Diciembre 80
Enero 85

53’

Talarrubias 41’ Julio 68 -5’ Enero 71 46’

LOS MONTE:i

CIjara 47’ AgOStO 65 ~90 Diciembre 79 56’

Valdec,balleros 45’ Julio 65 -8’ Diciembre 75 530

EmbalseGarcía de Sola 42’ Julio 75. 85 5’ Enero 76 47’

Herrera del Duque 44’ Ago~o 80 -5,2’ Enero 71 49.2’

Garbayuela 42’ Julio 66 -7’ Diciembre 70
Enero 71

49’

Naralpino.liaiioa 43’ Julio 66,67
Julio,Agosto 85

-¡0’ Foero 7! 53’

Fonlanosaa 45’ Julio 78 -II’ Febrero 83 56’

Almadén-minas 44’ Agosto 58 -7’ Febrero 83 Sl’

Ahenójar 46’ Julio,Agosto 75 -12’ Diciembre 74 58’

CAMPO DE CALATRAVA

Ciudad Real 42.6’ Julio67 -¡3.8’ Enero71 56,4’

Argoasnasillade Calatrava 42’ Julio 81 -8’ Enero75 50’

Puerlollano-Encaso 48.5’ Julio 61 -¡0.5’ Marzo55 59’

Boladosde Calatrava 44,5’ Julio 67 -¡4’ Febrero 83 58.5’

Calzada-Cooperativa 45’ bollo 58 -¶7’ Febrero 83 62’
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Duranteel invierno las oscilacionesnc son tan marcadas,dados los cortos

valoresde las máximas,aunque,como se dijo, fluctúan másque en otras regiones

españolaspor la insolaciónrelativamenteimpotntequepuedeproducirse,si el Sol

no encuentranubosidad(niebla sobre todo) o la masade aire que afecta no es

particularmentefría. Por eso, aunque las mínimas se sitúan entre 0,50 y 30

aproximadamente,las máximasen los mesesmásfríos superanlos 100, ocasionando

asíunasoscilacionesde unos80~l00.No seobservaun clarocontrasteintracomarcal

en estas oscilacionesinvernales;en el Oeste son más altas las máximasy las

mínimas.Parecepuesquelas masasde aire frío y la estabilidadanticiclónicaafectan

de un modosimilar a todo el territorio.

Por lo que se refierea las amplitudestérmicasabsolutas,hay que decir que

corroboran los argumentosque se han manejadoanteriormente.Por un lado, las

máximasabsolutaspresentanbastantehomogen~idaden todala comarca.Lamáxima

registradaen Villanueva de la Serenaes de 440, igual queen Herreradel Duque;

éstasjuntocon la de Cíjara, 470, son lasmáselevadasde las estacionesconperíodo

de observaciónlargo. En el sectororiental,CaJzadallegaa 450, Bolaflos a 44,50 y

CiudadReal no llega a 430 El caso dePuertollanoparecealgo anómalo,48,50.Se

ve queen todo el territorio las temperaturasveraniegas,casi siemprede julio y en

ciertoscasosde agosto,son muy elevadas,y aL igual queocurría con las máximas

medias,aunquealgunosobservatoriosextremeñosparecenser los máscalurosos,en

el sector oriental tambiéndestacanotros que son igualmentemuy cálidos. Por su

parte, las mínimas absolutasofrecen la tendenciaal descensohacia el Este, ya

comentadaenvaloresanteriores.La mínimamtsbajaen toda la parteextremeñaes

de ..90 que se registróen Cíjara, mientrasen Navalpino y Fontanosassesituabanen

tomo a -10” y en Ciudad Real cerca de ~l40; fi,ialmente, las más bajas se dieron en

Calzada que llegaron a -17”. Nuevamenteson las mínimaslas que experimentaron

mayor contraste en relación de la mayor continentalidad hacia el Este. Por

consiguiente,la amplitud absoluta de este parte oriental superaa los sectores

extremeñosy central que resultanalgo más templados,dentro de las importantes

oscilaciones que asimismo presentan.
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Puededecirse,en general,que las temperaturasno experimentancambios

decisivos,aún cuandoéstosno estánausentes,en el territorio estudiado.Con base

en los datosy argumentosseña]adospuededecirseque las oscilacionestérmicasson

muy destacadas,especialmenteen la parteoriental,apareciendoveranosmuy cálidos

y largos, e inviernos fríos y bastante prolongados. La templanza térmica, que

claramenteafectaal sectoroccidental,parecea~imísmoinfluir a las áreasmontanas

del interior comarcal,y no en la mismamedidaa las áreasdeprimidasque, ajuzgar

por losdatosdisponiblesy por fenómenoscomola niebla,parecenseralgomásfrías,

cuando las temperaturasson bajas.Este efecto se acentúaya en el Campo de

Calatrava, que en conjunto resulta algo más fresco, durante los inviernos

particularmente.Son,por tanto, la situaciónlatitudinal, la posiciónde la comarcacon

respecto a los vientos templados, su situación interior y su configuración

geomorfológicay topográfica,los factores fundamentalespara explicar los rasgos

térmicos esencialesdel clima comarcal; mientras, la altitud es un factor mucho

menosapreciable
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3.2. LAS PRECIPITACIONES

Al igual que ocurría con las temperatu:ras,las precipitacionesse muestran

influidas en primer lugar por la situación latitudinal de la comarca en la Meseta Sur

Ibérica. Aquí las precipitacionesno son especialmenteabundantes,debido a su

posición marginalcon respectoa la zonade pasode frentes y borrascasatlánticas,

las cuales generan la mayor parte de la pluviosidad. Tampoco su posición es

favorableparaquelascoladasfrías del Norte influyan particularmenteen estemismo

sentido; como tampoco las situacionesde Levantemediterráneasdemuestransu

influenciaen ella.

Teniendoen cuentatodo ello, hayquese?alarenprincipioquela pluviometría

comarcalno es muy elevada,pero tampocoes tan escasacomoen ciertosestudios

generalesse ha indicado. Por otro lado, al contrario de lo que sucedecon las

temperaturas,loscontrastesespacialesintracomarcalessonrelativamenteimportantes.

Finalmente,hay quedestacarquela irregularidadpropia del dominio mediterráneo

esmuy notabley, enconcreto,en la última décadaestáacarreandogravesproblemas

de sequía.
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CUADRO 17: Localización de los observatoriospluviométricos y período estudiado

OBSERVATORIO LONGITUD LATITUD ALTIVUD(mu) PERIODO REDUCIDO SOBRE

VEGAS DEL GUADIANA

Villanueva de la Serena 02’-OT W 350~59 N 2~)4 1951-85 (35)

Orellana la Vieja 0V-Sl’ W 39’-O0’ N 1 351 1966-85 (20)

Talarnabias 01’-33’ W 39’-02’ N 1951-84 (M>

LOS MONTES

Cíjai~ 010.19 W 39’-2Y N 536 1961-85 (25>

Helechosa 0l’-13’ W 390.19 N 456 1963-85 (23)

Valdecaballeros 0l’-30’ W 39’-IW N 431 1965-77 (13) Herrera del Duque 1961-80

Embalse García de Sola 01o~30~ W 39
0-UY N 424 1961-85 (25>

Peloche 01’-27’ W 39’-¶l N 336 1968-85 (18) Herrera del Duque 1968-85

Herrera del Duque 01’-2Y W 39o~l0 14 4S8 1951-85 (35)

uenlabrada de los Mont O1’-IY N 3V-OS’ N 539 1963-85 (23)

Garbayuela 01’.19 W 390-03 N 437 1963-74 (¡2) Herrera del Duque 1961-80

Siruela 01’~22 W 38’-58’ 14 519 1951-85 (35)

Tamurejo 0¡’-16’ W 38’-59’ 14 547 1951-85 (35)

Batenso 0l0~13 W 38’57’ N 551
195 1-56

1966-85 (26)

Agudo 010.11 W 38’.59’ 14 558 ¶951-76(26>

Valdemanco del Esteras 010~09 W 36’-56’ 14 572 1966-85 (20>

Almadén a Valdemaneo 0V-OC W 38’-51’ N 552 1951-75 (25>

Almadén-minas 0i’-09’ W 38’-47’ 14 557 1951-85 (35>

Horcajo de los Montes 00O~58~ W 39’-20’ N 532 1962-76 (15) Navalpxno-B. 1961-80

Alcoba 00r~47 W 39’-16’ N 639 1972-85 (14) Navalpino-B. 196685

El Robledo 00’-3S W 39’-13’ N 530 1961-85 (25)

Porzuria 00’-28 W 390~09 N 8X1 1951-75 (25)

VB ,rta de los Montes 01’-06’ W 390~13 14 551 1963-85 (23)

Navalpino 00’-54 W 39Ú~14 14 619 1964-85 (221

Navalpino-Baños dc V. 000~54 W 39<15 14 6*9 1953-85 (33)

Fontanarejo 00-49’ W 390~J3’ 14 650 1972-85 (14) Navalpino-B. 1966-85

An-oba de los Montes 00<51’ W 39’-09 14 611 1967-83 (17) Navalpino-B. 196685

Amiba 2 000~51 W 390~09~ 14 6!l 1973-85 (13) Navalpino-B. 1966-85

I’uebla-¶ti>. Edo 00<50 NY 39’-flP N 631 1964-78 (14) Navalpino-B. 1961-80

P~íc-hla.Casfilnegro 00Ó~49 W 39’-00’ N 5*0 1964-76 (13) Navaípino-B. 1961-80

Puebla de Ikn Rodrigo 00’-56’ W 39’-05 14 4)8 1964-77

1980-85 (20)

lÁJCfltflaR)J!C<iJ<-ChitjUetO 0IV-4f W 39’-01’ N 537 1964-85 (22)

Ludan,. 00’-3« W 3S~-59 14 511 1951-78 (28)

nema-El RosarioPiedr-ab 00’-43 W 39’-05’ N 849 1964-85(22)00’-29 W 390~02 N 5)8 1951-85 (35)
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CUADRO 18: Localización de los observatoriosíluviómetricos y período estudiado

OBSERVATORIO LONGITUD LATITUD AL1ITUD<m) PERIODO REDUCIDO SOBRE

LOS MONTES

14 580 1966-79 (14> Abeo6jar, 196685

Garganhiel 01 ‘-01’ W 380.48 14 492 1951-85 (35)1

Fontanosas OO’-5T W 38”-46 14 573 1951-85 (35>1

Ahenójar 00’40 W 380.53 14 612 1951-85 (35>1

Cabezarados OO’-37 W 38’-5l’ 14 681 1951 85(35)

CAMPO DE CALATRAVA

Picón O0’-2T W 39’ 03 ~ I~~0
1951-58

1963-77 (23)
Las Peralosas 00’-23’ W 39~-0=> 14 650 1951-85 (35>

Pantano Gasset 00’.15 W 39’-08 14 635 1951-85 (35>

Fernancaballex-o 00’-1Y W 39’-07’ 14 614 1951-81 (31>

Peralvíllo Alto 00’-13’ W 390.040 14 615 1951-85 (35>

Salto del X’icario 00’~18 W 39’-04 N 630 1961-74 (14) Ciudad Real, 1961-SO

Ciudad Real-La Atalaya 00’-14’ W 39’-02’ 14 714 1965-77 (13> Ciudad Real, 1961-80

Aleolea de Calatrava 00’-26 W 39’-59’ 14 653 1951-85 (35>

Pezuelos de Calatrava 00’09 W 38’-55’ 14 624
1951-53

1962-85 (27>
Ballesteros de Calatrava 00’-15 W 38’-50’ 14 658 1951-85 (35>

Crn-ral de Calatrava 00’-24’ W 380.51 N 593 1951-85 (35)

Villamavor de Calatrava 00’-27’ W 38’-4T N 662 1951-77 (27)

Almodovar del Ca’upo 00’-3U W 38’-43’ N 670 1951-78 (28)

Ciudad Real «Y-ls’ W 38’-59’ N 627 1951-85 (35)

Pobíete 000~18 W 38’-56’ 14 627 1951-85 (35)

Valverde 00
0.2I~ W 38’-58 14 620 1967-85 (19) Ciudad Real, 1966-85

Salto de Albabo 000.21~ W 38’-55’ 14 586 1961-76 (16) Ciudad Real, 1961-80

Villar dcl Pozo O0’-17’ W 38’-51’ 14 638
195 1-52

1963-85 (25)

Arga~nasilla de Calatrava 00’-24 W 38’-44’ 14 675 1951-85 (35)

Puertollano-minas 000.250 W 38’-59’ 14 670 1951-76 (26)

Puertollano.Enraso 000.24 \\T 37’-40• 14 700 1951-85 (35)

Carrión de Calatrava 00-08 W 39’-01’ N 615 1951-85 (35)

llolaños de Calatrava 00~-0l’ E 38’-54’ 14 646 1953-85 (33)

Almagro 00’-02’ W 38’-54’ 14 646 1961-76 (16) Ciudad Real, 1961-80

Pozuelo de Calatrava 000~09 xx’ 38’55’ 14 624
195 1-53

1962-85 (27)
Valenzuela de Calatrava 00<05 W 38’-51’ 14 656 195>78 (28)

Granáltila dc Calatrava 00’-03 W 38’-48 14 657 1951-72 (22)

Aldea del Re’ 00’-00 W 38’-44 14 663 1951-85 (35)

kÁ,Jn, .. de Calatr.>o.t 00’-05 W 38Ó~42 14 645 1951-85 (35>

Ca1zada-Cooperat¡~a 00<05’ W 38t~42 14 645 1956-85 (30)
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3.2.1.LAS PRECIPITACIONES ANUALES Y SU FRECUENCIA

Los observatorios analizados en nuestro territorio ofrecen medias que oscilan

desdealgo más de 400 mm., en el Este, hasta algo más de 700 mm., en la parte

occidental.Por tanto, hay diferenciasdeciertaimportanciaentreambosextremos,y

la disminución,comoseverámásadelante,esbastanteprogresiva,aunqueno exenta

de interrupcioneso particularidades.

A diferenciade los registrostérmicos,la distribuciónpluviométricaorganiza

un territorio que puede dividirse en dos sectores(haciéndoloscoincidir con los

geomorfológicos),quea su vez sepuedensubdividir, particularmenteel occidental

o de Los Montes, en la parteextremeñay la de Ciudad Real. Además,hay que

advertir que se producen contrastesdestacadosentre las áreas montanasy las

depresionescontiguaso próximas,estimadosen, al menos,50 mm. Los dossectores

mencionadosquedanseparadospor unaisoyetasituadaen tomo a 600mm., aunque

en las depresionesde Los Montes, sobre todo las más orientales tampoco se

alcanzaríaesta cifra. Este valor, que en los manualesclásicos oponía la Iberia

húmeda a la seca y que en Fitosociología diferencia el ombroclima seco del

subhúmedo,nos pareceadecuadoparaestablecertambiénel límite de nuestrosdos

sectores.Sin aplicarlo con excesivaprecisión,hacecoincidir estos límites con los

utilizadosen el capítulodeGeomorfologíay, a suvez, la trascendenciabiogeográfica

seránotable: aparición de especiesvegetales,tanto arbóreascorno arbustivas,no

perennifoliaso de inclinacionessubhúmcdas.

Desde las Vegas altas del Guadiana hasta Los Montes la pluviosidad

experimentaunaclaraprogresión.Así, los observatoriossituadosfuerade la comarca,

registranvaloresinferioresa 500 mm.,comoocurreen Villanueva de la Serena,que

apenaslos sobrepasanlo mismo que en Orellanala Vieja, alcanzandoseya másal

Este,enTalarrubias,los 600mm. Las serrezue!asextremeñasdel occidentecomarcal

ofrecenya unascifras netamentesuperiores,nc bajandode los 600mm. ningunode

los observatoriosexistentesen en ellas, ni de áxaselevadasni de áreasdeprimidas.

Sin embargo,lo másfrecuentees que las cuantíaspluviométricasseandel ordende

650-700mm.,pero bey un buennúmerodeestacionesquesobrepasanestacantidad,
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comoValdecaballeros,762 mm., Herreradel Duque,734,6 mm., Fuenlabradade los

Montes, 703 mm., Garbayuela,721,3 mm., ‘Jamurejo,713,7 mm. y “Almadén a

Valdemanco”,707 mm. Por eso,el intervalo que hemoscartografiadoen el mapa

correspondienteva de 700a 750mm. Así pues,en estafachadaextremeñade nuestro

territorio la pluviosidadmediaanual esrealmenteimportantedentrodel contextode

la MesetaSur. El restode los observatorioscercanos,muchosde ellos en áreasmás

deprimidas,ofrecenregistrosentre650y 700 mm.,aunqueconalgunasexcepciones,

como Pelochey Helechosa,quesecolocanen tomo a los 620 mm.

Conforme avanzamosal Este, adentrándonosde lleno en Los Montes, la

pluviosidaddisminuyesensiblemente,aúncuandosemantengadentrode unoslímites

de ciertahumedad.Lascifras anualesoscilanen tomo a 600-650mm. paralasáreas

elevadaso las cercanasa ellas y 550-600mm. para las depresiones,aunquecon

ciertas excepciones.Los observatoriosde Villarta de los Montes, Navalpino,

Navalpino-Baflosde Villanarejo y Piedrabuena-ElRosario, todos ellos con series

bastantesfiables seenmarcanen el intervalo antesseñalado(600-650mm.), siendo

representativosde la pluviometríamontanade estesector.Estacifraes ampliamente

sobrepasadapor las cuantíasde Pueblade Don Rodrigo-RíoFrío (727 mm.)y de

Pueblade Don Rodrigo-Castilnegro(714 mm.). Sin excluir la posibilidad de que

estas cifras puedan ser más o menos significativas de las sierrasen las que se

enmarcanestos observatorios,hay que tener en cuenta el menor período de

observacióndeestasestaciones,queademáscoincidecon décadaslluviosascomola

de los 60.

Por su parte, las depresionespícsentan,como se ha dicho, unas medias

inferioresy queclaramentedesciendenen un recorrido Oeste-Este.Si comparamos

un conjunto de observatoriossituadosen el límite septentrionalde la comarca

apareceestadegradaciónpluviométrica,asícomola menorcuantíacon respectoa

las áreasmontanas.Horcajode ios Montesofreceun valor de 607 mm., Alcoba600

mm., El Robledo589 mm. y Porz.ma 555 mm. Estascifras son significativas del

citadodescensopluviométrico, asícomode los valoresmediosqueposeenlas áreas

deprimidasde Los Montes. Si esta secuenciala llevamosa cabo en una de las

cuencassinclinalesmayoresdel ámbito estudiado,la del Guadiana,de Oestea Este
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aparecela siguientedisminución:Pueblade Don Rodrigo,596mm., Luciana-Rincón

y Chiquero,560 mm. y Luciana, 587 mm. Si a estosobservatoriossumamosel de

Piedrabuenacon 587 mm., que aunquefuera de estaunidad morfoestructural,se

encuentracercanoy en parecidascondiciones.obtenemosuna degradaciónen la

precipitaciónsimilara la explicadaanteriormente,con la solaexcepciónde Luciana.

Este observatorio se encuentra rodeado de elevacionesmuy próximas, que

probablementeincrementenla humedadde los valles máscercanos.También se ve

la similitud en las cifras con respectoa la Cuercasinclinal de Alcoba-Porzuna,por

lo queen el mapacorrespondientese les ha otorgadoel mismo intervalo (550-600

mm.).

En la cuencasinclinal queestableceel limite meridionaldenuestroterritorio,

sin embargo, esta tendencia no se produce, quizás debido a los distintos

emplazamientosde los observatorios.Así AL madénrecoge 621 mm., mientras

Gargantiel,másal Este,presenta634 mm. y Fontanusas,másaúna oriente,ofrece

662mm., verificándose,por tanto, un aumentohaciael Este.Tal vez la presenciade

un macizo,el de Canalizos-Navacerrada influya en este incremento hacia el Este, que

es donde se sitúa, próximo a Fontanosas. Fuera de este ámbito, algo más al Norte,

pero igualmenteemplazadoen unadepresión,el observatoriode Saceruelarecoge

732 mm., cifra desproporcionada, en la que posiblementeinfluye el hecho de la

cortedad del periodo de observación y la correspondenciade éste con años

especialmentelluviosos,asícomo su situacióntelativamentepróximaa elevaciones.

Por otro lado, un observatorionc úemasíadolejano y situado en una depresión

similara la de Saceruelaregistraunamediaanualmuy inferior. Se trata de Abenójar,

que con 509 mm. presentamenor entradade agua que los observatoriosde las

primeras cuencas comentadas, como Piedrabueni. Por consiguiente, también las áreas

deprimidasexperimentan,en general,unadisminuciónde Oestea Este, peroéstase

encuentramatizadapor factoreslocales,como 1v organizacióngeomorfológicade

detalle,quepuedeintroduci variaciones. Aunque los observatoriosde la cuencade

Almadén son máslluviosos, no creemosquecon caráctergenerallas precipitacionet

seanmásimportantesen el Sur queen el Norte del territorio que hemos estudiado.

