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2. Unascondicionesclimáticas mediterráneascon múltiples variacionesy contrastes

.

El clima es uno de los elementos del medio natural que confieren mayor

originalidady entidadgeográficaal áreade estudiotanto desdeel puntode vistaecológico

comodesdeel antrópico.En estesentido seha sefialadoque “el territorio del Sistema

Central forma una zona climáticasingularque destacaextraordinariamentedentro

delas tierrasmeseteñasdelasqueemerge”(GARCíA ZARZA, E. 1981, Pp. 84-85).

Este sistemamontañosopresentaen su conjunto los caracteresde sequíaestival

propiosde los climasmediterráneos,lo quelesconfierelos rasgospropiosde la montaña

mediterránea. No obstante se aprecian notables contrastes, con una importante

diversificaciónclimáticaquetendráun gran significadoecológicoy geográfico.Sepuede

afirmar así que la complejidadclimáticaesuno de susatributosmáscaracterísticos.Sobre

dicha complejidad señalabaJ. García Fernández,(1986, p. 232) “en ninguna otra

montañade la regiónllegaa semejantegrado”.

Para poder comprender el clima del área de estudio en toda su diversidad, es

necesarioteneren cuentaunaseriede factoresque entrelazadoscontribuyena explicarla.

Entreellosdestacan;la localizaciónen el interior de la península,la elevadaaltitud media,

la continuidad y el vigor de su relieve, su disposición general Oeste-Noroeste,Este-

Sureste,las importantesdiferenciasaltitudinalesy la intensacompartimentacióninternade

su relieve. Estos factores provocan que las condiciones climáticas de las áreas

circundantes,de claro caráctermediterráneocontinentalizadoen función de la dinámica

atmosféricageneral,seveanfuertementealteradasy modificadas(4)

(4> Dunínte las tres cuartaspartes del año las áreas de montaña, como buenaparte de la península, estánbajo
el influjo dominantedel Jet Stream,y el FrentePolar originandosituacionesclimáticasdiversasa partirde
masasde aire cuyasdireccionesprincipalesson la N. -5., NO-SE de carácterpolar o ártico marino o
continental, y tambiénlas de E-O. y SW-NE. vientos húmedos de carácter marino. En verano el influjo es
de masasde componenteSur de carácteraticiclónico, lo que coincidecon la desviaciónhaciael N. del Jet
Strcamy el FrentePolar,lo que propiciatemperaturascálidas,y de escasasprecipitaciones,suavizadosen las
zonasmontanas.(GARCíA FERNANDEZ, J. 1986).
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Dicha alteraciónmarcarálos caracteresclimáticosde las áreasmontañosasque se

irán a su vez diversificando,tanto de Estea Oeste,por la distinta influencia Atlántica,

como de Norte a Sur, por las acusadas disparidades entre las condiciones locales,

influyendo aspectoscomo la exposicióny la orientación.Comoen cualquierterritorio de

montaña,existeuna gradaciónde las condicionesclimáticasen función de la altitud y la

compartimentacióndel relieve,lo queda lugar a una sucesiónde pisosbioclimáticos y a

una gran variedad de topoclimas de gran complejidad e interés ecológico. Al mismo

tiempo puedenobservarsefenómenosfrecuentesde inversión térmica entre las áreas

deprimidas y las alineaciones montañosas. Existe así una gran diversidad de climas locales,

perceptibles a distintas escalas, que demuestran la complejidad señalada, a la que se han

referido los profesoresJ. y A. LópezGómez(1981)y J. GarcíaFernández(1986).

Teniendo en cuenta las aportaciones citadas, se pasan a analizar algunos de los

rasgosmás significativos del clima del territorio objeto de estudio, diferenciando sus

principalestipos y variedadesdesdela perspectivaespacial.Paraestalaborsehanutilizado

las seriesde datosde un total de 22 estacionesterniopluviométricassituadasen estaárea,

salvoen un casoqueselocalizaen susproximidades(EstacióndelPuedode Navacerrada,

provincia de Madrid en el limite con la de Segovia).Los registroshansido tomadosde la

obra de F. Elías Castillo y L. Ruiz Beltrán, (1977), de gran utilidad, pese a algunas

limitacionesa teneren cuenta<5)• Sólo los datos referentes a la Estación de La Pinilla, no

pertenecena esaobrasinoal trabajo de G. CalongeCano,(1987).