En este sentidono vislumbramostendenciaalguna.
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CUADRO 19: Pluviosidad media anua) y frecuencia media anual de la precipitación

OBSERVATORIO PLUVIOSIDAD DíAS

VEGAS DEL GUADIANA

Villanueva de la Serena 495,4 86.5

Orellana la Vieja 507,9 79,6

Talarrubias 613,3 62,4

LOS MONTES

Cijara 673.0 80 1

Heleebosa 620.5 62 ¶

Valdecaballeros 762,0 87 2

Embalse García de Sola 659,3 869

Peloche 616,1 768

Herrera del Duque 754.6 826

Fuenlabrada de los Montes 703,0 80,7

Garbayacla 721,3 85,7

Siruela 678,6 60,9

Tamurejo 713,7 70,8

Baterno 696.0 53,2

Agudo 638,8 82,2

Valdemancodel Esteras 693,3 68,7

Almadén a Valdemanco 707,0 65,4

Almadén-mInas 621,5 93,0

Horcajo de los Montes 607,6 74.1

Alcoba 600,8 51.8

El Robledo 589.9 67,2

Porzuna 555,0 61.5

Villana de los Montes 633,4 69.3

Navalpino 627,0 63,5

Navalpino-Baflos de V. 658,3 62.5

Fontanarejo 594,6 63,4

Arroba de los Montes 589,4 59.2

Arroba 2 699.4 73,4

PueblaD.Rodngo-RIo Fno 727.1 67,7

PueblaD.Rodrigo-Castilnegr 714,6 77,3

Puebla de Don Rodrigo 596,9 59.3

Luciann.Rincón-Chiquero 560.1 55.3

Luciana 587.6 72,4

Piedrabuena-EI Rosario 650,4 61,7

Piedrabuena 562.2 63,3

OBSERVATORIO PLUVIOSIDAD DíAS

LOS MONTES

Saceruela 732.0 70.9

Gargantlel 634,7 75,8

Fontanosas 662,5 70,8

Abenójar 509,4 56,2

CAMPO DE CALATRAVA

Cabezarados 552.2 86,2

PIcón 601,6 82.9

Las Peralosas 491.8 51,0

Pantano Gasset 476.5 67,3

Feniancaballero 504,4 75,5

Peralvíllo Alto 462.3 58,8

Salto del Vicario 414,0 58,9

Ciudad Real-La Atalaya 462,6 76,1

&lcolea de Calatrava 539,0 70,2

lozuelos de Calatrava 474.8 47.9

Ballesterosde Calatrava 463,4 70.0

Con-al de Calatrava 51t5 51,0

Vil¶amayor de Calatrava 486,0 80,4

/lmodóvar del Campo 495,8 64.6

Ciudad Rs-al 450,6 99.6

Poblete 431,9 57,8

Valverde 452,8 102,2

Salto ds- AIbal6 417,7 69,4

Villar del Pozo 425.6 50,7

Argamasilla de Calatrava 432,3 66.2

Puertollano-minas 407,0 60,2

Puertollano-Encaso 437.9 83.9

Carrión de Calatrava 415,7 67,0

3olaflos de Calatrava 428.9 94,8

Almagro 388,0 68,6

Pozuelo de Calatrava 393.8 56,3

Valenzuela de Calatrava 455,1 50.1

Cra,dtula de Calatrava 428.5 46.0

Aldea del 14ev 4361 79,6

calzada de Calatrava 425.8 57.3

Calzada-Cooperativa 432,4 78,2
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Las cuencasy depresionesde Piedrabuena,Abenójary la parteorientalde la

del Guadianay de la de Porzunapuedencon:;iderarseya una transición hacia las

condicionespluviométricasdel Campode Calatrava.En estosobservatorios,como

ya se ha dicho, se registranmediasanualeser. torno a 550 mnv, cifra a la queno

suelenllegar los observatorioscalatravefios.

En el Campode Calatrava,en realidad,ni siquierasealcanzannormalmente

los 500mm.; sólocuatroobservatorioslo hacen,quedandounabuenaparteentre450

y 500 mm. y los másorientalesno llegan a 450 mm.

En el sectorquenos ocupapuedendiferenciarse,al igual queocurríacon Los

Montes,dospartes,siendola divisoriael meridianodeCiudadRealcapital.Al Oeste

predominala pluviosidadcomprendidaentre500 y 450 mm. y al Esteno sesupera

generalmenteel límite inferior de esteintervalo.En la partemásoccidentalincluso

hay cuatro observatorios que sobrepasanlos 500 mm.: Picón, 601 mm.,

Fernancaballero,504 mm., Alcolea de Calatrava,539 mm., y Corral de Calatrava,

512 mm. Todosellos se sitúanen las cercaníasde las sierrasoccidentalesde este

sector. El caso de Picón es excepcional,puesto que superaa algunos de los

observatoriosde las cuencasy depresionesde Los Montes, como Piedrabuena,

Porzuna,El Robledo,etc. Suemplazamientoenunapequeñadepresión,perorodeada

de elevacionespuede explicar su elevadacifra. El período de este observatorio

incluye algunos años muy lluviosos y es un poco irregular o fragmentado. Por otro

lado, tambiénpuedeseñalarseque existendiferenciasentrelas áreaselevadasy las

deprimidas,atendiendoa los observatoriosque se encuentranen las cercaníaso en

el interior de conjuntos serranos. Así, los que hemos mencionado se han incluido en

el mapa correspondiente dentro del intervalo de 500-550 mm. (Sierras de

Piedrabuena, Alcolea, Sierras de Villamayor, Macizo de Calatrava, etc.) y

excepcionalmente en el de 550-600 mm. para el caso de las Sierras de Porzuna-

Fernancaballero, que, igual que sucedíaen Geomorfología, se encuentranmuy

emparentadascon Los Montes. También el extremo occidentalde las Sierrasde

Piedrabuena-Alcolea pudiera integrarse en el mismo intervalo. El resto de los

conjuntos serranos del Campo de Calatrava no llegan a estos 500-. 50 mm. Este es

el límite de la presencia de especies vegetales como el alcornoque o el quejigo, lo
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cual aportatrascendenciabiogeográficaa estosumbralesclimáticos. Por otro lado,

hay observatoriosqueoscilanentre450 y 500 mm.; éstossecolocanpróximosalos

anterioresy relativamentepróximosa los rebordesserranos.Son los observatorios

de LasPeralosas,Pantanode Gasset,PeralvilloAlto, Salto del Vicario, CiudadReal-

La Atalaya, Pozuelosde Calatrava,Ballesteros,Villamayor, Almodóvar del Campo,

CiudadRealy Valverde.Con valoresaúnmásbajosaparecenotrasestaciones,en las

que se reciben entre 400-430 mm.; se trata ie emplazamientossimilaresa los

anteriores, pero en ciertos casos muy relazionadoscon lugares plenamente

deprimidos,como el del Salto de Albalá, Anamasilla,etc., o que respondena

situaciones más orientales, como Puertollano. Ambas circunstancias convergen en los

observatorios de lo que en el capítulo de Geomorfología hemos denominado Campo

de Calatrava suroriental, donde los registros se sitúan en torno a 430-415 mm., y aún

por debajo de esta cifra en algunos como Almagro o Pozuelo de Calatrava. De ahí

quelos llanos del CampodeCalatravay su trar sición aLa Manchaaparezcasen el

mapacon el intervalo 400-450mm.

En toda la comarca,pues,el descensode lasprecipitacioneshaciael Estees

la nota más característica,seguidade la influencia de la orografía que provoca

notablesaumentosde los valores anuales.Por el contrario, la altitud considerada

aisladamente,comovalor absolutoserelaciona3egativamenteconla pluviosidaden

nuestro territorio, ya que los observatoriosmeteorológicosquesuelen situarseen

piedemontes y llanos (cercanos a núcleos de población o en ellos) poseen, en general,

menor altitud en Los Montes que en el Campo ie Calatrava. Comose explicó en el

capítulo de Geomorfología, los piedemontes del sector occidental se encuentran más

afectados por la erosión fluvial remontante qu~ los del Campo de Calatrava, más

cercanos a la cabecera del río Guadiana; asinvsmo, si se acepta el basculamiento

general de la Mesetahaciael Oeste,queseñalaronlos geomorfólogosclásicosésta

sería también la explicación de estos hechos. Sea como fuere y en relación de estas

característicasmorfológicas, los observatorios del sector occidental se sitúan

generalmenteentre 500 y 600 m., mientras Los del sector oriental, casi nunca

desciendende los 600 ó 620 m. Así pues, en nuestracomarca la correlación

pluviosidad-altitud es negativa.
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Tampocola latitud juegaun papeldignode mencióndebidoenparteal escaso

recorrido latitudinal del territorio. Sin embargo, si comparamos nuestros datos con

los de comarcas vecinas, como Los Montes de Toledo y Alcudia-Sierra Morena,

tampoco creemos que aparezcan diferencias sigrLiflcativas. Así pues, los dos factores

fundamentalesde la pluviosidadcomarcalson la posicióncon respectoa la entrada

de los vientos húmedosdel Atlántico y la configuracióngeomorfológicade este

territorio que, aunque con alturas muy modestas, posee una cierta complejidad

morfoestructural.

La frecuenciaanual de la precipitaciónes, en general, y al igual que la

precipitación,relativamentemodesta.Noresultafácil establecercriterios al analizar

los días de precipitación. Sus cifras no son tan explicables como las de las cuantías

mediasanuales.Hay observatoriosqueregistrarmenosde 50 díasdeprecipitación

y otros que superanlos 100 y, en bastantescasos,su relacióncon la precipitación

recogidaespoco significativa. Sin embargo,en lineasgenerales,los días lluviosos

oscilanentre60 y 80, aunquehaynumerosasvariacionesy contrastes.

En las Vegas del Guadiana oscilan entre los 62 díasde Talarrubiasy los 86

de Villanueva de la Serena, en orden inverso al total pluviométrico, ya que en

Talarrubiasllueve másde 100 mm. de mediamásqueen Villanueva,pero durante

20 díasmenos.

En el extremo occidental del territorio los días de precipitación oscilan entre

90 y 50 aproximadamente, pero la mayoría seenzuentranentre‘70 y 85 días, siendo,

como ya se ha dicho, observatorios con valores <le precipitación en tomo a 650-700

mm., o incluso algo más (Herrera del Duque, Agudo, Peloche, etc.). Por otro lado,

algunos no llegan a los 70 días, aunque sobrepasan los 60 (Valdemanco, Siruela,

etc.), siendo también observatorios que registran una elevada pluviometría(cercade

700 mm.). Al adentramos en Los Montes, la frecuencia pluviométrica es

relativamente parecida, aunque algo menor. La mayor parte se sitúan entre 70 y 80

días(Saceruela,Fontanosas,Luciana),aunquealgunolleguea sobrepasarlos 80. Otra

buena parte superan los 60 días, entre los quc se encuentran,como en el caso

anterior, algunos de los más lluviosos (Piedrabue~a-El Rosario, Navalpino-Baños) y

otros no tanto (El Robledo, Porzuna). Finalmentc, un tercer grupo poseen menos de
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50 días y casi todos ellos se correspondencon observatoriosmenosimportantes

pluviométricamentey situadosen depresiones(Alcoba, Abenójar,Luciana-Rincóny

Chiquero). Por tanto, puede decirse que hay cierta relación entre los totales

pluviométricos y su frecuencia, ya que ambascifras disminuyenhacia el Este,

considerandogruposdeobservatoriosy con distorsionesfrecuentesde estatendencia.

En el Campode Calatravase registramayor heterogeneidaden los valores

medios de los días de precipitación, además de oscilaciones más extremadas: entre

algo másde 45 y hastapoco másde 100, si bien la mayoríase sitúa entre50 y 85

días. En el grupo que supera los 50 días se cuentan observatorios que recogen entre

400 y 500 mm. (Las Peralosas, Peralvillo Alto, Salto del Vicario, Corral, Poblete,

etc.). El grupo cuya frecuencia oscila entre 60 y 70 días lo componen observatorios

con precipitacionessimilaresa las del grupo anlerioro inclusomenores(Pantanode

Gasset.Almodóvar, Saltode Albalá, Puertollano-minas,etc.).Dentro del grupo que

superalos 80 díasquedanobservatorioscon mediasanualesdiversas,peroen tomo

a 450 mm. (Villamayor, Valverde,Bolafios, CiudadReal,etc.).Por consiguiente,en

este sector oriental, la relación entre el volumen de la pluviosidad anual y su

frecuenciano está nada clara. En realidad, en todo el territorio las cifras son

variablesy puedenenglobarseentre los 60 y 80 días. El hechode no apreciarseuna

claratendenciaen esteparámetronos induceapmsarque, con los datoscon los que

actualmentese cuenta, lo que puede indicarsees que, mientras la frecuenciaes

similar en todala comarca,la cuantíaesmucho máscontrastada.En relacióncon lo

anterior y teniendo en cuenta los datos de Ciudad Real capital, que son muy elevados

(99 días), hay que advertir la posibleimprecisiónen la observaciónde estascifras,

especialmenteen los díasdeprecipitacióninapreciableen los observatoriosde menor

categoría. Por lo demás, el conocimiento del territorio analizado nos lleva a pensar

que, aunque cuando llueve, lo hace más intensamente en Los Montes, también se

pueden producir ligeras precipitaciones en occidente que no se llegan a verificar en

el Campo de Calatrava.
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3.2.2. LA IRREGULARIDAD INTERANUAL DE LAS PRECIPITACIONES

Como ya se ha dicho, la variabilidad es una nota característicade la

pluviosidad, no sólo en la comarca estudiada,sino que es general en toda la

Península.La desviacióntípica y el coeficiente de variaciónnos informan del grado

de dispersiónde las seriesestudiadasy por tanto de lo queseapartande la media

los distintos años, dándole así mayor o menor significado a ésta.

CUADRO20: Desviacionestípicas y coeficientesde variación de los totales pluviométricos anuales

OBSERVATORIO Desv. típica (muí) Coefic. variac. (%)

VEGAS DEL GUADIANA

Villanueva de la Serena 145,24 29,31

LOS MONTES.

27,61

36,02

29,25

33,77

21,95

27,66

21,90

24,93

Piedrabuena 179,00 31,83

CAMPO DE CALATRAVA

Ciudad Real 137,72 30,56

Puertollano-Encaso ¡48,42 33,89

PantanoGasset 131,47 21,80

Calzada de Calatrava 129,61 30,43

Bolaños de Calatrava 115,16 26,85
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Las medidas de dispersión se han calculado para los observatoriosque

ofrecíanlas seriesmáslargasy en las que fallaban el menornúmerode años.Estos

observatorios,además,puedenconsiderarseprotolípicosy representativosde las áreas

en las que se enmarcan. Comose suponía al priíícipio y se ha confirmado después,

las variacionesespacialesson muy escasas.Puededecirseque todos los sectoresy

áreasde la comarcason muy homogéneosen su irregularidadpluviométrica.

Las desviacionestípicasestánbien relacionadascon la pluviosidad media

anual,de modo queamayorpluviometríamásgrmderesultala desviación.Lasmás

elevadas(+150 6 +200 mm.) se dan en la parte occidental, tanto en la fachada

extremeña,como en el núcleo de Los Montes. Los observatoriosdel Campo de

Calatravapresentandesviacionesde menosde 150 mm., quedandoclaro, pues, que

a menorcuantíapluviométricamenordesviación.

CUADRO 21: Precipitacionesmedias anuales de Ciudad Real según períodos de

observación y autores diferentes

C. López Bustos (1959)
Período: 1863-1958*

390 mm

E. Elias - L. Ruiz (1981)
Período: 1931-75

4388 mm

A. Roldán (1983)
Periodo: 1931-60

3955

R. Lara (1984)
Período: 1951-70

4915 mm

A. León (1988)
Período: ~93t-80

438,1 mm

E. Fernández (1991)
Período: 1951-80

J.L. García Rayego (Tesis)
Período: 1951-85

.J.L. García Rayego(Tesis)
Período: 1904-1989

41204 mm

* Este amplísimo período de observación incluye una cierta cantidad de lagunas y una heterogeneidad en Os archivos y fuentes consultadas. segón

reconoce eí propio autor.



EL CLIMA COMARCAL LAS PRECIPTI’A ClONES 279

Sin embargo,el coeficientede variación no secorrespondede igual forma,

esdecirel porcentajede desviaciónde los valorestotalesanualeses tan fuerteen un

sector como en otro. A la vista de estosresultados,las lluvias anualesno son más

irregularesen unaspartesque en otras, ya queen toda la comarcapuedenvariar

entreun 25%-35%conrespectoa la media.

La variabilidadde la precipitaciónreálanuales la quehacequelos promedios

que aparezcanen los distintos estudiosclimáticos puedan ofrecer variaciones

importantes.En los quese hanutilizado períodosde 20 añosincluyendola década

de los 60 se dan mediasmáselevadasque en el resto,ya queestedecenioha sido

de los más lluviosos del siglo. Por el contrario, los estudios antiguos, de los años 50

por ejemplo, suelen presentar medias bastantes bajas, influidas por las décadas

centralesdel siglo, quefueron mássecas.En general,sepuedeseñalarque los años

máslluviososfueron 1960, 1963 y 1969.En ellos,lasprecipitacionesen CiudadReal

sobrepasaronlos 700e inclusolos 800mm. (856 mm. en 1969);en los observatorios

más lluviosos rondaron o superaron los 1000 ó 1100 mm. Los años más secos del

período estudiado por nosotros fueron los que iniciaron la década de los 50 (193 mm.

en Ciudad Real en 1954) y los primeros 80 (~n Ciudad Real 263 mm. en 1983), en

los que se recogieron unos 200-300 mm. en el sector oriental y unos 300-500 mm.

en el occidental.Con ligeras variaciones,en toda la comarcason los mismosaños

los consideradosmuy lluviososo muy secos;por ello y con los datospublicadosde

A.Roldán (1983) y otros inéditos(C.Córdobay C.Núñez)hemosobtenido la media

paraCiudad Real teniendoen cuentaademásnuestrospropiosdatos,llegandoasía

un promedio entre 1904 y 1989. Este valor que incluye datos de 82 años, por los que

faltan de la Guerra Civil, es de 412,04 mm. Esta media es inferior a la del período

general estudiado por nosotros. 450,6 mm, y más todavía a los valores de RLara y

Ffernández que la situaban entre 470-490 mm. en función del período estudiado.

También resultainferior a los 438 mm. que señalanF.Elías y L.Ruiz (1981) y

A.León et al. (1988). Por otro lado resulta superior a la que aportaban kRoldán e

l.Font, que era de 399,5, y a la media de C.López Bustos, que daba 390 mm.

Naturalmenteestasvariacionesestánen relación con las seriesanalizadaspor los

distintos autores.
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FIGURA 39 VARIABILIDAD DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
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FIGURA 40 VARIABILIDAD DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
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FIGURA 42 VARIABILIDAD DE LAS PRECIPITACIONES ANUALES
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A partir de los datosantesreseñadosentre 1904 y 1989, podemosestablecer

mediaspor deceniosparaobservarel pesodecadaunade lasdécadas,aunqueestas

mediasno poseanvalor climático, sólo tengansentidoorientativo de la variabilidad

interanualy de cómo puede salir la media ;i elegimosunos u otros períodosde

observación.

CUADRO22: Precipitaciones medias anuales de Ciudad Real por décadas

11904-19691 1910-1919 1920-1929 1930-1935j 1940-1949 j1950-1959 1960-1969 j 1970-1979 11980-19891

400,18 350,85 398,56 324,43 416,70 390,01 574,27 ¿37,80 375,78_Jj

3.2.3. LA DISTRIBUCION ESTACIONAL DE LAS PRECIPITACIONES

Y SU FRECUENCIA

El pesopluviométricode cadaestació:~es muy diferenteen la comarcay la

supremacíacorresponde,salvo un parde casossobre70, al invierno. Efectivamente,

la estaciónfría esademás,y con muchadiferenciaen buenapartede la comarca,la

más lluviosa. El porcentaje de lluvia inverna» se sitúa al menos en la tercera parte

del total, llegandoa aproximarseen ciertos casosa casi la mitad. Las diferencias

entre un sector y otro, aunque no son radicales, sí presentan contrastes significativos.

En el sectorde Los Montes, el invierno aportaentreun 38% y un 45% del total,

siendola estaciónmáslluviosaen todos los observatoriosanalizados.Es~cporcentaje

procede de unas cuantías que, lógicament~ son variables en relación con el

observatorioencuestión,pero queoscilan entrecercade 200y másde 300 mm. En

el Campo de Calatrava,el invierno no recog’~ un porcentajetan amplio, oscilando

entreel 32 y 36%, lo que suponeunascuantíasentrealgo másde 100 y algo más

de 200 mm.Comose ve, las precipitaciones han disminuido, pero son los porcentajes

los que resultan significativos y son ligeramentemásbajos queen Los lviÑ¶’,tes. En

dos casos, Argamasilla y Puertollano-Encaso.el invierno resulta ligerísimamente

menos lluvioso que la primavera. Parece, pues, que las precipitaciones invernales,

aunquetodavía predominantes,comienzana perderpesoen la palLe oriental del



EL CLIMA COMARCAL ¡AS )‘RECII’rrA ClONES 286

territorio. Con todo,resultamásesclarecedorsi comparamosla frecuenciaen la que

se producenlas lluvias. Esta no va aparejadaexactamentea las cuantías,y asílos

díasde precipitacióninvernal en Los Montesalcanzanentreel 35 y el 40%, valor

éstemásbajo quelas precipitaciones.Sin embargo,en el Campode Calatravael

porcenmje de la frecuencia es de un 31-36%. muy similar al de la cuantía.

Casi con tanta claridad como el invierno es la estación más lluviosa, la

primaveraconstituyeel segundopico pluvio]nétrico. Sólo en unos pocoscasosdel

sectoroccidental(5 observatorios)y un ejemib del oriental,el otoño secolocapor

delante de la primavera. Esta estación aprta entre un 24 y un 26% de las

precipitacionesen Los Montesy entreun 30 y un 33% en el Campode Calatrava.

Por le querespectaa la frecuencia,ambossectoresestánmuy igualadosrecibiendo

lluvias entreun 30 y un 33%de los díasdeprecipitaciónanuales.Lasprecipitaciones

enconcretoquesuponenlos porcentajesanterioresestáncomprendidasentre160-190

mm. en Los Montes y 140-160mm. en el Campode Calatrava.

El otoño, comoseha dicho, semantieaeen generalcomola terceraestación

desdeel puntode vista de lasprecipitaciones.Le correspondeentreel 20 y el 25%

enLos Montes, quesor 140-180mm., y algo másen el Campede Calatravaen los

porcentajes, 24-28%, que suponen algo menos en cuantías, 100-130 mm. En lo que

respecta a la frecuencia, los porcentajes son similares en ambos sectores y oscilan

entre u! 22 y el 25%.

La indigenciapluviométricaestival caracteriza, como es sabido, a los climas

templados cálidos o mediterráneos. Efectivamente, en rucstro territorio, las

precipitaciones veraniegas sólo suponen de un 6% a un 10% en Los Montes, que son

entrc 40-70 mm, y entre un 8-12% en el Campo de Calatrava, que son de 40 a 50

ó 60 mm. También en la frecuencia los valores porcentuales son ligeramente

superiores en el Campo de Calatrava, donde oscilan entre el 8 y el 12%, mientras

que en Los Montes se mueven entre el 5 y el 11%.
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CUADRO 23: Pluviosidad media estacional y frecuencia media estacional de la precipitación

Pluviosidad<mm) % Días
VEGAS DEL GUAULXNA

Villanueva de la Serena

P.anual 495,4
Días 86,5
i.o.p.v.

Invierno 181,8 - 36,7 30,7 35,5

Primavera 134,6 27.2 26,0 30,1

Verano 36,8 - 7,4 7,9 9,1
Otoño 142,2 - 28,7 21,9 25,3

Orellana la Vieja

¡‘anual 507,9
Días 79,6
í.p.o.v.

Invierno 188,1 37,0 28,1 35,3

Primavera 138,4 27,2 25,1 31,5

Verano 48,0 - 9,5 8,0 10,1
Otoño 133,4 26,3 18,4 23,1

Talarrubias

Panual 613,3
Días62,4
í.p.o.v.

Invierno 231,2 - 37.7 22,3 35,7

Primavera 172,4 - 28,1 19,8 31,7

Verano 41,0 - 6.7 1
15,0

8,5
Otoño 168,7 - 27,5 24,1

LOS MONTES

Cíjara

P.anual 673,0
Días 80,1
í.or.v.

Invierno 265,5 - 39,5 28,4 35,5

Primavera 178,2 - 26,5 24,8 31.0

Verano 45,9 - 6,8 7,4 9,2

Otoño 183,4 — 27.2 19,5 24,3

Helechosa

P.anuai 620,5
Días 62,1
LRO.V.

Invierno 259,7 41,9 23.2 37,3

Primavera 162,0 — 26,1 18.5 29,8

Verano 39,9 6,4 5,2 8,4
Otoño 158,9 — 25,6 15.2 24,5

Valdecaballeros

P.anual 762,0
Días 87,2
í.o.px

Invierno 327,0 42,9 31,2 35.8

Primavera 178.3 23,4 24,7 28.3

Verano 66.6 — 8.7 10,1 11,6

Otoño 190.1 25,0 21.2 24,3

EmbalseGarcía de Sola

1’.anual 6592
Días flt.9
í.p.o.v.

Invierno 269,5 40,9 31,7 36.5

Primavera 170,3 25,8 27,1 31,2

Verano 50,8 7.7 7.6 8,7

Otoño 168,7 25.6 20,5 23,6

Peloche

P.anua 616,1
Días 76,8
1.P.O.V.

Invierno 269.4 43,7 30,0 39,1

Primavera 149.9 24,3 23,0 29.9

Verano 57,0 9,3 7j) 9,1
Otoño 139,8 22,7 16,8 21,9
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CUADRO 24: Pluviosidad media estacional y frecuencia media estacional de la precipitación

OBSERVATORIO Pluviosidad(nim) % Días

LOS MONTES

Herrera del Duque

P.anual 734,6
Días 82,6
I.P.O.V.

Invierno 297.2 40,5 29,3 35,5

Primavera 201,1 27,4 25,6 31,0

7,0 7,5 9,1

Otoño 184,7 25,1 20,2 24,4

Fuenlabrada de los Montes

P.anual 703,0
Días 80,7

I.P.o-v.

Invierno 297,5 42,3 28,6 35,4

Primavera 179,5 25,5 24.9 30,9
Verano 49,6

Otoño 176,4
Garbayuela

P.anuaj 721,3
Días 85,7

I.o.P.v.

Invierno 300,8

Primavera 176,1

Siruela
P.anual 678,6

Días 60,9
I.RON~

Invierno 269,7 39,7 22,8 37,4
Primavera 191,0

Verano 474 7,0 ~ 7,1

Otoño 170,5 25,1 14,6 24,0

Tamurejo

Panual 713,7
Días70,8
1.P.O.V.

Invierno 275,5 38,6 24,1 34,0

Primavera 203,2 28.5 23.0 32,5
Verano 52,2 7,3 6,3 8.9

Otoño 182,8 25,6 17,4 24,6

Baterno

P.anual 696,0
Días 53.2
1-P.o.v.

Invierno 280,8 40,3 20,8 39,1

Primavera 194,1 27,9 16,8 31,6
Verano 50,0 7,2 3,5 6,6

Otoño 171,1 24.6 12,1 22,7

Agudo

P.anual 638,8
Días 82,2
1.P.o-v.

Invierno 280,6 43,9 32,0 38.

Primavera 172,5 27,0 25,1 30,5
Verano 35,9 5,6 5,8 7,1

Otoño 149,8 23,5 19,3 23,5

Valdemanco del Esteras

P.anual 693,3
Días 68,7
1.P.o.v.

Invierno 292,8 42,2 25,9 37,7

Primavera 180,7 26,1 21,3 31,0
Verano 56,9 8,2 5,9 8,6

Otoño 162,9 23,5 15,6 22,7
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CUADRO 25: Pluviosidad media estacional y frecuencia media estacional de la precipitación

OBSERVATORIO Pluviosídad(rmn) % Días

LOS MONTES

Almadén a Valdemanco

P.anual 707,0
Días 65,4
íto.v.

Invierno 299,0 42,3 24,3 37,2

Primavera 194,4 27,5 20,5 31,3

Verano 49,0 6,9 4,9 7,5
Otoño 164,6 23,3 15,7 24,0

Almadén-minas

P.anual 621,5
Días 93,0
í.~o.v.

Invierno 238,2 38,3 32,6 35,1

Primavera 175,7 28,3 29,7 31,9

Verano 49,5 8,0 8,5 9,1
Otoño 158,1 25,4 22,2 23,9

Horcajo de los Montes

P.anual 607,6
Días74,1

Invierno 242,9 40,0 26,2 35,3

Primavera 140,0 23,0 21,4 28,9

Verano 47,2 7,8 7,1 9,6

Otoño 177,5 29,2 19,4 26,2

Alcoba

P.anual 600,8
Días 51,8
í.p.o.v.

Invierno 233,2 38,9 17,3 33,4

Primavera 167,2 27,8 17,7 34,2

Verano 42,7 7,1 3,5 6,7

Otoño 157,7 26,2 13,3 25,7

El Robledo

P,anual589,9
Días 67,1
í.p.o.v.

Invierno 220,0 37,3 23,9 35,6

Primavera 157,6 26,7 20,1 29,9

Verano 60,6 10,3 6,4 9,5
Otoño 151,7 25,7 16.8 25,0

Porzuna

P.anual 555,0
Días61,5
í.p.o.v.

Invierno 207,0 37,3 21,2 34,5

Primavera 156,5 28,2 19,5 31,7

Verano 51,1 9,2 SA 8,8
Otoño 140A 25,3 15,4 25,0

Villana de los Montes

P.anual 633,4
Días 69,3
iñ.o.v.

Invierno 262,8 41,5 24,7 35,6

Primavera 159,0 25,1 22.0 31,7

Verano 534 84 7,1 10,3

Otoño 158,2 25,0 15,5 22,4

Navalpino

P.anual 627,0
Días 63,5
í.p.o.v.

Invierno 251,2 40,1 23,8 37,5

Primavera 170,4 27,2 19,1 30,1

Verano 53,1 8,4 5,4 8,5

Otoño 152,3 24,3 15,2 23,9—.
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CUADRO 26: Pluviosidad media estacional y frecuencia media estacional de la precipitación

OBSERVATORIO Pluviosidad(min) Días

LOS MONTES

Navalpino-Baños

P.anual 658.3
Días 62,5
í.o.p.v.

Invierno 264,2 40,1 22,7 36,3

Primavera 171,0 26.0 19,1 30,6

Verano 46,1 7,0 5,2 8,3

Otoño 177,0 26,9 15,5 24,8

Fontanarejo

Panual 594,6
Días 63,4
íy.o.v.

Invierno 212.6 36,6 22,3 35,2

Primavera 166,9 28,1 19,5 30,7

Verano 55,8 9,4 6,4 10,]

Otoño 154,3 25,9 15,2 24,0

Arroba de los Montes

P.anual 589,4
Días 59,2
í.~.o.v.

Invierno 264,1 44,8 23.0 38,9

Primavera 145,4 24,7 17,1 28,9

Verano 38,6 6,5 4,7 7,9

Otoño 141,3 24,0 14,4 24,3

Arroba 2

P.anual 699,4
Días73,4
í.p.ox.

Invierno 292,7 41,9 27,3 37,2

Primavera 190,8 27,3 24,2 33,0

Verano 67,4 9,6 6,6 9,0

Otoño 148,5 21,2 15,3 20,8

Puebla D.Rodrigo-Río Frío

P.anual 727,1
Días 67,7
ír.o.v.

Invierno 291,6 40,1 22,3 32,9

Primavera 186,8 25,7 19,8 29,2

Verano 71,6 9,8 8,3 12,3

Otoño 177.1 24,4 17,3 25,6

Puebla-Castilnegro

P.anual 714,6
Días77,3
í.p.o.v.

Invierno 239,5 33,5 23,4 30,3

Primavera 201,7 2¿,2 25,5 33,0

Verano 86,9 12,2 9,5 12,3

Otoño 186,5 26,1 18,9 24,4

Puebla de Don Rodrigo

Panual 596,9
Días 59,3
tp.o.v.

Invierno 212,3 36.4 19,8 33,4

Primavera 166,1 27,8 19,3 32,5

Verano 53,5 9,0 5.2 8,8
Otoño 160,0 26,8 15.0 25,3

Luciana-Rincón-Chiquero

P.anual sóe,í
Días 55,3
í.p.o.v.

Invierno 216,5 38,7 2,1 38,2

Primavera 162,1 2S,9 17,7 32,0

Verano 43,1 7.7 4,0 7,2

Otoño 138,4 24,7 12,5 22,6
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CUADRO 27: Pluviosidad media estacional y frecuencia media estacional de la precipitación

OBSERVATORIO Pluviosidat(mm) qc Días

LOS MONTES

Luciana

P.anual 587.6
Días 72,4
I.p.o-V.

Invierno 211,7 36,0 23,7 32,7

Primavera 180,1 30,7 23,7 32,7
Verano 52,4 8,9 8,4 11,6

Otoño 143,4 24,4 16,6 23,0

Píedrabuena-EI Rosario

P.anual 650,4
Días 61,7
1-p.o.V.

Invierno 253,3 38,9 22,2 36,0

Primavera 186,5 28,7 18,4 29,8
Verano 48,6 7,5 4,7 7,6

Otoño 162,0 24,9 16,4 26,6

Piedrabuena

Psnual 562,2
Días63,3
I-P.O-v

Invierno 207,7 36,9 21,2 33,5

Primavera 164,0 29,2 20,9 33,0
Verano 50,0 8,9 5,6 8,9

Otoño 140,5 25,0 15,6 24.6

Saceruela

P.anual 732,0
Días 70,9
I.p.o.v.

Invierno 297,1 40,6 24,7 34,8

Primavera 203,4 27,8 23,0 32,5
Verano 70,2 9,6 8,8 12,4

Otoño 161,3 22,0 14,4 20,3

Gargantiel

P.anual 634,7
Días 75,8
I-p.O.V

Invierno 255,0 40,2 29,1 38,4

Primavera 184,2 29,0 23,6 31,1
Verano 42,8 6,7 5,7 7,5

Otoño 152,7 24,1 17,4 23,0

Fontanosas

P.anual 662,5
Días 70,8
I.p.o.V.

Invierno 245,3 37,0 24,9 35,2

Primaver¿’ 199,0 30,0 23,2 32,8
Verano 51,4 7,8 5,9 8,3

Otoño 166,8 25,2 16,8 23,7

Abenójar

Panual 509,4
Días 56,2
I.p.o.v.

Inv¡erno 187,5 36,8 21,1 37,5

Primavera 158,4 31,1 18,2. 32,4
Verano 40,8 8,0 3,7 6,6

Otoño 122,7 24,1 13,2 23,5

Cabezarados

P.anual 552,2
Días 86.2

Invierno 190,0 34,4 29,7 34,4

Primavera 170,0 30,8 26,9 31,2
Verano 52,4 —

139,8
9,5 9,1 10,6

Otoño 25,3 20,5 23,8
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CUADRO 28: Pluviosidad medía estacional y frecuencia media estacional de la precipitación

OBSERVATORIO Pluviosidai(mm) % Días St

CAMPO DE CALATRAVA

Picón

P.anual 601,6
Días 82,9
1.P-o.V.

Invierno 220,9 36,7 26.9 32,5

Primavera 179,1 29,8 25,9 31,2
Verano 56,7 9,4 9,6 11,6

Otoño 144S 24,1 20,5 24,7

Las Peralosas

P.anual491,8

Invierno 176,3 35,9 18,6 36,5

Primavera 145,8 29,6 16,2 31,8

Verano 46,6 9,5 4,5 8,8

Otoño 123,1 25,0 11,7 22,9

Pantano Gasset

P.anual 476,5
Días 67,3
I.p.o.V.

Invierno 170,0 35,7 23.9 35,5

Primavera 143,0 30,0 21.5 31.9
Verano 44,2 9,3 6,1 9,1

Otoño 119,3 25,0 15,8 23,5

Fernancahallero

P.anual 504,4
Días75,5
I.P-o-v

Invierno 180,8 35,8 27,4 36,3

Primavera 144,8 28.7 22,8 30.2
Verano 51,3 10.2 7,0 9,3

Otoño 127,5 25,3 18,3 24.2

Peralvillo

P,annal 462,3
Días 58,8
1-E-o-y.

Invierno 158,4 34,3 20,7 35,2

Primavera 143,4 31,0 18,5 31,5
Verano 40,8 8,8 5,7 9,7

Otoño 119,7 25,9 13,9 23,6

Salto del Vicario

1’anual 474,0
Días 58,9
‘.0-E-y.

Invierno 182,9 38,6 21,1 35,8

Primavera 118,5
Verano 42,9 9,0 5,3 9,0

Otoño 129,7 27,4 15,2 25,8 ¡

Ciudad Real-La Atalaya

P.anual 462,6
D’¿; 76,1
1dt0.V.

Invierno 163,2 35,3 27,5 36,1

Primavera 129,5 28.0 23,4 30,8

Otoño 123,1 26,6 16,6 21,8

Aicolea de Calatrava

l>.anual 539,0
Días 70,2
1-E-o-y.

Invierno 199,2 36,9 24,9 35,4

Primavera 160,6 29,8 23,0 32,8
Verano 46,7 8,7 6,1 8,7

Otoño 132,5 24,6 16,2 23,1
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CUADRO 29: Pluviosidad media estacional y frecuencia media estacional de la precipitación

OBSERVATORIO ¡ ¡ Pluviosida<i(mm) 1 ¡ Días

CAMPO DE CALATRAVA

Pozuelos de Calatrava

P.anual 474,8
Días 47,9
í.p.o.y.

Invierno 178,8 37,7 17,1 35,7

Primavera 128,2 27,0 14,3 29,9
Verano 48,0 10,1 5,1 10,6

Otoño 119,8 25,2 11,4 23,8

Ballesteros de Calatrava

P.anual 463,4
Días 70,0
í.p.o.y.

invierno 158,5 34,2 23,4 33,4

Primavera 143,3 30,9 23.3 33,3

Verano 41,5 9,0 6,7 9,6

Otoño 120,:. 25,9 16,6 23,7

Corral de Calatrava

P.anual 512,5
Días 51,0
í.p.o.y.

Invierno 179,2’ 35,1 17,1 33,5

Primavera 158.5 30,9 17,8 34,9
Verano 42,8 8,3 4,2 8,2

Otoño 131,5 25,7 11,9 23,4

Villamayor de Calatrava

P.anual 486,0
1)ías 80,4
í.po.y.

invierno 169,0 34,8 27,4 34,1

Primavera 148,2 30,5 25,6 31,8
Verano 42,7 8,8 7,9 9,8

Otoño 126, [ 25,9 19,5 24,3

Almodóvar del Campo

P.anual 495,8
Días 64,6
I.P.o.y.

Invierno 166,3 33.5 23,1 35,7

Primavera 149,3 30,1 20,6 31,9
Verano 59,4 12,0 5,1 7,9

Otoño 120,3 24,4 15,8 24,5

Ciudad Real

P.anual 450,6
Días 99,6
í.p.o.y.

Invierno 152,u 33,9 32,3 32,4

Primavera 137,4 30,5 31,6 31,7
Verano 43,5 9,6 12,0 12,1

Otoño 117,1 26,0 23,7 23,8

Pohíete

Itanual 431,9
Días 57,8
í.p.o.y.

Invierno 148,9 34,5 20,4 35,3

Primavera 135,2 31,3 19,2 33,2
Verano 43,1 10,0 4,9 8,5

Otoño 104,7 24,2 13,3 23,0

Valverde

Itanual 452,8
Días 102,2
Lpfl.y.

Invierno 154,<) 34,0 33,2 32,5

Primavera 134,4 29,7 33.4 32,7
Verano 46,6 10,3 12,8 12,5

Otoño 117,3 26,0 22,8 22,3
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CUADRO 30: Pluviosidad media estacional y frecuencia media estacional de la precipitación

OBSERVATORIO Pluviosidad(mm) Días

CAMPO DE CALATRAVA

Salto de Albalá

P.anual 417,7
Días 69,4
i.p.o.y -

Invierno 129.2 30,9 22,7 32,7

Primavera 126.1 30,2 22,3 32,1
Verano 47,8 11,5 7,3 10,5

Otoño 114,6 27,4 17,1 24,7

Villar del Pozo

Panual 425,6
Días 50,7
I.p.O.y.

Invierno 141,0 33,1 18,3 36,1

Primavera 128,9 30,3 16,7 32,9
Verano 43,$ 10,2 4,7 9,3

Otoño 112,2 26,4 11,0 21,7

Argamasilla de Calatrava

Panual 432,3
Días 66,2
p.í.o.y.

Invierno 135,3 31,3 20,7 31,3

Primavera l4i,~? 32,8 22,2 33,5
Verano 47,2 10,9 7,2 10,9

Otoño 108,2 25,0 16,1 24,3

Puertollano-minas

P.anual 407,0
Días 60,2
i.p.a.y.

invierno 139,2 34,2 19.0 31,6

Primavera 137,4 33,8 20,9 34,7
Verano 27,3 6,7 4,8 8.0

Otoño 103,1 25,3 15,5 25,7

Puertollano-Encaso

P.anual 437,9
Días 83,9
p.í.o.y.

Invierno 141, 32,3 28,4 33,8

Primavera 142,1 32,4 27,4 32,7
Verano 42,4 9,7 8,8 10,5

Otoño 112,1 25,6 19,3 23,0

Carrión de Calatrava

P.anual 415,7
Días 67,0
I.p.o.y.

Invierno 147,5 35,5 23,2 34,6

Primavera 124,1 29,8 21,5 32,1 ¡
10,0Verano 45,7 11,0 6,7

Otoño 98,4 23,7 15,6 23,3

Bolaños de Calatrava

P.anual 428,9

Días 94,8

Invierno 141,7 33,0 30,0 31,6

Primavera 132,2 30,8 30,4 32,1

Verano 46,7 10,9 11.8 12,5

Otoño 108,3 25,3 22,6 23,8

Itanual 388,0

Días 68,6

Invierno 127,6 32,9 22,9 33,4

Primavera 109,5 28,2 21,2 30,9

Verano 45,4 11,7 7,5 10,9
Otoño 105,5 27,2 17,0 24,8
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CUADRO 31: Pluviosidad media estacional y frecuencia media estacional de la precipitación

OBSERVATORIO Pluviosidad(nim) I)ías St

CAMPO DE CALATRAVA

Pozuelo de Calatrava

Psnual 393,8
Días 56,3
‘y-o-y.

Invierno 127,3 32,3 20,1 35.7

Primavera 121,7 30,9 18,2 32,3
Verano 43,5 11,1 5,0 8,9

Otoño 101,3 25,7 13.0 23,1

Valenzuela de Calatrava

P.anual 455,1
Días 50,5
í.p.o.y.

Invierno 143,2 31,5 16,6 32,9

Priniaiiera 131,1 28,8 15,4 30,5
Verano 52,2 11,5 5,8 11,5

Otoño 128k 28,2 12,7 25,1

Granátula de Calatrava

P.anual 428,5
Días 46,0
I.p.o.y.

Invierno 143,2 33,4 15,2 33,0

Primavera 124,8 29,1 14,7 32,0
Verano 42,5 10,0 4,3 9,3

Otoño 117,9 27,5 11,8 25,7

Aldea del Rey

P.anual 436,8
Días ‘19,6
I-P-O-v.

Invierno 146,3 33,5 26,7 33,5

Primavera 135,7 31,1 26,7 33,5
Verano 41,7 9,5 7,7 9,7

Otoño 113,1 25,9 18,5 23,3

Calzada de Calatrava

P,anual 425,8
I)ías ~‘~3
‘.p.o.y.

Invierno 141,2 33,2 19,5 34,1

Primavera 136.3 32,0 i9,9 34,7
Verano 38,3 9,0 5,4 9,4

Otoño 1100 25,8 12,5 21,8

Calzada-Cooperativa

P,anual 432,4
Días 78,2
í.p.o.y.

Invierno 146 1 33,8 26,5 33,9

Priniavera 127 8 29,5 25,2 32,2
Verano 41,5 9,6 8,1 10,4

Otoño 1170 27,1 18,4 23,5
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De lo apuntado anteriormente cabe concluir que la estación más lluviosa es

el invierno, seguidode la primavera, siendomasmarcadala diferenciaa favor del

primero en Los Montes que en el Campo dc Calatrava,aunqueaquí tambiénes

indudablela primacíainvernal. La diferenciade las frecuenciasde la precipitación

no es tan marcadacomola de lascuantías,indicandoel claro carácterperturbadode

la primavera,pero sumenorefectividadpluvicmétricacon respectoal invierno. Este

hecho hay que relacionarlo con el dato ya apuntado, señalado por F. Fernández, del

predominioduranteel invierno, sobretodo, dc las situacionesatlánticasque sonlas

de mayor aportepluviométricoen nuestrazona.El otoño,en Los Montes siguea la

primaveradecercatantoen las cuantíascomoen los díasde lluvia, quesemuestran

en esta estación en clara correspondencia. En el Campo de Calatrava, queda a más

distanciade la primaveraporqueéstaesaquí,en cifras relativas,másimportanteque

en Los Montes.Finalmente,el verano tiene un valor pluviométricocasi anecdótico,

y su pesoporcentualesmayor en el sectororiental,tanto en las cantidadescomoen

la frecuencia.Dada la estrecharelaciónentre el tiempo tormentosoy las lluvias

estivales, puede concluirse,a modo de hipótesis,que las tormentasson algo más

frecuentesen el sectororiental.En estamisma hipótesis,basadaen experiencias

propias,pensamosqueestassituacionestorm~ntosassuelenseraún másfrecuentes

en La Mancha,dondela ausenciade la cubiertavegetalno puedeatenuarcomo en

nuestra comarca, los grandescaldeamientosde los díasestivales,que puedenser

ligeramente superiores en estas áreas on~ntahs.