Partiendode las fuentescitadasseprocedearealizarun mapaen el queselocalizan

las diferentesestacionesa estudiar(Vid. Mapa N0 10). Sobre estabaseseelaborauna

tipología de estacionescon condicionesclimáticashomogéneas,reflejadasen dominios

climáticos, en los que a su vez sediferencian las distintas variedadeszonales en que

puedensubdividirse.Dicha tipología se efectúaa partir de algunosindicadoresbásicos

como la distribución estacional y la cuantia media mensual de las temperaturas y las

precipitaciones, que se expresará gráficamente en diagramas de Gaussen. Además se

~> Conviene señalarque los datos de los distintos observatorios no pertenecen a peñadostemporales
uniformes.En la reddeobservatoriosempleadaseadvierteciertairregularidadensudistribucióngeográfica,
junto a una notableescasezen las zonasde altasmontalla. Ello que suponeun condicionantepan el
adecuadoconocimientoclimatológicodeestosespacios.
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tendrántambiénen cuentaunaseriede indicadoresagroclímáticos<6)~ De esta forma los

dominiosclimáticosy las variedadeszonalesde las áreasdel SistemaCentralCastellano-

Leonésson las que seseñalanacontinuacion.

2. 1. El dominio climáticofrescoy seco

.

Presenta una temperatura media anual entre los 10 y los 1 20C, con una oscilación

térmicaanual elevada,de 16 a 220C, lo que implica una acusadacontinentalidad.Las

precipitacionesvaríanentrelos 350y los 850 mm. anuales.Conello presentaun carácter

general más fresco y seco que en las áreas próximas de la meseta del Duero. El periodo

invernal tieneuna largaduración,próxima a los 6 meses,(denoviembrea abril), aunque

puedenproducirseheladasde septiembreajunio. El veranoescorto y suaveconacusada

falta de precipitaciones.Las estacionesintermedias,primavera y otoño, son de corta

duración, careciendo de verdadera entidad y mostrando un carácter transicional,

presentandola irregularidadtípicade todo clima mediterráneo.

En la clasificación de Papadakis este dominio se corresponde con el tipo climático

Mediterráneo Templado, con un régimen térmico Templado Cálido, en todos los casos,

y un régimen de humedad predominantemente Mediterráneo Seco, con manifestaciones

localesde MediterráneoHúmedo.Predominala vegetaciónde carácterxerófilo, como la

coscojao la encina,en las partesmás bajasy menosfrescas,y de caráctercriófilo en el

resto, representadopor el roble melojo. En cuanto a los cultivos agrarios de secano

destacanel trigo, la cebada,y el centenojunto a algunasleguminosas.En regadíopodría

cultivarse la remolacha, las patatas, la alfalfa y algunas hortalizas los cultivos más

extendidos.Dentro de estedominio hanobservadolas siguientesvariedadeszonales,que

sereflejanademásen diferentescuadrosy gráficos:

(6) Ademássehantenido en cuentaotros indicadores de la obra citada, (CASTILLO, E. Y RUIZ BELTRAN
E. 1977),comoson:En primerlugarla duracióndel invierno o periodo frío, (marcadapor el n0 de meses
contemperaturamediainferiora 1 00C factor limitativo parael desarrollodel ciclo vegetativode lasplantas).
En segundolugarla duracióne importanciadelperiodo seco y la aridez, (factor tambiénlimitativo en el
ciclo vegetativo). Teniendo esto en cuenta se consideraademásla clasificación agroclhnática de
Papadalds, válidaparacaracterizaragroclimáticamentelasdistintasáreas.
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a~ Variedad de los bordes externos: limitrofes con la cuencadel Duero. Se

caracterizapor la crudezade los inviernos y la fuerte sequedadanual, la más baja del

Sistema Central y de la región de Castilla y León, según J. García Fernández (1986). En

estoscaracteresinfluyen tanto su elevadaaltitud, como su situacióna umbríay sotavento

de relievesprincipalescomo Guadarramay Gredos. Se extiendenpor las depresiones

interiores del Valle de Aniblés-Comeja,o la de Campo de San Pedro-Valledel Biaza,

abiertasa la citadacuenca(Vid. Estacionesde Guterreflo,Campode 5. Pedroy Linaresdel

Arroyo). Ademásaunque no se dispone de datos, puede decirse que con algunas

variacionesestascondicionesse extiendena áreascomo la Sierrade Avila o el macizo

Serrezuela-Sepúlvedaque presentanunasituaciónsimilar, aunquecon mayoraltitud.

bl Variedad del Valle Alto del Tonnes y Aravalle: se constataun apreciable

incrementode las precipitacionescon respectoa la variedadanterior,aunqueestassigan

siendomoderadasy más propiasde la mesetadel Duero quedel interior de un sistema

montañoso,como seflalaba J. García Fernández(1986), ademásen esta área puede

reducirse relativamenteel período de heladas (7) (Vid. EstacionesBarco de Avila y

Bohoyo).

e) Variedaddelbordeoccidental,próximo a la Sierrade Gata,dondelas influencias

oceánicassemanifiestan,perocon ciertatimidez, continuandolos rigores invernalesy la

sequedady la aridez estival, (Vid. EstaciónFuenteguinaldo).Estas irán reduciéndose

conformenosacercamosala Sierra,queperteneceya a otrodominioclimático.

~‘>La comarcacitadaseencuentrasituadaenlaumbríadelAlto Ciredos,y al abrigode losvientosfríos quele
proporcionala Serrota.En Barcode Avila el númeroanualde díasde helada,segúnJ. GarcíaFernández,
(1986) sereducea 35, lo que contrastaconlos 76,7de Avila capital.El períodolibre deheladasdisponible
dura 5,7 meses,175 días de finales de abril a mediadosde octubre (ELIAS CASTILLO, F. Y RUIZ
BELTRAN, L. 1977).
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GRAFICOS N0 2: Diagramas Ombrotérmicos del Dominio Fresco y Seco.
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Barco de Avila, (1.007 ni.)
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2.2. El dominio climáticofrio y húmedodemontaña

.

Con unas temperaturas mediasanualesinferiores a 100C, y una larga duración de la

estacióninvernal, que suele rebasarlos 7 meses. Su pluviometría es muy variable,

oscilandoentrelos 700a 1200 mm anuales,o incluso más. Revistengran importancialas

nevadas, que en los meses invernales pueden superar en cuantía a las lluvias, durando tanto

como el periodo de precipitaciones en las zonas más altas. La aridez, pese a que la sequía

estival es importante,prácticamentedesaparece,siendo el verano una estacióncorta y

fresca, con una duración de menos de dos meses, y condicionesde amplio confort

climático desde el punto de vista humano. Estos caracteres,aunque con algunas

variacioneslocales,son típicos de las Sierrasde Ayllón-Riaza Somosierra,Guadarrama,

Parameras, Gredos, Serrota, o Béjar. Todas ellas presentan atributos de frío y humedad

propios de climas de montaiía, aunque con importantes variaciones.

Según la clasificación de Papadakis este dominio correspondea los tipos

MediterráneosTempladosFrescos,variando de unas a otras el régimentérmico, que

siempre indica condicionesfilas, y permaneciendofijo el de humedadMediterráneo

Húmedo. La vegetaciónnatural se presentaescalonadaen complejascliseries siendo

predominanteslas especiesde caráctercriófilo, representadaspor el roble melojo y el pino

silvestrequeaunos 1.800m. essustituidopormatorralalmohadillado.Se tratade áreasde

escasopotencial agrícola, siendo más propiciaspara un aprovechamientoforestaly

ganadero, con un tardío agostamientode los pastos.No obstanteen las zonasmás bajas o

de solana pueden cultivarse cereales como el centeno o la avena, junto a patatas y judías en

generalen regadío.

En función de estoscaracteresy de la informaciónutilizadase puedenestablecer

lassiguientesvariedades:

a) Variedadbasalde la Sierra de Guadarrama:representadapor la estaciónde San

Ildefonso.Con un alargamientonotabledel inviernoa unos7 meses,(de octubrea mayo),

y del periodode heladas.Lasprecipitacionesanualessonsuperioresa 800 mm., con gran

importanciade las nevadas,unos30 díasfrente a los 100 de lluvia. La aridezse reducea]
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mesde julio y la primeramitadde agosto.Conalgunosmaticesestetipo climático podria

representara las zonasbasalesmáspróximasa las Altas Sierrasde Ayllón Guadarramay

Somosierra<8)

b) Variedadde Alta Montafla: representasobretodo a las zonasde altamontafíade

Guadarramay Ayllón, con una altitud superiora los 1.800 m. (Vid. Estacionesdel Puerto

de Navacerrada y de La Pinilla), pudiendo no obstante, extenderse, aunque con matices al

resto de las zonasde alta montai~a. Sobresalenpor su carácterfrio, con un invierno que

superalos 8 mesesy unatemperaturamedia anual inferior a 70C. Las precipitaciones

pueden superar los 1.200 mm., destacando el incremento de las nevadas, (63,8 días en el