Si relacionamosestos argumentoscon los expuestos en el apartado de las

temperaturas, donde señalábamos la persistenzia de los valores térmicosinvernales,

no sólo en el trimestre convencional sino que podía comenzar en noviembre y durar

hasta marzo, hay que indicar que en los inviernos en sentido amplio es cuando se

producen tanto e] filo como las precipitaciones. Las estaciones intermedias lo son

realmente, pues ni las lluvias, ni las temperaturas destacan hasta que llega el verano,

cuando los elevados registros térmicos y la ausencia de precipitaciones dan especial

carácter a este clima que, aunque compartimos con otras comarcas de la Meseta Sur,

aquí tiene algunas características propias.
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3.24. EL CICLO ANUAL DE LAS PRECIPITACIONES Y SU FRECUENCIA

Si la estacióninvernalerala quemayorvolumende precipitacionesaportaba

en toda la zona,tambiénlos mesesinvernalespor separadosecolocana la cabeza

de los máslluviosos, con algunasexcepcionesmuy contadas,queseproducenen el

sectororiental; estehechovuelvearatificar lo anteriormenteexpuestoen el régimen

estacionalde las precipitaciones.Sin embargo,no hay ningún mesquepredomine

exclusivamenteen toda la comarca.En Los Montes los mesesmás lluviosos son

diciembrey febreroen un númerode observatoriossimilar (15-16),mientrasenero

lo esen otros, los menos(6). Sólo en el casode Pueblade Don Rodrigo el mesde

noviembrese constituyeen el más lluvioso, aunquefebrero tambiénregistrauna

elevadapluviosidad. Las cifras mensualesoscilan entre unos 90 y 120 mm.,

observándoseun mayor aporte en el extremo occidental,como ocurría con la

pluviosidadanual.Estascuantíasse recogenen 8-10 díasaproximadamente,por 1<)

que no puededecirsequelas precipitacionesen generalseandemasiadointensas.,

sino quese repartenentre10 y 15 litros cadadía.

En el sectororiental el mesmáslluvicso es diciembreque se destacaen 19

observatorios,mientras febrero lo superasó.o en 7. El mes de enero es el más

lluvioso en Picón solamentey aparecenalgmnas excepciones,como en Salto de

Albalá cuyo máximoesen abril y en Argamasillay Puertollano-Encasoen dondela

máxima cantidad se da en marzo. Por tanto, en el Campo de Calatrava,aunque

siguen siendo los mesesinvernales, sobre todo diciembre, los más lluviosos,

comienzan a destacaralgunos mesesprimaverales,al igual que sucedíacon el

régimen estacional.Naturalmentelos mesesmás lluviosos en estesector arrojan

cifrus más bajas que en el anterior, oscilardo entre 50 y 70 mm., mientras la

frecuencia es relativamentesimilar, en torno a 8-10 días, aunque se acusa el

incrementode días lluviosos en los observatoriosque ya se comentaronen la

frecuenciaanual, como el casode Ciudad Real. Estehecho lo ponemosen relación

con unaobservaciónmássistemáticaen unaestacióncompletacomola de Ciudad

Real. Así pue~. la difel2nciade precipitaciónentreambossectores,o entreunasy

otras áreas,estribaen que cuandollueve, que lo haceen toda la comarca
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prácticamente, Hueve más en unas partes que en otras, aunque, si estas

precipitacionesson ligeras,tambiénse da cl casode quelas áreasorientalesqueden

sin ser regadas,mientrasen occidentesí seproduceel fenómeno.

CUADRO 32: Pluviosidad mediamensual y frecuencia mensual de la precipitación

USERVATORI Enes- Febrero Marco Abril Mayo Junio tillo Agosto Septiembre Octubre Nos~embre Diciembre Total

VEGAS DEL GUADIANA

VllIw,ueva
deis

Serena

mus 60,4 59,2 54,7 44.5 35,4 25,9 4.9 6.0 24,4
—

4.1

544
—

80

634 622 4954

días 10,5 10,1 9,7 9,0 7,3 4,8 .3 1,8 98 101 865

Orellana
la

Vieja

mmi 62.2 630 47.9 47,3 43,2 30.5 ‘LS 12,7 25,4 480
—

69

600 629 50 9

dias 9,7 10,1 8,5 82 7.9 4,8 1.4 1,8 3.) 84 83 796
71,8 72.0 70.2 59,4 42.8 26,2 4.8

TaIarnubla%

mm

h—4——-4-—-——--4—--—i---—I—-—-i-———l ——

L..2iJÁ1J
74LiiJiJ5L.Vfl0~

LOS MONTE

10,0 30,9 635 743 874 6133

0,9 2.8 58 64 76 624

Qjars
mm 79.3 99,5 64.2 65.2 48,8 33.4 54 7,1 36,9 54,2 92,3 86.7 673,0

días 9.2 9,7 8,4 9,2 7,2 5,0 1,2 1.2 32 7,0 8,8 9,5 80,1

Helechosa
mm

—
días

83.3
—

8,1

96,6 56,2 64,4
—
7.1

41,4
—

5,4

24.3 7,1
——

0.9

8,5 29.7 49.5 79,7 79,8 62045

8,3 6,0 3,2 1,1 3.1 5,5 6.6 6,8 62,1

Valdecaballes-ne
mm 124,9 122.0 74,1 49.4 34.8 46,2 6,? 14,1 46.9 58.2 85,0 80,1 762.0

d

días

I

II.?

1

11.0

8

8.8

8

8,4

7

7,5

5

5.5

——

2,4

2

2,2 3,3 9,2 8,7 8,5
——

87.2

Gas-cia
de

Sola

mm’
—

días

89.5
—
11.2

95.1
—

10.7

61.9
—

GA

61,9
—
9,7

46,5
—

8,0

31,8
—

5.2

7.6
—-

1.2

11,4 36.0 52.9
—

7.1

79,8 84.9
—

9.8

659,3
——

86,91,2 4.0 94

Peloche
¡mm 93,9 92,2 52,0 55.2 42,7 39.6 5.8 11,6

—
1,6

24.8 45,9
—

5,9

69.1 83.3 616,1
—-

76.8
d

días

9

9.8 10,5 7.8
8

8.4

6

6,8

4

4.4

—.

1.0 3,1 7.8 9,7

Herrera
del

Duque

mm
—

días

95.1
—
9.8

103.2
—

10,4

84.9 61.4
—

8.7

54.8
—

8.0

34.9 7,1
—

1,5

9,6
—

1.6

31.0 67.2 86,5 98,9 734,6
—.

82,6
—.—.—

8,9 4.4 3,7 72 8.8 9,1

Foenlabrada
dr los

Monles

¡mm
—

días

91.0
—
9.8

¡12.1
—

10.1

69.2
—

8,8

64.8
—

9.2

45,5
—

6.9

35,5
—

5.2

7.3
—

1,9

6,8 37,4 53.5 85,5 94.4
—

8.7

703,0
—

80,71.8 4.1 6.3 7,9

49
—Gastayuela

mm
—

días

89.2
—
10,6

95.2
—

10.6

72,3
—

9,3

54.0 49,8
—

7.5

33.2
—

6.2

13.3
—

15 1,1

38,2
—

3,8

65,6
—

72

89.2 136,4 728.3

8.4 10.1 89 852

Siruela
¡nro 86,2 88,3 73,2 64,2 53.6 33,9 4,5 9,0 34.4 53,6 82.5 95,2 678,6

d

días 72 7.8 7,0 62 5.5 3,0 0,6 0,7 22 5.0 6.9 7,3 60.9

Tsmsurejo
mro

—
días

85,4
—
8.2

90.7
—

8.2

82.7
—

8,3

66.3
—

7,9

54.2
—

6,8

34,3
—

4,4

7.6
—

0,9

10.3 34,0 62.5 86.3 99,4 713,7

¡.0 3.4 5.8 8,2 7.7 70,8

Balero,,
mm

—
días

98.3
—
69

88,3
—

6.9

68,8 71,6 512 35,5 4.6 99 23,5 58.9 882 94,2 696,0

5.9 5,8
5

5.1 2,5 0,3 02 2,1 4.0 60 7,0 53.2

Agudo
mm

—
días

110.6 79,0 75.8 57,8 38,9 21.5 1.7 82 27.0 54,5 683 91,0 638.8

¶1,6 80,3 9,8 8,4 6.9 3.8 0,9 1,1 3.4 82 72 10,1 82,2
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CUADRO 33: Pluviosidad media mensual y frecuencia mensual de la precipitación

OBSERVATORIO Ener Febrero Marzo Abril Mayo Junio ulio Agosto Septiembre Oclobre Nosiembre Diciembre ToLaJ

LOS MONWS

Valdesnas,co
del

Esteras

sss. 102.6 96,7 60,3
—

66,4 54,0 41,9 3,9 9.1 24,6 556 827 935
— ————

7.6 69 4.3 (~2 09 2.6 60 70 77

6913
—

687días 9.2 9,1 6.8

Almadén
a

Va1de~nanco

anis 962 94,1 87.8 604 46,2 35.3 (.0 7.7 30,3 588 75 5 ¶08.2 701 0

días 8,7 8,1 8.7 6,5 5.3 3,6 £7 0.6 2.8 1 6 Si 7,5 654

Almadén
mm 79,3 74.9 682 62,6 45,4 31.9 8,2 9,4 29.9 559 723 840 621,5

días 12,5 11.0 ¡1,2 9.7 8.8 5.5 17 1.3 4,4 82 97 201 930

Horcajo
debe
Montes

sun, 83.8 98,8 42,7
— —

días 10.1 8.7 7,7

50,3 47,0 35.2 7,5 4,5 49.5 62 2 65 8 603
— — — —— — — —

7,8 5.9 5.2 2,8 0,5 5.0 64 80 74

607 6
——

141

Alcoba
¡¡isis 77.5 85,8 50.1

— —
días 5,1 6,6 5.8

63.0 54,1 27,8 6, 8,2 34.2 47 0 76,5 69 9
— — — —- -— — —
62 5,2 24 0,~ 0.6 2.8 4,5 60 5,6

600 8
——

518

El Robledo
mm 69.1 72.2 52.1 58.2 47.3 40,6 11.1 82 35.0 398 769 782 589,9

días 72 8.0 7,1 7,2 5,8 4,4 1,0 1.0 3.4 53 Sl 8.2 61,2

Porcuna
mm 56.1 87.4 58,9 51.1 46,5 35,3 7,0 8,8 33.0 522 562 63,5 555,0

días 7.0 7,4 74 6.8 5,3 3,7 1,0 02 3> 6 1 6.2 6,8 61,5

Villas-la
dc los

Montes

¡sim 78,9 101.0 56.2 55.9 46.9 38,0 9,2 6,2 30,8 514 760 82.0 633.4

días 7.9 8.9 7,5 8,1 6,4 4,8 1.6 02 S.l 51 7 7,9 69,3

Navalpino
sisas 84.0 80,7 54,0 65,4 51,0 32,9 11,5 8.7 33,5 481 107 86,5 627.0

d

días 9.0 8.2 6.9 6.9 5.3 3,5 1.0 0,9 3.2 5.5 6.5 6,6 63,5

Navalpino. mm 82.1 84.6 63,4 59,9 47.7 29,3 8.8 8,0 35,5 ( 1 793 97.5 658.3

días 7,7 7,9 7.4 6,6 5.2 3,1 ¡.0 1.1 3.3 5 6 66 7.1 62.5

Fontanas-do
mm 71.6 80,1 47.9 61.3 57.7 34.8 9.7 11,3 34.8 45.4 74.1 65.9 594.6

días 62 8,1 6.7 7,3 5,5 3.5 2.6 1,3 32 4,6 6,9 7,5 63,4

Arroba
delos

Montes

¡¡¡sss ¡07.8 79.5 43,2
————

días 7,9 8.0 5.9

57,3 44.9 32,2 1.7 5.7 28,4 49.2 63,7 76.8
— — —— —
5,9 5,3 3,2 0,2 1,3 3.1 5 3 60 7.2

589,4

59.2

Anoba2
¡¡sss, 94.3 ¡07.2 562

—
días 8.6 9,0 7.3

70,0 64,2 39.4 11.0 ¡7.0 30.6 .439 740 91.2
— — — — —
9,4 7.5 3.8 1.1 1.7 2.4 5,2 7,7 9,7

699,4

73.4

Puebla de
Don Rodrigo.

Río Frío

mm 101,2 213,0 67,5
— — —

días 8,0 9.2 6.1

73,4 45,9 53.7 2.0 6.9 39.0 6( 71.’ 77,2
— — — -— -—
72 6,0 5.6 2,4 1,3 4,4 64 6.3 5.1

727,1

672

P¡setsla de
DonRods-igo.
Caslllnegio

nssss 83.8 94,0 78,0
— — — —

dina 7,9 9.1 9.4
— — — —

68,6 55,1 60.8 17,3 8.8 37.8 (35 85.2 61,7
—————— —
8,2 7.9 5.6 2,0 1.9 4.0 1.3 7.6 6,4

— — — — —— —

724,6

77,3
—

¡
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CUADRO 34: Pluviosidad media mensual y frecuencia mensual de la precipitación

OBSERVATORIO Ener Febrero Marie, Abril Mayo Junio Julio Agnto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

LOS MONTES

niebla
de

Don Rodrigo

mm 69.9 76,6 52.3 61.0 52.8 30.6 7,0 11,9 31.1 432 857 70,8 596,9

días 6.8 7,1 5.9 6,6 6.8 3,5 0.6 1.1 3,0 47 73 5.9 59,3

Luclaisa-
Rincófr

Chiquero

mm 70,8 77,0 52.3 62,3 47,5 28.9 7,8 (A 29.7 45 1 636 68.7 560,1

di. 6.8 7,8 6.1 6A 5.2 2.9 0,5 (.6 2.4 43 58 6,5 55.3

Ludana
mes, 67,1 64,4 68.2 61,5 50.4 33.1 9,9 8.4 31.8 519 597 80.2 587.6

díaS 7.8 8,2 8,6 79 7.2 5,2 1.8 lA 3,4 6.2 70 72 72A

Piedrabues,s,-
El Rosario

mm 85.2 85,5 58.5 72.6 55.4 29.6 7,6 11,4 38.6 482 752 82,6 650A
di.~ 6,8 8,9 6.3 69 5.2 2.9 0,6 3,2 3,4 60 70 6,5 61,7

Piedrabuena
mm 65.5 67,1 53,5 60,3 50.2 34,8 7.9 1.3 32.9 45 2 624 75,1 562,2

días 6.9 72 7.3 7.3 6,3 32 0,8 ,I 3,4 5 7 6,5 6.6 63.3

Saceruela
mm 101.0 89.3 75,2 642 63.5 46.6 109 122 33.2 466 BIS 106,8 732,0

días 9.0 9,5 8,2 7.8 7.0 S.l 1,7 ~,0 31 51 62 6,2 709

79.7 85,8 70.2 64,3 49,7 29.6 62 6,5 26.6 505
Cargantiel

s,ss,’
—————————————

días 10,1 10.0 9.1 7.6 6.9 3,8 09 .,0 3,2 59

756 89,5 634,7

83
——

9.0 75,8

75,7 77,4 74,0 31,3
Fontanosos

mm
————

días 8.6 8,0 8,1

662 58,3
——
7.0 3.8

9,5 10,6
—
[.0

32,0 606 742 92,2 662,5
—

70,88.1 1,1 3,6 60 7.2 8,3

Abesiñjar
¡sien

—
días

55.5
—

6,8

58,9
—

7.5

58.9 55.8 43,7 25.6 5,9 1,3 26,2 411
—

4,5

554
—

5 9

73.1 509,4
7

7,2 6A 4,6 2,4 0,4 0,9 2,8 6.8 56.2

56.5 62,3 59,8 552,2
Caberarados

mm
————

días 9.8 10,2 10,3

57.5 52,7 32.2 9,7 ¡0.5 25.2 524
—

73

622 71,2
——

92 86,29,2 7A 5,4 12 2,0 4.2 90
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CUADRO 35: Pluviosidad media mensualy frecaenciamensualde la precipitación

OBSERVATOISIO¡ Febrero ¡ MarZolAbrIlIMaYoI.JtsnloI Julio jAU¡oslo¡Septlembre¡Odobre INovlenshrelDicieenbrel Total

CAMPO DE CALA TRAVA

80.6 75,0 71.5 60,6 47,0 35,3 9,6 ¡1,8 56.2
Picón

mm
——————————

días 92 9.4 9.8 9,0 7.1 5,8 2.0 ¡.8

33.5 55.2
——

7 2 83

65.3 601.6
—

82,95,0 7,8

LaePerelosas
mm 52,7 ~S ‘~ 48.2 54.1 43.5 28,7 10,0 7,9 28,9 387 55 5 64.7 491.8

d

días

6

6,1 6,5 6,1 5,6 4,5 22 0,8 1,0 2.3 42 52 6,0 51.0

Gasset
mm 52,2 57.1 47,8 50,1 45,1 27.2 7,3 ~,7 27.7 400 SI 6 60.7 476.5
días 7.8 8,5 79 7.5 6,1 3,8 1,1 1,2 3.1 52 7,0 7.6 67,3

,‘enswscaballcrc
mm

—
días

57.0 61,3 51.0
—

8,4

49,9
—

8.0

43,9 31,9
—

4,5

7.8
—

1,2

1,6 30,0 46,2 51,3
—

7,6

62,5 504A
—

75.5
9

9.1 93
6

6A 1,3 4,0 62 9.0

Peraldílo
¡sIm 48.1 47.6 48,0 49,5 45,9 26.]

—
3.7

52
—
0.9

9,0
——

1,1

23,8 43,9 52.0 62,7 462,3

días 6,5 6,9
—-

7.2

6

6.2

S

S.l 3,0 5.2 5.7 7.3 58.8

51.7Sallo
del

Vicario

5am 63.5 64,1 39.3 44.4 34.8 25,9 5.0 2.0 33.8 44,2
——

4,7 62

55.3 474,0
—

58.9
——————————

días 7,8 7.2 7.1 5,8 4.4 3.9 0.6 0,8 3,8 6.1

Ciudad Real-
La Atalaya

snm 48,5 56.6 45,0 49,7 34.8 29.] 7.3 [0,4 24.9 512 46,5 58.1 462,6
días 10,1 9,4 8.1 8,4 6,9 5,2 1,5 1,9 3,6 59 7,1 8,0 76,1

Alcolea
de

Calaliava

lssts, 61,0 68.4 58,5 57.4 44.7 27.2 8,0 11,5 27,6 43,5 61,4 69,8 539,0
——

días 8,6 82
9

9.0 7,6 6A 39 1.0 1,2 3,3 5,5
7

7,4 7,6
7

70.2

Pozueloe
de

Calatrava

misas 54,7 66,4 46.6 53.9 27,7 34,6 7,3 6,1 25,4 46,1
—

3.9

48,3 57.7 474,8
d

días

5

5.8

7

7.0

5

5,5 5,6 3.2 3.9 OA 0,8 2.5 5,0 4.3 47,9

44.4 54.8 48,1 49,9
Ballesteros

hsm
————

das 7,8 79 S.l

51,8 43,4 25.2 7.6 82 25,4 44.8
——

6,0 7.0

59,3 463A
—

8.3 69 4,4 1,0 1.3 3.6 72 70,0

Corral

Calatrava

mm
—

días

50,9
—
5.5

60,8
—

6,3

53,9
—

6,1

56,3
—
6,5

48,3
—

5,2

26.3
—
29

8.3
—
0,8

8,2 26,1 48.9 56.5 68,0 512,5

0,5 2,5 4A 5,0 53 51,0

Villamayor
de

Calatrava

mss,
—

días

51,2 54,1 55.6 48,9 43.7 26.3 8,0 SA 27,6 48.6
—

7,5

49,9 63,7 486.0
9

9.2 9,6
9

9.6 8,6 7,4 5,3 1.4 1.2 43 72 8,6 80,4

Alsisodóvar
del

Campo

mm
—

días

49.4 54.6 55.0
—

8,2

50,0 44,3 31.5 12.1 15.8 24.0 48.0 48,8 62,3 495,8
7

7A 8.3 6.4 6.0 33 0,8 1.0 S.l 6,0 62 7A 64,6

CiudadReal
mns

—
días

45.8 51,9 46,4 48,3 42.7 26,4 7,0 10,1 25,1 43.3 48.7 54,9 450,6
1

10,8 11.1
~..

11.2 11,1 9,3 7,1 2.3 2,6 5.7 8,3 9,7 10,4 99,6

Poblele
¡

mm
—

di:u.

48.2 46,6 47. 48,6 39,3 25.3 7,8 10.0 22,7 37,1 44,9 54,1 431,9
6

6,6 7.2
—.—

7.2 7.0 5.0 3,2 0,8 0,9 2.3 4.7 6,3 6,6 57,8
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CUAI)RO 36: Pluviosidad medía mensual y frec’~encia mensual de la precipitación

OIISERVATORIO¡ IEneH Fehrero¡ Marzo jAbúI¡ Mayo~Juxsio¡ Julio ¡Aí:osto¡Sepdembre¡ Octubre INnvlembrelDidembrel TotSJ

CAMPO DF C&LATRAVA

Valverde
mm 52,8 53,9 45,0 53,3 36.1 23,0 12.2 11,4 25.7 39,6 52,5 47.3 452,8

d

din

1

11,5 11,4
1

11.1

I

II,?

1

11.1

7

7.2

2

2,4

——

3,2 4,3
7

7,8 10,7 ¡0.3 102,2

SaltodeAlbai~
mm 41,8 42,5 40.1 4.49 41,1 26,2

—
5.2

94
—

1.0

12.2 30,2 43.0
—

5,8

41,4 44,9 4172

días
7

79 8.1
8

8A

7

79

6

6.0

——

.,2 4.2 7,1 62 69.4

VIllar del Pozo
¡¡sss, 40,3 55.8 43.3 49,4 36.2 25,5 SA ‘<.6 20.8 39.6 51,8 44,9 425.6

días
5

5.5

7

7,2

5

5,5

6

6.2

5

5.0

3

3,0

0

09

——

>1.8 2,3
3

32 5.0 5,6 50,7

Argazs,asilla
de

Calatrava

mm
—

días

43,1 49,2 49.3 49.2 43A 30,4
—

4,7

7,4
—

1,3

‘>4
——

.,2

23,7 42,6
—

5,6

41,9 42,8 432.3
6

6.8 7,1
7

7,8

7

79

6

6,5 3.6 69 6.8 66,2

Puertollano-
saínas

sises, 42,7 53,7 55.4 44.2 37.8 22,6 1,5 1,2 20.0 41,1 42,0 42,8 407,0
días 6,0 7,5 8.1 7,4 SA 3,8 0,5 >1,5 3,2 5,8 6,5 5,5 60,2

Psseríollaso.
Es,caso

sasas 39,8 50.3 51,9 43,6 46.6 27,8 6,0 [1,6 21,4 41.2 49.5 51,2 4379
días SA 10,2 9,8 9,2 8.4 5,3 1,6 .9 3.8 7.2 8,3 9,8 83,9

CerrlM,
de

Calatrava

mss,
—

días

39.9 53,2 40,1 47,5
—
79

36.5
—
63

28.2
—
4.3

7,8
—

1,2

>2
——

.2

20,2 34,9
—

5.1

43.3 54,4 415,7
7

72 8,2
7

7.3 3,4 7,1 7,3
6

67,0

Bolañot
de

Calan-nra

mm 37,9
—
9,9

47.3
—

99

41,8 48,7
—
10,8

41,7
—

9,1

29.7
—

7.6
—

9,4
——

.1,6

21.5 42,9
—

8,0

43,9 56.5 4289

días 10.5 7,0 2,2 SA 9,2 10,2 94,8

Almagro
mm

—
días

36,4
—
74

47,1 38,0 34,7
—

7A

36,8 28,8
—
49

7.8
—

1,2

:1,8
——

A

23.4 44,6
—

5.8

37,5 44.1 388.0

8.6
8

8,4

S

SA 4.1 7.1 69 68,6

Pozuelo
de

Calatrava

mm
—

días

35.0 52,0 40.3 43.3
—

6,6

38,1
—
53

23.6
—

3,3

6,5
—

0,8

ISA
——

>9

16,4 37,6
—

4.0

47.3 40,3 393.8
6

6,0 8.0 6.3 2,8 6,2 6,1 56,3

Valenzuela
de

Calatrisva

mm
—

días

39.0 43,5 47.1 41,1
—
49

429
—

4,5

29.5
—
4,1

11,8 109 25,3 45,S 57,8 602 455,1
5

5,8 SA 6,0
0

0,8

——

«9 2,2
4

4,5 6,0 5,4 50,5

Granátola
de

Calatrava

mm 44,7 43,7 479 39,8 37,1 26.6 5,8 10,2 28.2 44,1 45.6 54,8 428,5
d

días

4

49 5,3
5

5,8

4

4,8

4

4.1

2

2,8

0

02

0

0,8 2.5
4

42 4.6 5,0 46,0

Aldeadelke’,
mm 40.9

—
82

50,0 45,0
—

9.5

47,2
—
93

43.5
—

79

22.6
—

9,2
—

‘>9 22,9 43.3
—

62

46,9 55,4 436.8

días 93 49 lA A 3,6 8,2 82 79,6

Calzada
de

Calatrava

mm 37.5 50.0 43.2 52.4 40,7 22.7
—
3,3

8,2
—

1,0

‘,4
——

,1

19.6 41,9
—

4,7

48,5 53,7 425,8

días
5

5 7 7.2 6.5 7.3 6.1 2.4 5,4 6.6 573

Calzada-
Cooperaltva

¡mss 41 3 53,5 400 44.6 43,2 23,4 9,6 <.5 23.2 45,9 47.9 51,3 432,4
días 86 82 90 8.6 7,6 4.7 1.5 .9 4,0 6,5 7.9 9.2 78,2
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FIGURA 45 DIAGRAMAS PLUVIOMÉTRICOS
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Horco)o de~as Montes

R 607,6 mm.

t 7

- 120rs

- >00

—So

- So

- 40

- 20

Alcoba

>2 ~n~rs,.

>00

SO

60

40

2

Pi 600,8rrnn.

7

EFM AMJ JA SONO

Villarta de los Montes

Pi 633,4 mm.

K~t

EF MA MUJA SON O

Por zu.n a
>2 Onwss.

>00

so

‘o

40

20

- >00

- So

- SO

-40

- 20

Navalpino
Pi 627,0 mm.

>00

So

60

4

20

E FMAMJ JASO ND

>2ommw-

>00 -

SO -

40-

40

20

‘>2 Qyn,

- >00

— So

-40

K
h 20

El Robledo

Pi. 589,Smm.

>00

so

40

20

liorna

>00

So

So

40

20

E FM AM U U A SON O EF MAMJ U AS ONO

>20 mm.

>00

So

So

40

20

— t2o~.

— >00

— So

— So

y:
EFMAMU JASO NO



FIGURA 47 DIAGRAMAS PLUVIOMÉTRICOS
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FIGURA 48 DIAGRAMAS PLUVIOMÉTRICOS
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FIGURA 50 DIAGRAMAS PLUVIOMÉTRICOS
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FIGURA 51 DIAGRAMAS PLUVIOMÉTRICOS
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Tras los mesesinvernales,las precipitacicnesmásdestacadasse registranen

un mesprimaveralo uno otoñal.En Los Montesesnoviembreel mesmásdestacado

tras los que ya se han citado, ya queen la mayoríade los casossuperaa marzoo

abril. Las cuantíasmáscomunesoscilan entre •70 y 90 mm. y la relación con la

frecuenciaesmuy similar a la de los mesesde invierno. A estemes le sueleseguir

marzo en este sector y, detrás, abril. De este modo en Los Montes la lluvia se

concentramuy especialmenteen los mesesfríos (inviernoy los máscercanosa esta

estación),mientasla plenaprimaveray el pleno otoñocontribuyenenmuchamenor

medida.En el Campode Calatravaseproduceya mayor equilibrio entreel mesmás

lluvioso de otoñoy el máslluvioso de primavera,superandoésteen muchoscasos

aaquél.Ademásesabril y no marzoenbastantesobservatoriosa quiencorresponde

la primacía.En estoscasoslas cifras semuevenen tomo a 40-60 mm.

Por consiguiente,ademásde diferenciasen las cuantíasmensualesentre i:n

sectory otrohayritmosdiferentes.Estastendenciasseobservanparticularmentebien

en losdiagramaspluviométricosde barras.En ellos, los observatoriosde LosMontes

presentancon granfrecuenciaun dibujo en escal:.nata,conlas barrasmáximasen los

mesesinvernales(en los bordescon el frecuentepico de febrero) y en los cercanos

a ellos, descendiendodichaescalerahaciael interior del diagramadondesesitúae]

verano.En el Campode Calatrava,ciertos observatorioscomoel de Picón aparece

emparentadocon los de Los Montes, mientrasla mayor parte ofrecen un dibujo

distinto. Se produceen este sector,efectivamente,mayor igualdad en los meses

invernalesy primaverales,por lo queno aparecela escalinatamencionadamásque

entreel verano y el otoño,dondelógicamentesí se produceunaclara subidade la

precipitación.

Finalmente,y como es lógico en los climas mediterráneos,el verano,apane

de presentarunastemperaturasmuy altas,se mii estracomola estaciónmásárida. Y

realmenteesteadjetivoes el quele cuadra,pueslasprecipitacionesexceptoenjunio

son escasísimas,en muchos añosinexistentes Las cifras mediasde los mesesmás

secososcilanentre5 y 8 mm, en el sectorOeste,y aunquejulio es el mes queen

másobservatorioses el másseco,agostotambitn lo es en un buennúmerode ellos,

especialmenteen la parte interna de este seztor (Navalpino-Baños,Navalpino,
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Villana, Luciana. Piedrabuena,etcú. Los días en los que este hidrometeorose

produce,tanto en julio comoen agosto,oscilan mtre 1 y 2 días,por lo que sepuede

calificar de anecdótico,si esque seproduce.En el Campode Calatravael mesde

julio destacaen un porcentajequesesitúacercadel XO% de los observatorios.Las

cuantías son algo más amplias en su intervalo pues van de 5 a 11 mm.

aproximadamente,con unafrecuenciamuy parecidaa la del sectoroccidental* . Por

tanto, y teniendoen cuentaquelassituacionesatmosféricasquesuelenprovocarlas

precipitacionesestivalesson las tormentosas(generalmenteasociadasa entradasde

aire frío en altura o por la presenciade una vaguadade la circulación general),

volvemosa indicarqueparecenverificarsemásfrecuentementeen el sectororiental

y ademásaportanalgo más de precipitación.Como antes también se apuntó,esta

afirmación se mueve más en el terreno de 13 hipotético, debido a las escasas

diferenciasquesehanencontrado;estepuntoprecisaríade un análisisespecífico,en

el queconvendríaincluir la comarcamanchegay la de Montiel.

* Lasdiferenciasintracomarcalesson tan escasasqueno hem¡srealizadoel mapade precipitacionesdel mes

másseco. Toda la comarcaquedaincluida entre 5 y JI mm. y no se observaningunatendenciaclara,ni es
posible agrupas-los observatoriospor áreaso sectores.



EL CLIMA COMARCAL LA FTP Y LA ARIDEZ 320

3.3. LA EVAPOTRANSPIRACION POTENCIAL Y LA ARIDEZ

En un clima cuyas precipitacionesoscilan entre400 y 700 mm. y cuyas

evapotranspiracionespotenciales(ETP) lo hacenentre770 y 870mm. estáclaroque

se produceun déficit entreel aguaque entray el que sale, aunquesea a nivel

potencial.Paraexpresarla ETP y la aridez o a humedad,que estánen estrecha

relacióncon las temperaturasy la radiación, apanede las precipitaciones,se ha

seguidoel métododeThornthwaite,ampliamenteutilizado-Esteposeeademásmayor

precisiónen susíndicesy fórmulasqueotros cltsicos,comolos de Dantín-Revenga

y de Martone,por ejemplo.

Aunque la ETP no varía tanto como las precipitaciones,su consideración

profundiza incluso más alguna de las concLusionesextraídas al analizar las

temperaturas-

La mayoríade los observatorioshayque incluirlos en el tipo MesotérmicoII

(B’,) con valoresde ETP entre712-855mm. anuales.En realidad,los másbajosde

nuestroterritorio sesitúanen torno a 770 mm, que correspondeal de Almodóvary

otros del Cam~»ode Calatrava,no llegandoen ningún casoa 800 mm. En la parte

interna de Los Montes los valores no alcanzanel límite del tipo térmico citado,

situándosealrededorde 830 mm. Finalmente,los observatoriosmásoccidentales,ya

extremeñoso casi en la frontera con Badajoz,superanla cifra de 855 mm. y se

incluyen, por tanto, en la categoríaMesotérmicoIII (B’3), cuyo intervalo esde 855-

997 mm. Exceptoen el de \‘illanueva de la Serena,situadoen las Vegasaltasdel

Guadiana,todos ellos quedanpor debajode los 90(9 mm.

El índice de eficacia térmicaestival ofrece valores muy parejosen todo el

territorio estudiado,en tomo al 52-55%,deahícuetodosse han incluido en el índice

b’3, exceptolos de Villanuevade la Serenay Talarrubias,al Oeste,que descienden

del 52% y por tanto entranen el tipo b’4.

Por lo querespectaal ciclo ¿nual,esen verano,comoseacabade ver, cuando

los vale es destacansobremanera,especialmenteen julio y agosto,con másde 150

mm, mensuales,mientrasque en invierno, tant3 diciembrecomoenerodescienden

a 15 o incluso a 10 mm.



EL CLIMA COMARCAl.: £4 FTP Y LA ARíDE? 321

CUADRO 37: Evapotranspiración prtencial (ETP en mm)

OBSERVATORIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo ¡sal Julio A~at Septiembre Octubre Noilembre Diciembre Año

VEGAS DEL GUADIANA

Villanueva de la Serena
FTP verano

4(4.0
51,55%

16,0 20,8 30.8 54,5 91.6 136,8 169,1 ¡58,1 118,0 66,6 25,4 12.3 909,0

Talarrubias
FTP verano

457,6
51,37%

17.5 20.6 33,9 56.3 85,4 127,2 170,8 159,6 109,1 63,4 30,0 17,0 890,8

LOS MONTES

Herrera del Duque
El’? verano

465
53.57

12.5 28,0 30.8 492 81,7 134.6 170.8 159.6 115.4 57.7 25,1 12.1 868,0

Siruela
FTP verano

460.3
53.23%

13,3 18,2 30,8 51.0 80.6 133,1 169.2 158,1 114.9 57.9 25.4 12,3 864,7

Valdemanco del Esteras
FTP veranO

452.9
52.5 1%

13.3 15.6 30,8 47,6 84,3 125,7 169,1 ¶58.1 1082 66,6 27.9 14,8 862,5

Agudo
FTP varar.,

452,9
52.5 1%

13.3 15.6 30,8 47.6 84,3 125,7 169,1 118,1 ¶082 66,6 27,9 ¶4,8 862,5

Navalpino-Baños
ETP veraIso

446,6
53.85%

10,0 15,4 30.8 49.7 81,7 119.7 170.8 I:<6,1 102.9 57,7 22,5 12,1 829,4

Puebla de Do., Rodrigo
FTP verano

446.6
53.85%

10.0 15.4 30.8 49.7 812 1192 í70.8 1,6.1 1029 572 22,5 12,1 829,4

Piedrabuena-EI Rosario
El’? verano

446.6
5 3.85%

10,0 15,4 30,8 49,7 812 1192 170,8 I.i6,1 1029 57,7 22,5 12.1 829A

Piadrabuena
FF1’ verano

4<3A
5 3,20%

10.0 15.4 30,8 46,4 78,0 115.9 155.6 241.9 96,6 51,9 22,5 12,1 777,1

Abenójar
FTP VCt~i1O

420.2
53.18%

13,3 <5/ 30,8 44,2 73,3 118.3 157.8 114,1 102,5 55,0 22,9 12.3 790.1

CAMPO DE CALATRAVA

AIn,odóvr
ETP verano

409.3
53.09%

33 15,6 30.8 47,6 76,9 114.6 154.1 110,6 90,1 52,1 22,9 12.3 770.9

Ciudad Real
ETI veranO

409.3
52.85%

¡0.6 156 30,8 47.6 76,9 114,6 5-4,1 140,6 96.3 52,1 22,9 12.3 774.4

Calzada- Coops. rativa
FTP veras...

434.7
55,35%

10.6 <5.6 272 44.2 76,9 122,0 <61.6 ¡51.1 99A 46,3 20,3 99 785.6

Bolafios
FTP verano

434.9
5 5.59%

10.6 ¡3,0 27,7 44,2 73.3 122.0 165.3 147.6 96,3 52,1 20.3 9,0 782,3
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Algo más interesantesque éstos son los datos que se desprendende la

comparaciónde la ETP con la precipitación,pue4o queindicanla aridezo humedad

de un observatorioatravés de los déficits y excedentesde agua,tantoanualescomo

mensuales.De esta relación entre el agua precipitada y la que se evapora

potencialmentese obtienen,en nuestroclima, valoresfavorablesa estaúltima. Por

eso, los déflcits anualesson superioresen todos los casosa los excedentes;en los

ejemplos más extremados (Campo de Cala~rava), más del triple y en los

observatoriosmáshúmedos,bastantemenosdel doble.

CUADRO38: Ciclo anual de excedentes y délicíts de agua(P-ETP),en mm.

OBSERVATORIO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Jssl¡o Agosto Septiembre Odubre Noviembre Diciembre

VEGAS DEL GUAD]ANA

.164.3J.152.l -93.6 -<2.2 J 38 49.9Villanueva de la Serena 44,4 38,4 23.9 -9,9 -56,2 -220.9

-165.4 -¡49.6

MONTES

Talarrubias 54.3 51.4 36,3 3,1 -42,6 -201,0 -78,2 0,2 44,3 70,4

LOS

Herrera del Duque 82.6 85.2 54.1 11.7 -26,9 -99.7 -¡62, .150,0 -84,4 9.5 61.4 86.8

Siruela 72,9 70,1 43.0 13,2 -27,0 .99,2 -164,1 -¡49,1 -80,5 -4,3 57.1 82.9

Valdesnanco del Estora,. 89,3 81,1 29.5 18,8 -30.3 -83,8 -161. -149,0 44,1 -11,0 54.8 782

Agudo 97,3 63A 45,0 10.2 -45A -102.2 -165,4 -149,4 -81,7 -12,1 40A 76,2

NavaJpisso-Baíios 72.1 68,5 32,6 10.2 -34,0 -904 -261, -¡48.1 67,4 4.5 56,8 85A

Puebla de Don Rodrigo 599 61.2 21.5 ¡1,3 -28,9 -89.1 -162, -240.2 -71,8 -14,5 63,2 58,7

Piedrabuena-EI Rosario 75,2 70,1 27,7 22.9 -26,3 -90.1 -162,4 -144,7 -64,3 -9,5 52,7 70,5

Piedrahisena 55.5 52.7 22.7 13,9 -27,8 -81.1 -147.5 -134.6 -63,7 -6,7 39.9 63,0

Abenójar 42.2 43,3 23.2 11,6 -29,6 -92,7 -151,3 -134.8 -76,3 -13,0 32,5 60,8

CAMPO DE CALATRAVA

-242.0< -124.8Alosodovar 36,1 39,0 24,2 2A -32,6 -83.1 -66.1 -4.1 25.9 50,0

Ciudad Real 35,2 36.3 15,6 0.7 -34.2 -83.2 -146.1 -130.5 -71.2 -8,8 25,8 42,6

Calzada-Coopes-ativa 30,7 37.9 12.3 0,4 -33,7 -98,6 -‘~‘1 -142,6
.257.4-138.2

-76.2 -0.4 27,6 4tA

Bolaños 27,3 34,3 14,1 4.5 -31.6 -92,3 -74,8 -9.2 23.6 46,6

El índicede aridez(Ja) sesitúaen torno al valor 60 y esmásbajo en ciertos

observatoriosdel CampodeCalatravay algunosde Los Montesen función,en buena

parte, de sus bajascifras en la FTP, lo cual acabapesandomásque las cuantías

pluviométricas,aunque las diferencias entre unos y otros observatorioses muy
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pequeña.Los índices de humedad(Ih), por eL contrario, presentanvalores más

contrastados.Entre Herreradel Duqueen la fackadaoccidental,queposeeun índice

de 45, hastaBolañosy Calzadaen el Campode Calatravasuroriental,queno llegan

a 20, hay ya unasdiferenciasimportantes.En Los Montesse sobrepasael valor 30

y en los observatoriosmás occidentaleseste índice se acercaal 40, llegandoal

máximoen Herrera,como ya seha comentado.Este indice, al teneren cuentalos

excedenteshídricosofreceunaimagenmáscontristadade lasdiferenciascomarcales.

Como se ve, éstas estriban sobre todo en que durante los meses de mayor

precipitacióny de corta ETP, los espaciosmás lluviosos tienen unos excedentes

importantes,mientraslos observatoriosorientalesnoalcanzanlas cifras de aquéllos.

Por el contrario, la aridezen los mesesdel centrodel añoes muy fuerte en toda la

comarca,por los elevadosvalorestérmicosy por tanto tambiénde ETP.

CUADRO 39: Excedentesy déflcits hídricosanuaksen mm~ e Indicesde Thorntbwaite

OBSERVATORIO Excedentes Ih Déficits la Ini

VEGAS DEL GUAI)IANA

Villanuevade la Serena 194,6 21,62 599,2 66,58 -18.32

Talarrubias 259,9 29,18 537,0 60,28 -6,99

LOS MONTES

Herreradel Duque 391,3 45,08 523,7 60,33 8,88

Siruela 339,2 39.22 524,2 60,62 2,85

Valdemancodel Esteras 352,2 40,83 520,1 60.30 4,65

Agudo 332,5 38.55 556,2 64.49 -0,14

Navalpino-Baños 330,1 39,80 501,1 60,42 3,55

Pueblade Don Rodrigo 275,8 33,25 507,3 61,16 -3,45

Piedrabuena-ElRosario 319.1 38,47 497,3 59.96 2,49

Piedrabuena 246,7 31,75 461,4 59,37 -3,87

Ahenéjar 218,5 27,65 498,6 63,10 -10,21

CAMPO DE CALATRAVA

Almodóvardel Campo 177,6 23,04 452,7 58,72 -12,19

CiudadReal 156.2 20,17 479,8 61,96 -17,01

Calzada-Cooperativa 150,3 19,13 503,3 64,06 -19,31

Bolaños 150,4 19,22 503,6 64,?~ -19,40
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Finalmente,el índice de humedadefectiva (Im) o índice hídrico anual

posibilita la comparaciónentre los anteriores,ponderandoparticularmenteel de

humedady permite, además,la clasificación de los climas según e] método de

Thornthwaite.De estemodoaparecenclimassubhúmedos(C2) con Im superioresa

o y climas secos(C1), con valoresinferioresa O. Siguiendoestecriterio unaparte

importantede la fachadaextremeñao todaella seincluiría en el primergrupo,donde

Herreradel Duqueseaproximaa 9, asícomolos espaciosmontanosdel interior de

la comarca(Navalpino-Baños,Piedrabuena-EIRosario), no así los observatorios

situadosen los espaciosdeprimidos,queaunquesecolocanpor debajode O lo hacen

muyligeramente,especialmentelasmásampliasdepresiones,comolasde Abenójar.

En el Campode Calatrava,las cifras seacercanen los casosmásextremosincluso

a -20, queesel límite de los tipos semiáridos(1)).