Pto. de Navacerradafrentea 76 de lluvia) El periodoseco espoco apreciableo incluso

inexistente.

c) Variedadde las laderasmediasde solana:representadasrespectivamentepor las

estacionesde Peguerinos,en Guadarramay SanMartín de la Vega del Alberche,en la

Serrota,(1.351 y 1.518 m. respectivamente).El invierno dura entrelos 7 u 8 mesesy las

temperaturasse suavizanconrespectoa la variedadanterior. Su rasgomásdestacadoesla

moderacióndelasprecipitacionesy sumarcadasequedadestival,pesea la altitud. Estase

manifiestasobretodo en la segundaestacióncitada,(615 mm.), localizadaa sotaventode

los vientoshúmedosdelSury Suroeste.

d) Variedadde la SierradeGata: surasgomáscaracterísticoesel incrementode las

precipitaciones,que rebasanlos 1.200 mm. anuales,pesea que se percibela sequedad

estival. Se observaasí un incremento de la influencia Atlántica, que influye en una

moderaciónde su régimentérmico que adquierecaracterísticasmás templadas,con un

invierno no inferior a6 mesesy unatemperaturamediasuperiora 11 0C, (Vid. Estaciónde

Navasfrías).

(8) En San Ildefonso, la cantidadde días de heladaesuna de los más elevadosde los observatoriosde la
regióncastellano-leonesa,con 155 díasentrenoviembrey abril. La precipitaciónen forma de nieveesde
29.9 mn.anualesquecontrastacon los 12 mm. delacercanaSegovia,(GARCIA FERNANDEZ, J. 1986).
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GRAFICOS N0 3: Diagramas Ombrotérmicos del Dominio, Frío y Húmedode Montaña.
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2.3. El dominio climáticotemplado-cálidoy húmedo

.

Se caracterizapor labenignidady cortedadde susinviernos,quetansólo durande

3 a 5 meses.Las precipitacionessuelensercopiosas,superandolos 1.000 mm anuales,lo

que amortiguamínimamentela sequedadestival, teniendoen cuenta que el verano se

presentacomo unaestacióncáliday larga(con másde 3 mesescon unatemperaturamedia

superiora 200C). Estascondicionesse apreciancon claridad en las zonasde solana,tanto

de las zonasbajasde la vertientemeridionalde Gredos,Valles del Tiétar y Alberchecomo

en el Valle del Alagón y la Sierra de Francia (9)~

Segúnla clasificaciónde Papadakislos regímenestérmicosson de tipo templado

cálidos, o subtropical (Vid. Estaciónde Candeleda).Los regímenesde humedadson en

todos los casos mediterráneoshúmedos, encontrándonosasí ante climas de tipo

Mediterráneo Templado, con algunas variaciones. Estos caracteres setraducen en una

vegetación natural en la que predominan especies termófilas, (encinares

lusoextremadurenses,y alcornoques en las zonas más bajas y cálidas), pudiendo

encontrarseespeciessubtropicalescomo el cactuso la chumberaen las zonasmáscálidas.

El roble,junto conespeciesintroducidasporel hombre,comoel castañoo el pino pinaster,

son las especiesmás adaptadasa zonas,altitudinalmentemás elevadas.Por otra parte

suelenaparecerlos elementostípicosde la agriculturamediterráneacomoson la vid y el

olivo, junto auna intensagamade frutales, (cerezos,melocotoneros,higueras,e incluso

naranjos). Pueden darse gran diversidad de cultivos, como el trigo el maíz, o las lentejas en

secano,y en regadío,hortalizas,fresas,y en las zonasmás termófilastabaco,algodón,y

pimentón.

a) Variedad del Valle del Tiétar: se aprecian algunas diferencias significativas en

fUnción desudisposiciónmásorientalu occidental,especialmenteen las zonasbajas,(Vid.

Estacionesde Candeleda,Arenasde 5. Pedroy La Adrada).Las variacionesaumentansí

comparamos estas con las áreas localizadas en las vertientes serranas, donde se percibe un

~> Estasáreasabiertasa los vientoshúmedosdel Suroestey protegidasde las masasfilas de procedencia
septentrional,ejercende pantallascondensadorasde humedad,y muestranasí unassingularescondiciones
termáfilasy húmedasquelasindividualizandentrodelámbitoterritorial enqueseencuentran.
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incrementonotable de las precipitaciones,y una relativa suavizacióntérmica (Vid.