Como ya se ha explicado anteriormentey ademásasí lo indica una de las

letrasde la clasificaciónde Thornthwaite(sO, la mayorpartedel territorio poseeun

excesonotablede aguaen invierno y un acusadodéficit en verano.Un análisisdel

ciclo anual de estosfenómenosmuestraun períododeficitariodemayoa octubre,en

casi todos los observatorios.Por tanto, las d.ferenciasestriban en las distintas

cuantíasen cadauno de los meses,sobre todo los invernales , entreunasáreasy

otras.La escasezde precipitacionesy las elevadastemperaturasdesdemayohasta

septiembre hacen que durante todo este período central del año los déficits

potencialesseanmuy importantes.
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3.4. LA ORGANIZACION CLIMATICA DEL TERRITORIO

Desdeel punto de vista de la Climatologíaregional, nuestracomarcano

poseeextensiónsuficientecomoparaque haya un enriquecimientonotablede las

variedadeslocales del clima. Influye decisivamentela escasezde contrastes

altitudinalesy la inexistenciade sustratosgeog:7áficosparticularesde envergadura,

como grandesm~sasde aguapor ejemplo. De modo que a escalaregional,bien

puededecirsequeel clima presentaunaciertauniformidad.Por eso,la aplicaciónde

clasificacionesclimáticasgenerales,comola de ](óppen,no puedenenprincipiomás

queincluir todo el territorio en el tipo templadocon sequíaestival(mediterráneo)y

de cálidosveranos(Csa). Ahora bien, si aplicarnos la adaptaciónde J. y A.López

Gómez(1959),podemosincluir en el plano térmicounadiferencia,la queseparalos

observatoriosque tenganel mesmás frío entre6 y 100C de los que lo tenganpor

debajode 60C.En el primer grupo quedaríancomprendidaslasVegasdel Guadiana,

por supuesto,y la mayorpartede Los Montes, exceptolas áreasdeprimidas,donde

síbajan de los 60. En el segundogrupo se incluiÁan los observatoriosdel Campode

Calatrava,cuyas mediasinvernalessuperanlos 50 pero no llegan los 60, con la

excepciónde Puertollano,quepareceresponder!quizás,a lascondicionesalgo más

templadasque puedandarseen las sierras,con respectoa las depresiones,algunas

de ellasabiertasya aLa Mancha

Algo másambiguaresultala aplicacióndel factorpluviométricoadaptadopor

los autores anteriores,en relación con la ubicación temporal de los máximos

lluviosos. En líneasgeneralesunabuenapartede los observatoriospuedenintegrarse

en el subtipo s, ya que los máximosseregislninen diciembrey febrero,dándose

menor precipitaciónen enero,como ya seexplicó. Pero esto no es asíen todos los

casos,ya que en ciertosobservatoriosel máximo sedabaen enero.Y másaúnque,

cuandoel máximoseproducíaen diciembreo febrero,unode ellos no seconstituía

en el segundomáximo con un descensoen cuero, sino que éstepodía ser más

lluvioso que uno de los otros dos. Además,las diferenciasseríantan escasasque

difícilmente puede hablarse de dos máximos con sequía intercalada.Las cifras

mediasde eneroestánlejos de ser escasas.El ritmo pluviométricoya se explicó al
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analizarlas lluvias; éstasson esencialmenteinvernales,apreciándoseen los gráficos

un dibujo en escalinataque decreceprogresivamentedesdeel invierno y se

incrementa a partir del verano, destacando, eso sí, algún mes invernal,

frecuentementefebrero.

Con más posibilidades de precisión en la clasificación, el sistema de

Thornthwaiteofreceenprimer lugar unadivisiór enclimassubhúmedos(C2) y secos

(C1). Con estecriterio el sectorde Los Montes,lanto en la fachadaextremeñacomo

en el interior, quedaincluido en el tipo subhúmedo,no asílos espaciosdeprimidos

deciertaamplitud y cercanosal sectororiental.Por su parte,el Campode Calatrava

se corresponderíacon los climas secos, C1, e incluso ciertos observatoriosse

aproximaríanal tipo semiárido,D. En el casoopuesto,otros seacercanal C2. Dentro

del apartadotérmico, la mayoríase incluye en el MesotérmicoII, B’2, exceptolos

de la fachadaextremeña,que son del tipo B%, por tenerunaETP superior.El resto

de las siglas de clasificaciónde Thornthwaiten~ ofrecencontrastesinteresantes.

Por todo ello y teniendo en cuenta, especialmente,la clasificación de

Thornthwaite,aunqueno sólo,optamosporunacivisión, enprimer lugarentreclimas

subhúmedosy secos.Este criterio apartedel de la clasificación anterior puede

apoyarseasimismoen el umbralde los 550-60C mm. de precipitaciónmediaanual,

que coincide con la clásicadivisión de la Iberia húmeday seca.Este umbral es

tambiénel queseha tomadoen Fitosociología,creemosqueinspiradoen aquél,para

separarlos ombroclimassubhúmedosde los secos.

La división térmicaque, comose havendorepitiendo,no es tan contrastada

comola anterior, puedehacerseen baseal frío nvernaly a la ETP, configurándose

una separaciónentre un clima de inviernos más fríos en la parteoriental y en las

amplias depresionescontiguas centro-occidentalesy un clima de inviernos

ligeramentemássuavesen Los Montes.

Además y apoyándonostanto en los datos meteorológicoscomo en la

influenciade la configuracióngeomorfológica,creemosquepuedeestablecerseotra

subdivisiónque distinga las zonaselevadasde las deprimidas, introduciéndoseun

matiz, que, aunqueen muchos casosno esté comprobado,a nuestrojuicio puede

resultarsignificativo. Este matiz de separarlas áreasmontanasde las deprimidas
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significageneralmenteun incrementode la pluviosidad,sobretodo en las primeras

y un ligerísimo descensotérmico en las segundas.Como las diferenciasno están

claramentecomprobadasy es probable que haya también variaciones internas,

preferimosañadirestesubtipode áreasmontanasy deprimidassin explicitar quese

produzcancambiosnotablesen las temperatusaso en la humedad.Así, en Los

Montes hemos distinguido climas subhúmedc’s(H) de inviernos más suaveso

térmicos (t), tantoen áreasmontanas(Htm) cornoen las depresiones(Htd), aunque

en las ampliasdepresionescontiguasal sectororiental apareceya el clima seco (S)

y algomásfresco(Sfd). En el CampodeCalatravaseestablecenlos climassecosde

inviernos más fríos, introduciendoel mismo matiz de áreasmontanas(Sfm) o de

áreasdeprimidas(Sfd).Loselementosbiogeogréficostratadosen el siguientecapítulo

de estetrabajoayudaránaenriquecerestaclasificación,queya tendríade estemodo

un matizbioclimático. Estosaspectos,asíconsiderados,son especialmenteútiles en

unaclasificaciónqueintenteintegrarlos elementosmásdestacadosdel medio físico

y biótico y que configuranlos paisajesnaturales.

Comosevepor todo lo dicho anteriormente,esteterritorio y particularmente

Los Montesposeenunascondicionesclimática;, esencialmenteen lo que se refiere

a la humedad,netamentediferenciadode las comarcasquehaciael Oestey al Este

lo delimitan y se emparentacon el territorio qie se sitúaal Norte, Los Montes de

Toledo, cuyo estudioefectuadopor J. Muñoz arrojabaunos datosy conclusiones

similares a las que hemos llegado en el presenteestudio. El territorio que se

desarrollaal Sur del nuestro,aunqueescasamenieestudiadohastaahora,creemosque

poseeunos rasgossimilaresal de ambos.
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4. LAS AGUAS

Esteaspectodel medionatural,de acuerdocon el enfoqueadoptadoy con los

datosy antecedentesde quese disponían,se ha estructuradoen dos aparttdos.En

primerlugar seha realizadoun análisisde los balanceshídricosapartir de los datos

climáticossegúnel métododeThornthwaite,dondeseestudianla evapotranspiración

real y los déficits y excedentesde agua reales de los distintos observatorios,

llegándosefinalmenteal valor de la escorrentíat~6rica ó pluviosidadefectiva. Por

otro lado, en el segundo apartadose estudian los datos de aforos de la red

hidrográficacorrespondientesa escasospuntos y que cubrenmuy parcialmenteel

territorio estudiado.

4.1. EL BALANCE HIDRICO

La informaciónde baseparael estudiode los balanceshídricossonlas series

de los observatoriostermométricosy pluviométricosde nuestracomarca.Dada la

escasezde los primeros,seha seleccionadoun conjuntoformadopor 15 deellosque

creemosqueresultasuficientey quecubresignificativamenteel territorio. El penodo

de observaciónes similar al estudiadoen los capítulosclimatológicos,aunquehay

algunaspequeñasdiferenciasexplicitadasen los cuadroscorrespondientes.Comoen

todoslos puntosseleccionadosno sedisponíade datostérmicos,sehanutilizado los

de observatoriospróximosy queposeencondicionessimilares.

Con estosdatossehancalculadolos valoresantesmencionadospor el citado

método de Thornthwaite,que tambiéncon cstos finesha sido empleadoen nuestro

paíspor numerososautores,por la Dirección generalde carreterasdel M.O.P., etc.

Para hallar los distintos valores segúnel sistemapropuestohay que conocerla

reservamáxima de aguaen el suelo. Esta cifra está en función de la textura y

desarrollodel suelo, de la pendientey de la vegetación.Por ello sehan empleado

distintas retencionesde agua para las que se ha seguido el mismo criterio que

emplearaJ. Muñoz (1976); concretamente50, 75 y 100 mm. segúnlos casos,en
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relaciónde la configuracióngeomorfológicay litológica en que los observatoriosse

ubican.

Los valoresdelos déficits y excedentesrealesde aguamuestranunatendencia

similar a la apuntadapor estosmismosconceptosperopotencialmenteconsiderados.

Son los mesesde mayo a octubreincluidos los que, en líneas generales,registran

déf<cits,aunquelas cifras son menoselevadasquelas correspondientesa los valores

potenciales,tanto en éstoscomoen los excedentes.Los déficits realesse sitúan en

500,3 mm. o Vm2 paraVillanueva de la Serenay abarcanel períodocomprendido

entremayoy octubre.En Los Montes seregistrancifras entre400-450mm., aunque

en ciertoscasossesuperenestosvalores,comoen Agudo, que llegaa 480 mm. Por

su parte, en el Campode Calatravao en áreasde transicióna estesectorlas cifras

varíanentre350 y 420 mm., situándoseel mínimo en Almodóvar.El períodoen el

queseproducenestosdéficits esmuy parejoal mencionadoel principio, acortándose

muy ligeramenteen ciertos observatoriosde Los Montes, alcanzandosólo hasta

agosto o septiembre.A] igual que los valores potenciales,los reales no son

demasiadocontrastadosen la propiacomarcay reflejanel pesode las distintasETP

en cada uno de los observatorios.Así las másbajas ETP, como en el caso de

Almodóvar,dan lugar a los menoresdéficits de los observatoriosanalizados.

Los excedentes,sin embargo,marcanunasclarasdiferenciascomoocurríacon

los potenciales.Villanueva de la Serenaposeeun excedenteinferior a 100 mm. y

comprendelos mesesde enero a marzo y Talarrubias alcanza 185 mm. entre

diciembrey abril. Las cifras másaltasse obtienenen la fachadaextremeñade Los

Montes,dondeHerreradel Duqueofrece320mm., desdediciembrehastaabril, que

es el período habitual de excedentesde agua en este sector. El resto de los

observatoriosde Los Montes se mueven eníre 200 y 250 mm., aunque las

depresionesy áreasde transiciónclimáticae hídrica ofrecenvaloresmásbajos; en

estecasose encuentranAbenójar y Piedrabuena,que sesitúanen tomo a 145 mm.

El CampodeCalatravaregistralos excedentesm~noscuantiosos,entre50 y 80 mm.,

abarcandoun períodoque va desdeeneroa mario o abril.

Comobalancefinal, la escorrentíateóricao pluviosidadefectivapresentaunos

datos cuyas conclusionesse muestransimilaresa las que repetidamentese han
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mencionado.Al Oestede la comarca,Villanuevade la Serenamarcaunaescorrentía

anualde 95,21 mm.. 6 3.02l/slkm2, y Talarrubiasde 165,35mm., 6 5,24 lIs/km2.De

los observatorioscomarcaleslosnivelesmásimportantesde escorrentíase dan,como

sucedíacon otros parámetros,en la partemásoccidental,en la quedestacaHerrera

del Duque con 276,79 mm. (8,77 lIsIkm2). E] resto de los observatoriosde Los

Montessitúansuescorrentíaentre200y 250mm. (7 l/slkm2). Abenójar,Piedrabuena

y Pueblade Don Rodrigosecolocan,unavez más,como una transición al Campo

de Calatrava,con 150-200mm. (4,5-6 l/s/km2). Finalmente,el CampodeCalatrava

registraentre50 y 80 mm. (1,6-2,5 lIsIkm2) de escorrentíaanual.

Por lo que se refiere al cielo anual, irientras en Los Montes, tanto en la

fachadaextremeñacomo en el interior, durante8 ó 9 mesessuperanlos 2-2,5 mm.

(en torno a 1 l/s/km2), desdediciembre hastaJulio o agostogeneralmente,en el

CampodeCalatrava,especialmentealgunosobservatorioscomoBolañosy Calzada,

sólo superanestevalor durante5 6 6 meses,desdeeneroo febrero hastajunio o

Julio. Los mesesquepresentanunaescorrentíainediamensualmáselevadason , sin

excepción,los de finalesdel invierno y comienzosde la primavera,es decirfebrero

y marzo,por esteorden.En ellos se sobrepasar.en Los Montes los 40-50mm. (20

l/slkm’, aproximadamente),mientrasen el Campode Calatravasólo superan15-20

mm. (unos 8 l/s/km2). Por el contrario, los mínimosse danen otoño y principio de

invierno (octubre y noviembre),con 0,5 mm. (0,19 lIs¡krn2) en Los Montes y 0,2

mm. (0,07 l/s/km2) en el Campode Calatrava.Todasestascifras destacan,pues,que

en todaslas variablesanterioresseproducendifemnciasentrelos dos sectoresen que

se ha dividido el territorio. Así, mientrasen buenaparte de Los Montes y más

particularmenteen las áreasmontanasexisten disponibilidadesde agua corriente

reciénentradoel inviernoy se mantienenhastabienentradoel verano,en el Campo

de Calatravael agua apenascircula hasta pleno invierno o poco antes de la

primavera,volviendo a ser escasacuandose inicia el verano.

Se puedeconcluirque, en conjunto,la comarcaestudiadasedestacacomoun

espaciocuyaescorrentíateóricaesciertamentesuperiora la de los territoriossituados

a occidente (Vegas del Guadiana) y a oriente (extremo oriental del Campo de

Calatravay sobretodo La Mancha).Dentro de ella el sectorde Los Montes se
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configuracomo un espaciomás húmedoy cuyascuantíaspresentangran similitud

con territorios como Los Montesde Toledo situadoinmediatamenteal Norte.

CUADRO 40: Ficha hídrica. Villanueva de la Serena

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrer Marzo Abril Mayo Junio Julio Agoet Sepliembre Año

Temperatura 18,1 12.0 8.3 8.4 9,9 12,1 ¡5.0 19,1 23.6 27,2 27,0 23,9 17.05

Pieclpilación * 54.4 63,4 62,2 60,4 59,2 34.7 44,5 35,4 25,9 4,8 6.0 24,4 495,3

66,6 25,4 12.3 16,0 20.8 30,8 54,5 91.6 136,8 169,1 158,1 118,0 9~,0

P - FTP -¡2,2 3,8 49.9 444 38,4 23,9 -9.9 -56,2 -110,9 -164,3 -152.1 -93.6 ~“‘~‘¶~,~j

DAndI acumulado 599.2 - - - - - 9.9 66,1 177,0 341,3 493,4 587,0

Reserva CIII 1 39 88.9 ¡00 100 100 90 Sl 16 3 1 1

Variación de la reserva 0 38 49,9 11,1 0 0 -lO -39 -35 -13 -2 0

ETR 54,4 25.4 ¡2.3 16.0 20,8 30,8 54,5 14.4 60.9 17,8 8 24.4

D#Iieit de agua 12.2 0 0 0 0 0 0 17.2 75,9 151,3 150.1 93.6 500,3

Excesodeagua 0 0 0 33,3 38,4 23» 0 0 0 0 0 0 95.6

Escorrentía (mm) 0,2 0.1 0.05 16.5 27.45 25.67 12,83 6.41 3.20 1.6 0.8 0.4 95.21

Retención d.l suelo Escorrentía Tipo íh= 21,62
aplicada: 100 mm anual: 3,02 1/e/KO,’ clInsItIco: 1a= 66.58

C, B,s, b~ 1m=-1 8,32

• Cuando sc realizaron los cálaMos por el método de Thonstwaiee (1986-7) no se encontraban disponibles en el 1.N.M. los datos dc los últimos
años. Por ello las medias toman como base el período 1951.81, observándose lige-isimas difercnc,as con respecto a las dcl capítulo dc las
precipitaciones (195I-85~.

~ Para la aplicaMón de las retenciones sc ha consultado la obra dc J. Muñoz (19’6). Se han empleado 50 y 75 mm para las Arcas montanas y
litológias pizarrosas, y lOO mm para ¿reas deprimidas oque por su litología podisn retener mejor cl agua.
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CUADRO 41: Ficha hídrica. Talarrubias

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrer Marz¡ Abril Mayo junio jubo Agost Septiembre Año

Temperatura 16,8 11,0 7,8 7,7 8,7 10.6 13,7 17,0 22,3 26,5 26,2 22,4 15.9

PrecipItación 63,5 74.3 87.4 71,8 72,0 70.2 59.4 42,8 26,2 5.2 10.0 30.9 613,7

ETP 63.4 30,0 17,0 17,5 20,6 33,9 56.3 85,4 127,2 170,8 159,6 109,1 890.8

P - ED’ 0.1 44,3 70,4 54,3 51.4 36,3 3,1 -42.6 -101,0 -165,6 -[49,6 -78.2 ~IldÉ537.o

Dfficit acumulado - . - - - - - 42,6 143.6 309.2 458.8 537,0

Reserva útil 1,1 45,4 75 75 75 75 75 41 lO 1 1 1

Variación de la reserva 0.1 44.3 29.6 0 0 0 0 -34 -24 -9 0 0

Efl 63,4 30.0 17,0 17,5 20,6 33,9 56,3 76,8 50.2 14,2 10,0 30,9

Déficit de agua O O O 0 0 0 0 8,6 77,0 156,6 149,6 78,2 470,0

Exceso de agua 0 0 40,8 54.3 51,4 36,3 S.l 0 0 0 0 0 185,9

Escorrentía (mml 0,31 0,15 20,47 27,15 39.27 37.78 20,44 10.22 5.11 2,55 1.27 0.63 165.35

Retención del suelo Escorrentía Tipo Ib= 29,18cllni4tico: Ia= 60.28
aplicada: 75 mm anual: 5,24 LIs/Km

2 C,B,’s, b
4 Im=

CUADRO 42: Ficha hídrica. Hírrera del Duque

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrer Mart Abril Mayo jonio Julio Agos Sepliembre Año

Temperatura 17.0 ¡1.3 7,5 7.6 9,0 10,9 13,8 17,5 22 27,2 26,7 23,3 16.2

Precipitación 67.2 86,5 98,9 95,1 103.2 84,9 61.4 54.8 349 8.1 9,6 31.0 735,6

ETP 57.7 25,1 12.1 12.5 18,0 30.8 49,7 81,7 134,6 170.8 1596 115,4 868,0

P - LII’ 9.5 61,4 86.8 82,6 85,2 54,1 11,7 -26,9 -997 1627 -150,0 -84,4 O~di523.7baso 3923

Déficit acumulado - - - - - - - 26.9 126,6 2893 4393 523,7

Reserva útil 10.5 71,9 75 75 75 75 75 Sl 13 2 1 1

Variación de la reserva 9.5 61.4 0 0 0 0 0 -24 .38 .11 -1

ETR 57.7 25.1 12.1 12.5 18.0 30.8 49.7 78.8 729 19 1 0,6 31,0

Déficit de agua 0 0 0 0 0 0 0 2.9 61,7 151,7 149,0 84,4 449,7

Exceso de agua 0 0 86.8 82.6 85.2 54,1 113 0 0 0 0 0 320.7

Escorrentía ([nIal 0.54 0.27 43.53 41,3 63,25 58,62 35,18 17.59 8.79 4,39 2,19 1,09 276,79

Retención del suelo Escorrentía Tipo lh= 45.08
aplicada: 75 mm anual: 8,77 l/s/Km

2 climático: Isa 60,33
C

2 B,’s2 b.~’ ¡¡uso 1,88



•I~4S AGUAS: EL BAL4NCE HIDRICO 337

CUADRO 43: Ficha bidí-ica. Siruela

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrer Mar., Abril Mayo junto Julio Agose Septiembre Alio

Temperatura • 17,0 11.3 7,5 7,6 9.0 10,9 13,8 17,5 22,9 27.2 26,7 23.3 16,2

PrecIpitación 53.6 82,5 95,2 86,2 88,3 73.2 64.2 53.6 33.9 5.0 9,0 34,4 685,3

ETP 57,9 25,4 ¡2.3 13,3 18,2 30.1. 51,0 80,6 133.1 169.1 158.1 114.9 864.7

P - El? -4,3 57.1 82,9 72,9 70,1 43.( 13,2 -27,0 -99.2 -164,1 -149,1 -80.5 OUIdtS2A.2

Déficit acumulado 524,2 - - - - - - 27,0 126,2 290,3 439,4 519,9

Reservssútil 1 58.1 75 75 75 75 75 51 13 1 1

Variación de la reserva 0 57,1 16,9 0 0 0 0 -24 -38 -12 0 0

ETR 53.6 25.4 ¡2.3 13.3 18,2 30,8 51,0 77,6 71.9 17,0 9,0 34.4

Déticil de agua 0 0 0 0 0 0 0 3,0 61,2 152.1 149.1 80,5 445.9

Exceso de agua 0 0 66,0 72.9 70.1 43.0 ¡3,2 0 0 0 0 0 265.2

Escor,-entla (mm) 0,47 0.23 33.11 36,45 53.27 48.13 30.66 15.33 7,66 3.83 1,9! 0.9~ 232.0

Retención del suelo Escorrentía Tipo lIsa 39,22
aplicada: 75 mm anual: 7.35 lIs/Km

t climArlco: la= 60,62C, B,’s, b, Im= 2.85

* Daba térmicot tomados de Llenera del Duque.