EstacionesVillarejo del Valle y el Hornillo).

b) Variedadde la Sierrade Francia:oscilacionesdel mismotipo queen la variedad

anterior se producenen la Sierra de Francia, como puedeapreciarsecomparandolas

estacionesde quesedispone,Villanuevadel C. y Valero de la Sierra,mostrandouna fuerte

diversificacióntopoclimáticaa escalacomarcal(LLORENTEPINTO, J. M. 1989).

e) Variedaddel Valle del Alberche: representadaspor la estaciónde El Tiemblo.

Presentaun régimen térmico de solana, si bien presentauna mayor sequedadque las

anteriores.Así sereducecon respectoaaquellasla variedadde especiesvegetales,estando

representadasprincipalmentepor el pino pinaster. Disminuyen también las aptitudes

agrícolas,con unamenordiversificaciónque en el Valle del Tiétar o la Sierrade Francia.,

dominan el viñedo, el olivar y el cultivo de cerealen secano,y algunashortalizasen

regadío.
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GRAFICOS N0 4: DiagramasOmbrotérmicosdel Dominio Templado y Cálido de

montafía.
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3. Unos suelosecolósicanientevaliosospero de escasaaptitud a2ronómica

.

En las áreasde montaña del SistemaCentral Castellano-Leonésla complejidadde

las formas de relieve y la fuerte diversidad climática dan lugar a una extraordinaria

variedadedafológica.Muchosde los suelosexistentesen estasáreas,sehan formado en

circunstanciasambientalesdistintas a las actuales,experimentandodesdeentoncesuna

escasaevolución. Predominanasí formacionesedafológicasantiguas,en cuya situación

actualha incidido notablementela actividadhumanapropiciandomúltiplesalteracionesy

procesos erosivos apreciables sobre todo en sectores de las vertientes serranas del Sur de

Gredos,la Sierrade Francia,o la Sierrade AyIlón.

Además de lo expuesto hay que señalar en las áreas de estudio predomina una

litología de naturalezasilícea,lo que suponeque unagran mayoríade sus suelosseande

carácterácido, de bajo pH (5-6), y pobresen nutrientesminerales.Frentea ellos en las

escasaszonasde litología caliza los suelospresentanun carácterbásico,con un pH más

equilibrado,peroescasamentedesarrollados.

Teniendoen cuentalo anterior,se procedea realizarunapresentaciónbásicade las

grandesagrupacionesedafológicasexistentesen el áreade estudio,a partir de algunasde

las aportacionesexistentes<1O)~ Para efectuar dicha presentación se han utilizado los

criterios y clasificacionesclásicas, como la Sistemática de Kubiena con algunas

modificaciones, que resultan, tradicionalmente, los más utilizados en los análisis

geográficos,y botánicos.Estoshan sido completadospuntualmentecon la clasificación

americanaVII y de la F.A.O. (1I)• Así desdelas zonasbasalesa las de cumbresdel ámbito

de estudioseencuentranlas siguientesagrupacionesde suelos:

(10) Paraestatareanoshemosbasadoen el “Mapa de SuelosdeEspalla”,escala1:1.1000.000,(GUERRA, A.
Y OTROS, 1968) completada con los estudiosmás específicoselaboradas por A. García Rodríguez y 3.
FortezaBonin (1966),parala provinciade Avila y el másrecientede A. GarcíaRodríguez(1984)parala de
Salamancaa escala1:200.000.
(II) Apartede los estudiosanterioressehaconsultadolarecientecartograflaaescala1:500.000,de J. Portera
Boníny Otros (1987)para toda la regiónde Castillay León, queempleala menosextendiday máscompleja
clasificaciónde suelosde laF.A.CI, si bienpresentadificultades para su lecturae interpretación por la escasa
diferenciación existenteen la trama de colores empleada. Parecidas carencias presenta la cartografía de
Clases Agrológicas a escala 1:500.000 por los mismos autores(1987), que puedeutilizarse para una
aproximacióngenerala lascaracterísticasproductivasdeestossuelos.
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1.- TierrasPardasMeridionales;selocalizanen las zonasde altitud mediay baja,

con topografía poco accidentada,sustrato ácido, sobre rocas ígneas y metamórficas.

Presentannormalmenteunperfil pocodesarrollado,A(B)C, con un horizonte,A, de escaso

grosor, y otro inferior con materia poco humificada. Pueden estar asociados a

xerorankers,en zonasde mayor pendienteo de fUerte presión antrópica,e incluso a

litosuelos en las zonas rocosas.Aparecenligados con frecuenciaa la vegetaciónde

encinareso pinaresde Pinus pinaster,en las zonasmásarenosas.Debido a su pobrezaen

humusy a su escasodesarrollosonsuelospobresparalos cultivos, siendomásaconsejable

su dedicaciónganaderaen formadepastizaleso dehesasdepastos.

Seextiendenporamplios sectoresde los piedemontesde Guadarramay Avila y de

las fosas intramontanascomo la del Alberche y Campode San Pedro-Valledel Biaza.

Ademásalcanzancierta extensiónen las zonasmás bajasdel Valle del Tiétar, y puede

ocuparlas laderasbajasde montañasmediascomola Sierrade OjosAlbos, de Avila, y de

las Parameras.

2.- Suelos Pardosno Cálcicos o TierrasPardasDegradadas;se sitúan sobre

condicionestopográficasy litológicas muy similaresa las anteriores,con una naturaleza

semejante,aunque algo más rica en humus, siendo más fácilmente erosionable. Se

formaronenun clima máscálido y húmedoy suelenmostrarun mayordesarrollo,lo que

conlíevaqueseanaptosparala actividadagraria.Estasueleocupargrandesextensionesen

las fosasdel Valle de Amblés,Corneja,Tiétary CampoAzálvaro,junto aalgunossectores

externosde los piedemontes.Es posible que en las zonasmás bajaspuedanpresentar

algunosproblemasdegleyzacióny encharcamientos.

3.- SuelosAluviales o de fondo de Valle; sonel resultadode la acumulaciónde

materialesaportadospor los ríos, y no de un procesoedafológicoin situ, por lo que deben

considerarsecomo un tipo intrazonal. Estos suelos ocupan en estasáreas superficies

exiguasy dedifícil cartografíaal predominarlos vallesestrechosy encajados.Se localizan

en las zonasmás bajasde fosasy piedemontes,dondealcanzansu mayordesarrolloal

recibir los aportesde las laderas.Constituyenlos mejoressoportesparaalbergarcultivos o

praderías,quepuedenserregadasporsu localizaciónjunto a los caucesfluviales. Salvoen
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el Valle del Adaja, y del Tiétar, su extensión es bastante escasa, no pennitiendo una

actividadagrariade verdaderaimportanciafueradel ámbitolocal.

4. Suelos Pardos sobre depósitos alóctonos pedregosos; tienen un carácter

intrazonal, con extensionesreducidasy difíciles de cartografiar,a la escalaempleada.

Aparecenal pie de algunas sierras sobre depósitos de gravas y conglomerados de

naturalezacuarciticay textura limosa. Tambiénen las zonas de glaciscomo los de las

formaciones de rafias que alcanzan cierta extensión en las áreas basales de la Sierra de

Ayllón, la Serrezuelade Pradales,y la Sierrade Francia-Tamames-Quilamas.Son suelos

oligotrofos, pobres y de aptitudes agronómicas escasas, pudiendo albergar actividades

silvopastoriles,aunquepuedendarlugara camposde cultivo conpocaproductividad.

5.-. SuelosPardos Calizos sobre materiales consolidados;se localizan sobre los

sustratoscarsticosdel piedemonteexternosegoviano,del macizo Serrezuela-Sepúlveda,y

de algunas áreas de paramos terciarios en la depresión Campo de 5. Pedro-Valle del Riaza.

Puedenconsiderarseminoritariosen el conjuntodel ámbitode estudio.Poseenun perfil A

(U) C, y un horizontede humustipo muí!, normalmentedepocaamplitud.

Se tratade suelosde vocaciónsuyo-pastoril,sobrelos que sedesarrollanencinares

o sabinares, y extensionesde pastizal, pudiendo ser labradas, aunque con bajos

rendimientos.En las zonasde topografíamás accidentadaestos suelosmuestrancierta

degradación,adquiriendoun carácterrensiniforme, pudiendosólo soportarpastizaleso

algunas formacionesarbóreascomo las sabinas o el pino pinaster, introducido por

repoblación.

6.- TierrasPardasHúmedas;se sitúan en las laderasmontañosassobre rocas

ígneaso metamórficas.Constituyenel tipo de suelosmás característicos,extensosy de

mayor importanciaecológicaen el conjuntodel territorio. Suelenaparecerligadosa los

melojareso rebollares,u otrosárbolesdehojacaduca,conun perfil, A (B) C, o A B C, que

varía con las condicioneslocales.Es frecuenteque aparezcanalteradosen formaciones

podsolizadasy rankeriformesde carácteroligotrofo, muy relacionadascon la altitud, el

sustrato,y la degradacióndesu cubiertavegetalporla actividadantrópica.
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Alcanzan su máxima evolución en las concavidadesde las laderas medias,

pudiendoversesalpicadasporafloramientosrocososy litosuelos. Sucontenidoen humus

sueleserelevado,con un aceptablepoderderetenciónde humedady unaintensaactividad

microbiana. Este suelo puedeser adecuadopara el cultivo, pero al ir aumentandola

pendientese suelendestinara pradoso bosques,principalmentemelojaresy pinaresde

pino silvestre.