CUADRO 44: Ficha hídrica. Valdemanco del Esteras

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrer Marz Abril Mayo .iunioj itio Agosí Septiembre Alio

Temperatura ¡8.0 11,3 7,8 7,3 8,3 lO 13,5 17.8 22- 1 26,7 26,7 22.8 16.1

Precipitación 55,6 82.7 93.5 102.6 9,3 603 664 S4 0 41 7.2 9 24,6 694,6

El’? 66,6 27.9 14,8 13.3 ¡56 30.8 47.6 ‘4,3 125,7 ¡Gr i 151< ¡ 08,7 862,5

P - El’? -11,0 54,8 78,7 89.3 81.1 295 ¡88 -30.3 -83.8 161.0 49.0 -84.1 bM~i S2OtI

Déficit acumulado 520.1 - - - - - - 30.3 ¡14.1 276.0 425,0 509.1

Reserva útil 1 55.8 75 75 75 75 75 50 ¡8 2

Variación de la reserNa O 54$ ¡9.2 0 0 0 0 -25 -32 -16 -t 0

ETR 55.6 27.9 14,8 13.3 156 30$ 47.6 790 73.9 23.2 II ¡ 246

Déficit de agua 11,0 0 0 0 0 0 0 5.3 51,8 1459 ‘480 841 446,1

Excesode agua 0 0 59,5 89.’ 81.1 ¡29.5 ¡Sr O O O It 0 2782

Escorrentía (mm) (1,50 025 2987 1- }6207 {
32.49j ¡6.24 8.12 4,06 1j1.OI 24827

Retención del suelo Escorrenlla Tipo Ih= 40.83
a.’licada 75 r,r, anual: 7.87 1/a/Km’ climático: Isa 60.30C, B,s~ b, lina 4.65

— Datos térmicos tomados dc Almadén.
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CUADRO 45: Ficha hídrica. Agudo

Octubre Noviembre Diciembre Enero Pebre, Msz Abril Mayo Junio Julio Agrese Septiembre Año

Temperatura • 18.0 11.3 7.8 7.3 8.3 ¡0,9 13.5 17,8 22,4 26,7 26.7 22,8 16,1

Precipitación 54.5 68.3 91,0 ¡ 30.6 79,0 75,8 57,8 38.9 23.5 3,7 8.7 27.0 638,8

FTP 66.6 27,9 14,8 13,3 15,6 30,8 47,6 84,3 125,7 169,1 158.1 208,7 862,5

P - ETP -12.1 40,4 76.2 97,3 63,4 45,3 10,2 -45.4 -102.2 -165,4 -149,4 -81,7

Déficil acumulado 556.2 - . - - - - 45.4 147.6 313.0 462,4 544,1

Reservaúdl 1 41.4 ,~ 75 75 75 75 40 lO 1 1

Variació¡sde lareserva O 40,4 33.6 0 0 0 0 -35 -30 -9 0 0

ETE 54,5 27.9 14,8 13,3 15,6 30,8 47.6 73,9 53,5 12,7 8,7 27,0

Déficit de agua 12.! 0 0 0 0 0 0 10,4 72.2 156,4 149,4 81,7 482.2

Exceso de agua 0 0 42.6 97.3 63.4 45,3 10,2 0 0 0 0 0 258,5

Escorrentía (mm) 0.94 0,47 2L53 48,65 56.02 5041 30.35 15.17 7,58 3,79 ¡.89 0,94 237.84

Retención del suelo Escorrentía Tipo lls= 38,55
aplicada: 75 mm anual: 7.54 l/afl(m’ climático. lan 64,49C, B,a, b, [ma -0,14

* Datos térmicos tomados de Almadén.

CUADRO 46: Ficha hídrica. Navalpi no-Bañosde Villanarejo

Oclubre Noviembre Diciembre Enero Pebre, Mar Abril Mayo Jonio Julio A~oeto{ Sepbeni~ re Año

Temperatura 16,1 10,0 6,9 6,5 8,0 10.4 13.1 17.3 21.8 26.2 25,9 22,0 15.35

Precipitación 62.2 79,3 97.5 82.1 83.9 63.4 59,9 47,7 29,3 9,6 8,0 { 35,5 658,4

El’? 57.7 22,5 12.1 10,0 15,4 302 49.7 81,7 119.7 5 156,l[ . :2,9 829,4

P - ETP 4.5 568 85.4 72,1 68,5 32.5 ¡0.2 -34,0 -90,4 -¡61.2 -148. -67.4 DMnt taEl

Déficit acumulada - - - - - - 34,0 124.4 215,6 433,7 501.1

Reservaútil 5.5 61,3 75 75 75 75 75 46 13 2 1 1
— —-e— —

13.7 0 0 0 0 .29 -33 -31 1 OVariadóo de la reser.j 45 55 8

EIR ~7.7 22 12,1 10,0 15.4 30,8 49.7 76,7 622 40,6 9.0 35.5

Déficit de agua 0 0 0 0 0 0 0 5,0 57,4 130.2 ¡47.1 67,4 407,1

Exceso de agua 0 1.0 ‘17 721 68,5 32.5 ¡0.2 0 0 0 0 0 256.1

Escorrentía (mm) 0,41 050 362 36,05 52.27 42,¿3 26,3 13.15 6,57 3,28 J 1,64 0.82 219,82

Tipo ¡he 39.80
Retención del suelo Escorrentía

eli¡náticn: laso 60,42
aplicada: 75 mm anual: 6.07 I/s/Kn9 C, B

3s, b, biso 3,55
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CUADRO 47: Ficha hídrica. Puebla de Don Rodrigo

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrer Mar.’ Abril Mayo Junio Julio Agosí Septíembre Año

Tempe.-atura • 16,1 10,0 6.9 6.5 8,0 ¡0’ 13,1 17.3 21,8 26.2 25,9 22,0 15,35

Precipitación 43.2 85,7 70,8 69.9 76,6 52, 61,0 52,8 30,6 8,0 15,9 31,1 597,9

ETP 57,7 22,5 12,1 10,0 15,4 30,1 497 81 7 119.7 ¡70.8 ¡56,1 102,9 829,4

P - ETP -14,5 63,2 58,7 59,9 61.2 214. 11.3 -28,9 -89,1 -162.8 -140.2 -71,8 hMldISO7.3
~a~orn.s

Déficit acumulado 5073 - - - . - - 28,9 118,0 280,8 421.0 492.8

Reservaótil 1 64,2 7S 75 75 75 75 50 ¡5 2 1 ¡

Variación de la reserva 0 63.2 ¡0,8 0 0 0 0 -25 -35 -13 -1 0

ETR 43.2 22,5 12,1 10,0 15,4 30.1 49,7 77.8 65.6 21.0 ¡6,9 31.1

Défidt de agua 14,5 0 rs 0 0 0 3.9 54,1 149,8 139,2 71.8 433.3

Exceso de agua 0 0 47,9 59,9 61,2 211 11,3 0 0 0 0 0 201.8

Escorrentía (mm) 0,35 0,17 24.03 29,95 45,57 3343 22,41 11,20 5,6 2,8 1,4 0,7 177,71

Retención del suelo Escorrentía Tipo fls= 33,25
climático: la= 61.16aplicosda: 75 mm anual: 5,63 lis/lCr,’ C, B,s, b, lni -5.45

•~ Datos tcrmicos tomados dc Navalpiuo-Bahos de Villanarejo.

CUADRO 48: Picha hídrica. Piedrabuena-EI Rosario

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrer Mar Abril Mayo Jonio Julio Agízat Septiembre Año

Temperatura 16.1 ¡0.0 6,9 6,5 8.0 10.1 13.1 17.3 21,8 26.2 25,9 22.0 15.35

l’recipitsicihe, 48.2 75.2 82.6 85,2 85,5 58.5 72,6 55.4 29,6 8,4 ¡¡.4 38,6 651,2

ETI 57.7 22.5 12,1 ¡0,0 ¡5,4 30,8 49,7 81.7 119.7 l’0.8 156.! ¡02.9 829,4

P - El’? -9.5 52,7 70,5 75,2 70.! 27.7 22.9 -26,3 .90,1 -162,4 -144,7 -64.3 ~~“‘ ~‘‘
Ez,’so 319.5

Déficit -emnulud,, 4973 - . . - - - 26,3 116.4 278,8 423,5 487,8

Reservaútil ¡ 50 5~ 50 so ~ 50 29 4 1 ¡ 1

Variación de la reserva 0 49 0 0 0 (1 0 -II -25 -3 0 0

48,2 22,5 12,1 10,0 15,4 30.8 49,7 66,4 54,6 11,4 11,4 38,6

de agua 9.5 0 0 0 0 0 0 15,3 65,1 159,4 ¡44,7 64.3 458,3

Exceso de agua 0 3.7 70,5 75,2 70,1 277 22,9 0 0 0 0 0 270,1

Fscorrenti.s (ma,) 0,49 2,09 36.29 37,6 5385 4027 31.83 15.01 7.95 3.97 1.98 0,99 233,72

Retención del suelo Escorrentía l’~p4, Ibso 3847
aplicada: 50 mm anual: 7.4 l/s/Km’ climático: laso 59.96

C, B,s, b, lasa 2.49

Datos térmicos sornados dc Navalpino-Bahos de Villaaai-cjo.
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CUADRO 49: Ficha hídrica. Piedrahuena

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrer Marx Abril Mayo Junio JulIo Agost Septiembre Año

Temperatn • 14.6 9.0 5,8 5,6 6,9 9.6 12.0 16,1 20.6 24.9 24.4 205 142

Precipitación 45,2 62.4 75,1 65.5 67.1 53.5 60.3 50.2 34,8 8,1 7,3 329 5624

ETP 51,9 22.5 12.1 ¡0,0 ¡5,4 30,8 46.4 78.0 1159 155.6 1419 966 7771

P - El’!’ -6.7 39,9 63.0 55,5 51.7 22,7 ¡3,9 -27,8 -81.1 -147,5 -134,6 637 Dtaat 4614
Sanie $6

Déficit acumulado 461,4 - - - - - - 27,8 108,9 256,4 391.0 454,7

Reserva útil 1 40,9 ICX) ¡00 ¡00 100 ¡00 75 33 7 2

Variación del. reserva 0 39.9 59,1 0 0 0 0 -25 -42 -26 -5 -1

ETR 45.2 22,5 ¡2,1 10.0 15,4 30,8 46,4 75.2 76,8 34.1 12.3 33.9

Déficit de agua 6,7 0 0 0 0 0 0 2,8 39.1 121,5 ¡29.6 62.7 362,4

Exceso de agua 0 0 3.9 55,5 51,7 22,7 ¡3,9 0 0 0 0 0 ¡47,7

Escorrentía (mm) 0.35 0.17 2.03 27,75 39,75 31,22 22,56 11.28 5.64 2,82 IAl 0,70 ¡45,68

Retención del suelo Escorrentía Tipo lb= 31.75
aplicada: 100 mm anual: 4,62 l/s/Kmt tIlsxs~&ico. lan 59.37

(2, B
2’s, b,’ ¡ant -3.87

Datos térmicos tomados dc Ciudad Real.

CUADRO 50: Ficha hídric&í. Abenójar

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrer Marx Abril Mayo Jonio Julio Agosí Septiembre Año

Temperatura ¡4.9 9,2 6.! 6.0 7,! 9,7 11.8 15.8 21,1 25,3 25,1 21,4 ¡4,45

Precipitación 41.1 55.4 73.1 55,5 58,9 58,9 55.8 4347 25,6 6,5 9.3 26,2 510.0

El’? 55,0 22,9 ¡2,3 ¡3,3 ¡5.6 30,8 44,2 73,3 118,3 157,8 144,1 102.5 790,1

1’ - El’? -13,9 32,5 60,8 42,2 43,3 28,1 ¡¡.6 -29,6 -92.7 -151,3 -¡34,8 -76.3 ~

Déficit acumulado 498 ti - - - - 296 ¡22,3 273.6 408,4 484,7

Reservaúbl ¡ 33.5 75 75 75 75 75 50 ¡4 2 ¡

Variación de la reserva 0 325 41,5 0 0 0 25 -36 -12 -1 0

£114 41 1 229 12,3 13,3 IS 6 30,8 14,2 68,7 61.6 18,5 30.3 26.2

Déficit de -agua 139 0 0 0 0 0 0 4.6 56.7 ¡39,3 ¡33,8 763 424,6

Excesndeagua 0 0 ¡9.3 422 433 28.1 1,6 0 0 0 0 0 ¡44,5

Escorrentía (mml 045 022 976 211 644 46:5 2892 ¡446 7,23 3,61 ¡.80 09 199,1

Retención del surIs, Escorrentia Tipo ¡liso 27 65
climalico: laso 63,10aplicada: 75 mm anual: 6,31 l/s/Ema (2, B2s, b len=-¡0.21
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CUADRO 51: Ficha hídrica. Almodóvar del Campo

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrer MarzoAbril Mayo Junio Julio Agosí Septiembre Año

Temperatura • 14.7 9.6 6,4 6,2 7,3 9.8 11.9 16.6 20,8 24.9 24,4 201 144

Precipitación 48.0 48.8 62.3 49,4 54.6 55,0 50.0 44,3 3h5 12.1 15.8 240 4957

El’? 52.1 22,9 ¡2.3 ¡3,3 ¡5,6 30,8 47.6 76,9 114.6 154,1 ¡40.6 901 7709

P - El’]’ -4.1 25,9 50,0 36,1 3’.0 24,2 2,4 -32,6 -83,1 -142,0 -¡24.8 66 1

Déficit acumulado 452,7 - - - - - - 32,6 115,7 257,7 382,5 448,6

Reserva útil ¡ 26,0 76.9 100 100 100

Variación de la reserva 0 25.9 50.0 23.1 0 0

¡00 71 30 7 2 1

0 -29 -41 -23 .5 -1

E~R 48,0 22,9 12.3 ¡3,3 15.6 30,8 47.6 73,3 72,5 35,1 20,8 25.0

Déficit de agua 4,1 0 0 0 0 0 0 3.6 42,1 119.0 119,8 65,1 353.7

Exceso de agua 0 3,0 0 13 39,0 24,2 2.4 0 0 0 0 0 81,6

Escorrentía (mm) 0,2 1.6 0.8 6,5 22,75 23,47 12,93 6,46 3,23 1.61 0.80 0,4 80,75

Retención del suelo Escorrentía Tipo fls= 23.04
aplicada: lOO oms anual: 2,56 1/a/Km

2 clitnático: la— 58.72
(2, B,a, b, Im=-12.19

* Datos t¿rmieos tomados dc Puertollano.

CUADRO 52: Ficha hídrica, Ciudad Real

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrer Man Abril Mayo Junio Julio Agos Septiembre Año

Temperatura 14,6 9.0 5,8 5,6 6,9 9,6 12.0 ¡6.1 20.6 24.9 24.4 20.5 ¡4,2

Precipitació.í 43,3 41,7 54.9 45,8 51.9 46,1

1— — — ——
EI~ 52,1 22< ¡2.3 ¡0.6 15.6 301.

48,3 42.7 26,4

— — —
47,6 76.9 114.6

7.2

—
154,1

10.1

—
140.6

25,1 450,1

—
774,496,3

P - El’? -8.8 25 8 42.6 35.2 36.3 ¡5.<, 0.7 ‘34.2 .88.2 -146,9 -130.5 -71,2 ~r0’a”’
Déficit acumulad’, 4798 - . - . . 34,2 122,4 269,3 399,8 471,0

Reserva útil 1 26.’ 69,4 1% 100 ¡OC 100 70 29 6 2 1

Nariadón de la reserva 0 25,8 42,6 30,6 0 0 0 -30 .4! -23 -4 -l

ETR 433 229 12.3 10,6 15,6 30,8 47,6 72,7 67.4 30,2 14,! 26,1

Déficit dr agua 88 0 0 0 0 0 0 4,2 47,2 123.9 126.5 70,2 380.1

Excesodeagua 0 0 0 .4.6 36,3 15,5 0,7 0 0 0 0 0 57,2

Escorrentía (mm) 0.28 0,14 0,07 2,3 19,3 l7~ 5 18.15 9.07 4.53 2.26 1.13 0,56 7524

Relención del suelo Escorrentía Tipo lh= 20.17
climatíco: laso 61,96aplicada: 100 mm anual: 2,38 l/s/Xm2 (2, B,s, b, bn=-17,01
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CUADRO 53: Ficha hídrica. Calzada de Calatrava-Cooperativa

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrer Mr: Abril Mayo Junto Julio Agost Septiembre Alio

Temperatura 13.5 8.2 5.4 5,3 6,8 9.2 ¡1.6 16,6 21,4 25.5 25.4 21 0 14 15

Precipitación 45,9 47.9 51.3 41.3 53.5 40.11 44,6 43,2 23,4 9,8 8,5 232 4326

FTP 46,3 20.3 9,9 10.6 15.6 27,~ 44,2 76,9 122.0 161.6 151.1 994 7856

P - El’? -0,4 27.6 41.4 30,7 37.9 ¡2.. 0,4 -33,7 -98,6 -151.8 -¡42,6 -76.2 DMIdI 503.3

Déficit acumulado 503,3 . - . . - - 33,7 ¡32,3 284,1 4262 5029

Reservaútil ¡ 28,6 70 ¡00 ¡00 ¡OC 100 70 26 6 1 1

Variación de la reseiva 0 21.6 41,4 30 0 (1 0 -30 44 .20 -5 0

45,9 20,3 99 ¡0.6 ¡5,6 27$’ 44,2 73.2 67.4 29.8 ¡3,5 23.2

Déficit de agua 0,4 0 0 0 0 0 0 3.7 54,6 131,8 137.6 76.2 404,3

Excesodeagus 0 0 0 0.7 37,9 12,7 0.4 0 0 0 0 0 51,3

Escorrentía (mm) 0,25 0,12 0.06 0.35 19.12 15,7! 16,11 8.05 4.02 2,01 1.00 0.5 67.3

Retención del suelo Escorrentía Tipo 111= 19.13
climático: lar 64.06aplicada: ¡00 mm anual: 2.13 1/a/lCr,’ (2 B,’s b, !m-19,31

CUADRO 54: Ficha hídrica. Bolañosde Calatrava

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrer Mr’ Abril Mayo Jonio Julio Agost Septiembre Año

Temperatura ¡4.8 8,7 5,3 5.3 6.6 9.1 11,7 ¡5,8 21,4 26,0 25,3 20,8 14.2

Precipitación 42,9 43,9 56.5 37,9 47,3 41,1: 48,7 41,7 29.7 7,8 9,4 21,5 429,1

FTP 52,1 20.3 9.9 ¡0,6 13.0 27,1 44.2 73.3 ¡22.0 165,3 147.6 96,3 782,3

1’ . El’!’ -9.2 23.6 46,6 27,3 34,3 14,7 4,5 .31.6 -92.3 -157,5 -138,2 .74.8 b~~’ 503.6k,nse $0,4

Déficit acumulads, 503.6 - - . . . - 31.6 123,9 281,4 419,6 494.4

Reserva útil ¡ 24.6 71.2 98.5 100 100 ¡00 72 28 6 ¡ ¡

~‘ariadón de 1> reserva 0 23,6 46.6 27,3 1,5 0 0 -28 4 -22 -5 0

ETR 42,9 20,3 9,9 ¡0.6 ¡3.0 27,? 44,2 69.7 73,7 29,8 ¡4.4 21,5

Déficit de agua 9 0 (1 o 0 0 0 3,6 41.3 135,5 133,2 74,8 404,6

Excesodeagus 0 0 0 0 32$ 14,7 4,5 0 0 0 0 0 51.4

Escorrentía (mm) 0.15 0,07 0,03 0 16.4 15,2S 9,87 4.93 2,46 ¡.23 0,61 0,30 51,3

Retención del suele. Escorrentía Tipo Iba 19.22
aplicada: ¡00 enn~ anual: ¡.62 1/a/Km’ climático: laso 64.37C

1B,sb, len=-19,40
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4.2. EL REGIMEN FLUVIAL

Como ya se explicó en el capítulo dedicado a Geomorfología, la red

hidrográficaafluye en su totalidad,directao indirectamente,al río Guadiana,quees

el principalcolectordeesteterritorio. Esterío experimentacambiosdeciertaentidad

precisamenteen el pasopor nuestracomarca,siendolas razonesde estehecho,tanto

geomorfológicas,como hidrológicas. La transición que suponeel Campo de

Calatravaen el comportamientodel Guadianale vienedadapor la existencia,al igual

queen La Mancha,aunqueen menormedida,ceunacoberterapliocena,en buena

parte calcárea,que ocasionaque las aguas d~ lluvia ya analizadasse infiltren

parcialmentey alimentenescasamenteel flujo de ríos y arroyos.De ahíqueen una

parte del sector oriental, la red hidrográfica que se ha instalado en llanos y

depresionescalcáreasesmuy pocodensa,comoocurreen la depresiónanticlinal de

AlcoleadeCalatravao en la de Argamasilla.Nc obstante,en el CampodeCalatrava

también abundan los roquedos paleozoicos, que en general resultan más

impermeables.Asimismoabundanlas formacionesmodernasconun cierto gradode

permeabilidad,como rafias, depósitos de ladera, etc., pero que no dan lugar a

acuíferosde envergaduray desde luego sí suelen presentarbarrancosfluviales

organizadosen unared hidrográficaquealimentacursosde mayor importancia.

Los Montesson, enconjunto,máshomogéneosaunqueel roquedopaleozoico

alterna con formacionesrecientesalgo más permeables.En líneas generales, la

densidadde drenaje es importantey se organizancursos,de distinta importancia

hidrológica,en torno al río Guadianaquecruza el territorio de Surestea Noroestey

tambiéna partir de ciertosafluentesmayoresdel Guadiana,talescomoel Bullaque,

el Tirteafuera,el Esteras,etc.

El Guadianaaguasabajo de la desembocadurade uno de sus afluentesmás

destacados,el Jabalón, parece “normalizarse” morfológica e hidrológicamente.

Precisamente,en las cercanfasde estaconfluenciase sitúaunade lasestacionesde

aforo, la del Guadianaen Balbuena.

El ]3ullaque,Tirteafueray Jabalónson LOS otros ríos queen un nivel inferior

destacan tras el Guadiana, aunque el último de ellos sólo en su tramo de
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desembocadurapuede integrarse en nuestra comarca. En esta parte es donde

precisamentese colocauna de las estacionesde aforo, la del Jabalónen Puente

Morena. El río Bullaquees aforadoen el sectcrpróximo a su desembocaduraen

PuenteLuciana,no asíel Tirteafuerani otro conjuntode ríos y riachuelosmenores,

paralos queno seposeendatosde aforos.Registeshidrológicosen el río de Agudo,

Esteras,etc. podían interesarespecialmentea>mo reflejo de la situación de las

cuencasde drenajepropiamentecomarcales.Estosriachuelossoncortossistemasde

flujo que vierten en alguno de los ríos intermedioscitadoso directamenteen el

Guadianay que, mientrasen veranosuelensecarseo conocerun profundo estiaje,

comolas arteriasmásimportantes,en invierno y primaverallevan un cierto caudal.