En las altasladeras,por encimade los 1.600-1.700,pierdensus característicasde

buenahumidificación,conformandosuelospoco profundos,muy susceptiblesa ¡a erosión

y de carácter rankeriforme. Pueden albergar pinares, o bien piornales y formaciones de

enebrosrastreros.

7.- Suelos Pardos sobre depósitos alóctonos; se sitúan en algunas vertientes,

comolas de Gredos,la Serrota,o Ayllón, sobresuperficiesde cantosrodadosprocedentes

de procesosglaciaresy periglaciares.Presentanun carácter esqueléticocon un lento

procesode edafización,pudiendoalbergarunavegetaciónexigua.

8.- Tierras Pardas Húmedasde CéspedAlpino; son las formacionesedafológicas

propiasde la altamontaña,desarrollándoseen las hondonadas,entregrandesafloramientos

rocosos,y manchasde litosuelos. Sirven de soportea los pastizalesde desarrolloestival,

céspedalpino y formaciones turbosas,muy frecuentesen las zonas altas de Gredos,

Serrota,y Béjar, asícomoen Guadarramay Ayllón.

4. Una cubierta vegetal muy transformada. nero rica, diversa y de rran valor

ecolosico

.

La cubiertavegetal, expresiónsintéticade las condicionesde la trama natural,

refleja una extraordinariadiversidad tanto en las especiesfloristicas, como en las

formacionesquela componeny sudistribución.Estehechoseexplicasi setieneen cuenta

que a la inherentevariedadbotánicade una montañacon fuertescontrastestopográficos,

climatológicos, etc., se suma su localización en un ámbito donde se entrecruzanlas

influenciasAtlánticasy Mediterráneas,tantoen su clima comoen su flora.
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Asimismo estasáreassecomportancomoverdaderosrefugiosde endemismos,y

formacionesrelícticas, testigosde una compleja evolución bioclimática. Pesea ello el

estadoactualdelas formacionesvegetalescomosudisposición,respondenengranmedida

ala secularaccióny gestiónhumanadel medio,conunadistribuciónespacialcompleja.De

esta forma las masasvegetalesde estasáreasde montañapresentana menudo <‘un

caráctermásrural quenatural”, (TROITIiÑO, M.A. 1986).

En relación con ello han sido notableslas destruccionesy degradacionesde

bastantesformacionesvegetales,viéndosea menudo sustituidaspor cultivos, especies

repobladas,etc.

El paisajevegetalmás dañadoha sido el de las áreascon mayoraptitudagrícola,

normalmentesituadoen las fosasinternasy piedemontes.Menorimportanciaha tenido la

degradaciónde las formacionesde lasvertientesmontañosas,aunquecon frecuenciasehan

visto alteradaspor aprovechamientosabusivoso inadecuados,y también por intensas

accionesde repoblaciónforestal. Aún así se conservauna importantecubiertavegetal,

perviviendo importantesmasasboscosascon distinto grado de alteración, existiendo

ademásmúltiples formacionesarbustivasy estratosherbáceosautóctonos.Deestamanera

las áreasdel SistemaCentralhansido calificadascomounverdadero“casisecológico” en

el marco de la Españainterior, con funcionesde verdaderoreguladorambiental en el

marcode laMeseta(PEDRAZA,J. 1981).

El estudiodel paisajevegetalque se inicia partede los dominios de vegetación

potencial,quesecorrespondengeneralmentecon los diferentespisosbioclimáticos(12) En

segundolugar serealiza un comentariovalorativo de su situacióny estadoactual, tanto

desdeel puntode vistaecológicocomodesdeel delaprovechamientohumano.Paraello se

ha elaboradoun esquemacartográficobásico,en el que serecogenlas grandesmasasde

vegetación,poniéndolasen relacióncon los usosdel suelo,(Vid MapaN0 11). Siguiendo

estaspautasseha realizadoel análisisqueseexponeacontinuacion.