En este nivel se incluyen e] Río Frío, SantaMaña, Doña Juana, San Marcos,

Valdehornosy Valtriguerode los queafluyendirectamenteal Guadiana;Bullaquejo,

Valdelamadera,Alcobilla, Rosalejoy La Peralosade los que lo hacenal Bullaque;

Hojalora, afluentede] Tirteafuera;Ribera de (jargantiel y Quejigaresde los que

afluyenal Valdeazoguesy otros comoel deRiberade Riofrio, afluentedel Esteras.

Un análisis de aforos de los caudalesde estos siachuelosofreceríauna interesante

información de la circulación hídrica en nuestracomarca, La absolutafalta de

registrosen estos cursosy la casi absoluta en ríos de orden intermediodificulta

extraordinariamentela realización de estecapítulo, que necesariamenteha de ser

brevey superficial.

Sólo hay ocho observatoriosen el territorio estudiado,aunqueen realidad

algunosestánen los márgenesdel mismo. De zllos, dos tienen tan pocasañosde

observaciónque soninutilizables.El restode loE; observatorioscubrenpor unaparte

dos riachuelosafluentesdel Guadianaen el Campode Calatravay queprocedenen

realidadde fuerade nuestracomai-ca,en concretode los conjuntosmeridionalesde

Los MontesdeToledo;setrata del Beceay del ]3añuelo,al caeel primero afluyeen

las cercanías del embalse de Gasset. Esto; riachuelos pueden considerarse

perfectamentemarginales a nuestro territorio, aunque puedan reflejar similares

condicionesa las de ríos comarcales.Por otro lado, hay datosde aforosde ríos de

mayorentidadcomoel Jabalóny el Bullaque.Ambosnacenfuerade la comarca;el

primero en el Campode Montiel al Sureste,el szgundoen Los Montesde Toledoal
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Nortey por tantorepresentanen partelas condicionesdeestasregiones.Por último,

hay variosobservatoriosen el río Guadianaen distintos puntosde su recorrido:en

Balbuenadentro del Campode Calatrava,en Luciana dentro de Los Montes(serie

inutilizablepor sucortedad)y en el embalsede Garcíade Sola, prácticamentefuera

ya de la comarca.Se ve, por tanto, que la documentacióndisponiblees muy escasa

y en partema] distribuidaparanuestrosfines.

CUADRO 55: Estaciones de aforo y período de funcionamiento

Cuenca del Guad¡ana

Rio Estación de aforo Situación Periodo de1
funcionamiento

Bafluelo Presade derivación
Latitud: 39o1010•~N

1960-1977
Longitud: 0011~18~W

Becca Becea
Lat¡Lud: 390 9’50’ N

1921-1978
Longitud: Oo16~47 W

Guadiana Balbuena
Latitud: 38o53~30 N

1957-1978
Longitud: 002540 W

labalt5n PuenteMorena
Latilud: 38’53’20’ N

1949-1978
Longitud: 0o20~ 0 W

BuUaquc PuenteLuciana
Lat¡i;ud: 38o59~ 8’ N

19J7-~978
Longitud: 0o35~35~ W

Guadiana García de Sola
Latitud: 390 8’20’ N

1933-1978
Longitud: 1o29~4O W
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4.2.1. EL CAUDAL MEDIO ANUAL

Los valores másdestacadosde los módulos absolutosse registran en las

estacionesde aforo del río Guadiana,especialmenteen la de Garcíade Sola, que

contabiliza46,7 m3/sg. Estevalor, bastanteimportante,no refleja la escorrentíade

la comarca,ya que se trata de la mayor arteria fluvial de la región,encontrándose

ademásen el embalsede Garcíade Sola. Tras ésta,sesitúala estaciónde Balbuena,

tambiéndel Guadiana,con 17,3 m3/sg. que aunquemuy inferior a la anteriorpor

encontrarseen un tramo aguasarriba, en el Campo de Calatrava, todavíaposee

mayorcaudalabsolutoqueel restodc los cursosfluviales del territorio. El siguiente

valor lo ostentael río Bullaque,queno alcanzani 7 m3/s en plenadesembocadura,

en el sector de Los Montes. Le siguen el Jabalóncon algo más de 2 m3/sg y e]

Bañuelo y el Beceacon 1,1 y 0,59 m3/sgrespectivamente.Estas cifras ponenen

evidenciala importanciaabsolutade los ríos considerados,en algunoscasosestos

cursosni siquieraestánestrechamenterelacionadoscon nuestracomarca,ya que la

mayorpartede] recorrido la realizarfuerade ella, comoel Jabalón.

Pararelacionarestosvaloresabsolutosc~n otros parámetros,particularmente

conla superficiede la cuencadrenada,seempleael móduloespecífico.Estosvalores

que tienen unas cifras inversasa las antericres,revelan que son los ríos más

pequeñoslos queposeenun caudalrelativomayor y los grandes,comoel Guadiana

secolocanen los últimos puestos.Concretamenteel Bañueloy el Beceason los que

representancifras másaltas,alrededorde 5 l/s/km2,junto con el Buaque,queofrece

algo más de 3, y el Guadianaen Garcíade Sola, que tiene 1,8 I/s’k&. Las otras

estacionesde aforo no lleganni a 1 lIs/km2 (Guadianaen Balbuenay Jabalón).Los

primerosríos señaladosson cortossistemasfluvialesde cuencaspequeñas,dondela

precipitaciónesrelativamenteimp2rtante,yaqueprocedende Los MontesdeToledo.

Las superficiesque drenanestánmodeladassobreroquedosmásbien imnermeables

y por tanto los nivelesde escorrentíason los másdestacados.Creemosque dentro

de estasmismascifras puedenmoversealgunode los pequeñosríosy riachuelosde

nuestrosector()ocidentalo de Los Montes.En éste,la escorrentíateóricala habíamos

cifrado entre4 y 7 lIs¡km2, aproximadamente.la cual se acercamucho al caudal

medioespecíficoque se acabade ver. Tambiénla cifra relativa del río Bullaquese
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sitúa en estos niveles, pues, aunque se trata de una cuenca mucho mayor, las

característicasson similaresalos dosprimerosríoscomentados:áreadealimentación

en Los Montes,roquedospoco permeablesen general,precipitaciónmayor que en

las áreasorientales,comoel Campode Calatrava~etc. De todosmodos,en estecaso

hay que reseñarque se trata de la cuencade mayores dimensionesdespuésdel

Guadianay el JaMóny queel río Bullaqueatraviesaalgunossectoresen los que

predominan extraordinariamentelas formaciones de rafia que son algo más

permeablesqueel roquedopaleozoico.Por esocreemosque los cursosfluviales de

ordenintermedio,comoel Río Frío u otros ya mencionadosestaríanmáspróximos

a los valoresde los del Bafluelo y Beceao incluso los superarían.El valor tan

reducidodel Guadianaen Garcíade Sola se debea la gran extensiónde la cuenca

drenaday a que, en general,el río Guadianan 9 destacapor su gran caudaldentro

de los ríos españoles,comoha señaladoM.SalE. (1989) en un recienteestudioen el

quesecomparanlascifras de caudalcon otros ríospeninsulares.Estasconclusiones

ya se habíanextraído en los trabajosclásicos de Hidrología, como en el de V.

Masachs(1948). La insignificanciade los valoresrelativos de las estacionesdel

Guadianaen Balbuenay del Jabalónse deben, en parte, a las mismasrazones

esgrimidasparael caso de la estaciónde Garzíade Sola: cuencasmuy extensas,

(aunqueeaestosúltimos casoshay que añadirel menoraportepluviométricoen el

sector en el que se encuentran,el Campo de Calatrava)y la influencia de los

roquedoscalizos máspermeablesque tambiér abundanen estesector. En él, los

registroscitadosinferioresa 1 lIs/km2 estánpor debajode los que hemoscalculado

para lú escerrentíateórica en estemismo sector,que oscilanen tomo a 2 lIs/km2.

Como se observa,tanto los valores calculadospor un método como por el otro

muestrandiferenciasnetasentre los derramesque se instalan o procedende Los

Montes y los qu~t se localizanen el Campode Calatravao procedendel Campode

klunúel o de áreasde transiciónentreestascomarcas.Clima y Geomorfologíason

las dasrazones,que en líneasgenerales,contribuyen másclaramentea establecer

esus diferencias. Los contrastesintracomarcaleso intrasectoriales, sin duda

impúrtantes,no puedenesclarecersedadala insaficienciaen el númerode estaciones

de aforo.
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FIGURA 60 DIAGRAMAS DE COEFICIENTES DE CAUDAL
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FIGURA 61. DIAGRAMAS DE COEFICIENTES DE CAUDAL
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CUADRO 56: Módulosanuales

Río Estaciónde aforo Superf. vertiente(Km’) Caudal medio anual omódulo absoluto (m3/sg) Módulo específico(l/s/Km2)

Bafluelo Presade derivaciÓn 207 1,1 5,31

Becea Becea 123 0,597 4,85

Guadiana Balbucí<í 18.816 17,374 0,92

.labaión Puente Morena 2337 2,04 0,87

Bullaque PuenteLuciana 2.029 6,27 3,09

Guadiana Garcíade Sola 25.750 46,717 1,81

4.2.2. LA IRREGULARIDAD INTERANUAL

Aunque los cursos de agua no lo acusea inmediatamente,la irregularidad

hidrológica procede de la gran irregularidad pluviométrica. Como se verá más

adelante,el régimen hidrológico refleja con cierta exactitud el ritmo de las

precipitaciones.A pesarde lo escasamenterepresentativosque son los pocos datos

de que se dispone, se han calculado las medidas habitualesde dispersión:.la

desviacióntípicay el coeficientede variacióny ademássehahalladoel coeficiente

de irregularidad,que ofrece la relaciónentre los valores del año más y menos

caudaloso.

La menor irregularidadcorrespondea las estacionesde aforo de los ríos más

importantes,como el Guadianatanto en Balbuenacomo en Garcíade Sola. Los

coeficientes de variación se mueven alrededor del 50% y los coeficientes de

irregularidaden tomo a 10. El río Bullaquese<túa en unaposición intermediacon

coeficientede variacióninferior al 70% y coeficientede irregularidadquesobrepasa

en pocoel valor 20. El restode las estacionesde aforo de los ríosmenosimportantes

muestrandesviacionesmuy destacadas,concoeficientesdevariaciónentreel 70-95%

y coeficientesde irregularidadentre80 y 150. Estos cálculossepuedenconsiderar

normales,puesla arteria mayor de la comarca,el Guadiana,dado su mayor caudal

acusamenosla variabilidad pluviométrica,mieitras los pequeñosríos y riachuelos
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dependenen mayor grado de éstas.Como se ve, los valoresporcentualesde las

desviacionesson mucho mayoresque los correspondientesa las precipitacionesque

secifrabanentreel 25 y el 35%. En regionesmuy emparentadascon la nuestra(J.

Muñoz 1976)estehechose ha relacionadocon las pérdidasdeaguaqueseproducen

por la evapotranspiracióneinfiltración. Segúnes:o,en Los MontesdeToledocuando

la pluviosidadanual poseeun valor escaso(menorde 400 mnt) el volumende agua

perdidoes de un 85-90%, mientrasque cuandosuperanlos 600 mm. las pérdidas

oscilan entreel 65 y el 70%. Por eso,cuanto menor seala precipitaciónmayores

serán las pérdidas y más importanteserála variabilidad; cuanto más lluvias se

registren menor será la influencia porcentual de la pérdidas y menor será la

variabilidad.

Por nuestra parte y dado que los datos que poseemosno nos permiten

establecerdiferenciaspor sectores,sino másbicn en relaciónde la envergaduradel

curso fluvial considerado,podemosseñalarque a mayor caudal absoluto menor

irregularidad.Esto eslo queocurreen el Guadianao inclusoen el Bullaquey esta

idea parecerelacionarsecon la citadaanteriormentede que a mayor pluviometría

menorvariabilidad. Sin embargoen nuestrazoia, como ya se ha dicho, los aforos

expresanmáslascaracterísticashidrológicasde] río en cuestiónquelasdel sectoren

que se localizan.Dadaslas diferenciasde tama~’io entreunosy otros y quemuchos

deellos desbordanlos límites del territorio, no representanmuy bien lascondiciones

hidrológicas de estacomarca.

CUADRO 57: Irregularidadde los aforosanuales

Río Estación Coefie. de iregularidad Des’ - típica Coefic. de variac¡ón

Bafluelo Presade derivaciÓn 129,47 0,856 75,78 %

Becca Becca 80,634 0,741 95,42 %

Guadiana Balbuena 11,59 7,125 48,72%

iabakin PuenteMorena 154,43 2,118 79,77%

Bullaque PuenteLuciana 22,31 5,603 69,14 %

Guadiana Garcíade Sola 7,4 29,838 59,49 %
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4.2.3. EL CICLO HIDROGRAFICO ANUAL

Estableceruna tipología con base en seis estacionesde aforo de ríos tan

diferentesha deconvertirseprácticamenteen unadescripcióndeciclo anual decada

uno de ellos o en una agrupaciónsimple en ura o dos categoríasdesigualmente

definidas.Al igual queocurríacon los valoresanteriores,el análisisdel ciclo anual

refleja máslas condicionesde los ríos y poco la:; diferenciasintracomarcales.

Las curvas de los coeficientesde caudal son relativamentesimilaresen la

mayoríade los ríos aforadosde la comarca.Los picos,que superanel valor 2-2,5,

sesitúana fines del inviernoy comienzosde la primavera(febreroy marzo),conla

excepción del Jabalónque presentados máximos netos, uno en pleno invierno

(enero)y otro en primavera(marzo).El Becea,aunqueno tanclaramenteofreceuna

curva anual algo similar: un máximo en primavera(abril) y un pico secundarioa

fines de invierno (febrero-marzo).Tal vez éstas eanlasdiferenciasmásclarasentre

unas curvas y otras. El Beceay masnetamenteel Jabalónparecenmostrar las

condicionesdel sectordel Campode Calatrava,cuyasprecipitacionesprimaverales

cobrabanimportanciaa medidaquenosdesplazábamoshaciael Este.Naturalmente,

el Jabalónpresentacaracterísticasde áreasorientales,de dondeprocede,el Campo

de Montiel y Campode Calatravasuroriental.En cualqukrcasola mayoríacoincide

con liS valoresmásaltoscalculadosde la escoirentíateórica.

Los estiajesmediosmáspronunciadossedan, lógicamente,afinales de verano

(agostoy septiembre)de modogeneral,aunqueen algúncaso,corno el Cuadiaraen

García de Sola, se registre en octubre-noviembre.Estos vale~esveraniegosno

sobrepasanen líneasgeneralesel 0,1-0,2.

Por consiguiente,tanto los máximoscomo los mínimos parecenadecuarse

sistemáticamenteal ritmo pluviométrico,pero con el lógico retrasoen los caudales

aforadosconrespectoala precipitación.En consecuencia,puedeseñalarsequedentro

de los tipos básicos de regímenesfluviales, los cursos que circulan en nuestra

comarcase integranen los de tipo pluvial. En unaobrareciente,dc caráctergeneral,

esa estacategoríay másen concretoa la pluvi¿l oceánicaa la queha sido asimilado

el río Guadiana,por la existenciadel máximo bvemal(M. Sala 1989j.
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Así pues,teniendoen cuentalos datosanterioresy generalizandolas curvas

comentadas,el ciclo hidrográficopuederesumirs~de la siguienteforma: Duranteel

verano,especialmenteen agostoy septiembre,los caudalesse reducenal mínimo,

trasno registrarseprecipitacionesestivalesy prod’acirseimportantísimaspérdidaspor

evapotranspiración.La mayorpartede los ríos pequeñosy riachuelosy arroyosse

secan.Los mayoresque, en ocasiones,en los últimos años muy frecuentes,corren

la misma suerte, conservan sus aguas muy tranquilas, como embalsadaso

encharcadas,dadoel poco caudaly la escasapendientede los vallescomarcales.Con

las primeraslluvias relativamentesignificativas de] otofio (septiembrey sobretodo

octubre y noviembre) los caudalescomienzana incrementarseen los ríos más

importantes, mientras los arroyos y riachuelos que los alimentan corren

esporádicamente,alcanzandotodoselloscoeficientesdecaudalqueoscilanentre0,5-

1. En el invierno,con losmayoresaportespluviométricosy las menorespérdidaspor

evaporación,las aguascirculan en todos los riachuelosy arroyosmás importantes

hasta la primavera,dondeel aguadesaparecede los vallejos más pequeños-En

algunasáreascomo el Campo de Calatrava,la cierta importancia de las lluvias

primaveraleshacequese localice otro máximo duranteestaestación.Más adelante,

el descensopluviométricogeneralde mayoy j~¿nio provocaunadisminuciónde los

caudales,cuandola evapotranspiraciónse vuelve muy intensa,acentuándoseeste

procesoen el verano, en el que las esporádicastormentasno logran atenuarla

prolongadasequíaclimáticaehidrológicade niestroterritorio,

Los valoresextremosen los caudales(crecidasy estiajes)siguende cerca,

cuandoseproducen,la tendenciadel ciclo medi3.Losgrandesestiajesy las crecidas,

muchomásraras,sedanen los mismosmesesen los que los módulosson másaltos

o másbajos.Así pues,duranteel verano y a finalesdel invierno, a vecesen plena

estación,escuandoseproducenestiajesy avenidasrespectivamente,aunqueéstasno

tienen ni la importanciani las repercusionesqueen otrasregionesespañolas.Los

estiajesson, desdeluego, másdestacadospor cuanto en ocasionesy en los ríos

pequeñosy medianos,es decir todos menosel Guadiana,abarcantodo el año o al

menosla mitad del mismo. En el caso del Bañuelo, de julio a febrero y en el

Bullaque,de agostoa octubrecon nivelesinferioresa 1 mVs. El Jabaláno el Becea
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puedenestartodo el añosin circulación.

CUADRO 58: Módulos mensualesy coeficientesde caudal

ESTACION
DE AFORO

Octubre No~iembre Dicien,br Enero Febrero Marzo Abril Mayo junio Julio Agosto plienilore

Río Bafiuclo
en Presa

dederlvacióe,

Módulo absoluto 0.192 ¡ .077 1.818 2.165 2,513 2,162 1,642 0,998 0.435 0,107 0.018 0,013

Módulo apeche 0,61 3,45 5,83 6,94 8.2t 6.93 5,26 3.20 1,39 0,34 0,06 004

Co,r.decs,ad.l 0,174 0,979 1,652 1,968 2,334 1.965 1,493 0,907 0.395 0.097 0.016 0,012

0,342 0,654 1,361 1,386 0,071
Rioliecea

en
Reces

Módulo .bsoluto 0,007
————

0,057 2,78 5.317

0,944
——-——
7,674 1I.0~5 11.268
—
1.581 2,210 2,322

¡.469 0.783
——
6.366 0,577
——
1,311 0,119

0,153 0,000 0,001
—

0,008
—

0,002

MóduloeapecIfle 11,943 1.244 0.000

Coerde caudal 0,012 0,573 1,095 2,461 0.256 0,000

RíoGuadiana
en

Balbuena

Módulo.beolato 3.932 11,615 17.208 29,785 40.8~8 36,947 22,587

—

1,200

—

1,300

19,02

—

1.011

—

¡.095

14.298

—

0760

—

0.823

6.274

—

0.333

—

0,361

3,058 2,940

Móduloe.pecific
0

0,209 0.617 0914 1.583

—

1,714

——

2.1<9

——

2,3’9

1.963

—

2,126

0

0162

—

0.176

0,156

coerde caudal 0.226 0.668 0,990 0.169

0,894 0.158
Riojabalón

en
PuenteMorena

Módulo m6oluto 0,322
—

0,138
—

0,158

0680 2138 5274

—

2,257

—

2,585

3,608

——

1,582

——

1.8 2

4,866

—

2.082

3.668 2,582
———
1,104 0.382 0,068

0.062
—
0.026

0,134

Módulo especIFico 0,291

—

0,333

0.915 1,569 0,057

Cos!. dc caudal 1,048 2.385 1.798 1,266 0,438 0,077 0,030 0,066

Río Bullaque
en

Puente Ludana

Móduiealusoiulo 0.831 5,249 7.205 9,658 17.691 14,010 10,092 5.562 3,002 0307 0.438 0.800

Módulaespecílico 0,409 2.587 3,551 4,760 8.79 6,905 4,973 2,741 1.479 0,348 0.216 0.394

Cosi. de caudaL 0,132 0,837 1,149 ¡ .540 2.821 2.234 1,609 0.887 0,479 0113 0.070 0.128

Guadiana
en

Rio

GarciadeSola

Módulo absoluto 22,859 25,823 51.221 64,684 93,~07 86,913 52.987 39.96 31,093 29.831 30,793 30,931

Módulo especUle 0.888
—

0,489

1,003
—

0.553

¡.989 2,512
—
1,385

3.6M
——

2.011

3,375 2,058
—
1,134

1.552
—
0.855

1,207
—
0,666

1.158 1.196
—
0.659

1.201

Coerde cauda] 1.096 1.860 0,638 0.662

Las crecidasson más destacadaspor su espectacularidad,pero no por su

frecuencia.La densidadde drenajeintermedioo alto, la pendientemediamoderada,,

la cubiertavegetalrelativamentedensay la intensidadpluviométricano muyalta son

factoresque impiden verdaderasavenidas.No obstante,hay épocasen las que los

caudalesson importantes,superandoen 30 ó 5’) vecesel valor del módulo,e incluso

en determinadosríos sobrepasanen 100 ó 130 vecesestevalor, comoen los casos

del Beceay Bullaque, másproclivesa multiplicar susaforos.Mientras,ríoscomoel

Guadiana,en las dos estacionesde aforo registradaso comoel Jabalón,queposeen

unas entradas pluviométricasmenores,no poseen crecidas tan importantescon

respectoa sus módulos. De todos modos,en los casosen que las crecidastienen

valoresmáselevados,no seproducen,comoya seha dicho, por unagran intensidad
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pluviométrica,sino como consecuenciade períodosde importanteslluvias, que se

prolongandurantebastantesdíasen mesesqueresultanparticularmentelluviosos.
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