(12) Se toma así como referenciala obra de 5. Rivas Martínez (1987), resellandolas serieso asociaciones
floristicas potencialesen cadazona o piso bioclimático, lo que sirve de base para compararcon las
característicasrealesde la vegetaciónexistentey sudinámicaa travésdesusetapasserialesdc sustitución.
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4.1.El viso mesomediterraneo

.

Se correspondeen general,con las áreasde piedemonte,fosas internasy zonas

bajas de vertientes secas. En ellas predomina una vegetaciónpotencial de bosque

mediterráneo de frondosas esclerófilas, cuya formación más representativa son los

encinares, (Quercus ilex subespecie rotundifolia). Estos se disponen en diversas

asociacioneso seriesespecificasen fUnción tanto de las condicionesclimáticasde cada

sector, como del sustratodominante. Su extensiónaltitudinal es muy variable en cada

sectorpredominandoentrelos 1.000 y 1.100 m, si bien en las vertientesmássoleadasy

secaspuedellegara los 1.200-1.400como máximay hastalos 600 m como mínimo, caso

del Valle Tiétar, presentandobandasde transiciónmuy amplias.Teniendoestoen cuenta,

encontramos las siguientes formaciones y series:

a~ Los encinarescaroetanos:en las zonasde clima continentalfrescoy seco,sobre

sustratosácidos, donde la encina se asocia frecuentementecon el enebro(Juniperus

oxycedrus) (¶3) También aparecen sobre sustratos calizos, (suelo pardo calizo),

asociándosealas sabinasalbares,(Juniperusthurifera)con formacionesespecificas,en el

piedemonteexternosegoviano,y en el áreade Sepúlveda-Serrezuela.En estaúltima se

presentan además los quejigares (Quercus fagínea), sirviendo en ocasiones como

transiciónentrelos pisosde laencinay el melojo(14)

~ En los encinarescarpetanossedistingueuna seriecaracterísticade las zonasmáscontinentalesy secas,
Junipero oxycedri-Querceto rotundifoliae S. Otra máshúmeda,conmayordesarrolloarbóreoy riquezaen
su sotobosquey formacionesherbáceas,Genisto hystricis- Querceto rotund¡fol¡ae S., que apareceen las
áreasmás occidentalesy con mayor influencia Atlántica a partir de los V. del Adaja y el Corneja.Los
encinarespropiosdelos sustratoscalizospertenecena la serieJuniperothuriferae.-Quercetorotundifoliae
s.
(II) Los encinaresen los que seda la asociacióncon sabinaalbarpertenecena la serie supramediterránea
Junipero thuripherae-Querceto rotundifoliae S..Los sabinaresalbares pertenecen a la serie Junipereto
hemisphaerico-thuriferaeS.,y losquejigares a la Cephalantero¡ongifoliae-QuercetofagineaeS.
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6) Los encinaresluso-extremadurenses:característicosde los pisosbasalesdel V.

del Tiétary la SierradeFrancia.En ellaslaencinapuedepresentarseasociadaconespecies

arbóreastermóflíascomo, piruétanoscornicabras,madroños,acebuches,alcornoques,y

ocasionalmentequejigos,en sus nivelesmás elevados.Junto aellos tienensu dominio en

las zonasmásbajas,los alcornocales,(Quercussuber)(15)•

La dinámicade los encinaresha estadomarcadaporsu fuerteretrocesohistórico, en

virtud de accionescomo talaspararoturación,carboneo,leñas,clareoso adehesamientos

parapastosen todaslas áreas,destacandoel V. de Amblés,V. del Corneja,C. 5. Pedro-V.

del Biaza, donde predominanlos terrazgosagrícolasy los pastizales.En fechas más

recientes han sido frecuentes en sus dominios las repoblaciones con especies como el Pinus

pinaster,o el Pinuspinea,especialmenteen el V. del Alberche.Enotrasáreasesnotablela

presenciade matorralesde sustitución,carrascales,y jarales, tomillares,sobresaliendoen

el piedemontede Ayllón, la 5A de Gata,y Serrezuela-Sepúlveda,dondelapresiónantrópica

ha retrocedidonotablemente.

En la actualidad,sonmayoritarioslos pequeñosbosquetesque aparecenbastante

degradadosy modificados,si bien aún seencuentranextensionesbien conservadasy de

gran valor, en áreascomo la Sierra de Avila, de Villanueva y el piedemonteabulense.

Menciónespecialmerecenlos encinaresaclaradosen formade dehesas,apreciablespor su

valor pascicolasobretodo en la zonaoccidentaldel piedemonteabulensey en el de las

Sierrade Béjar, enlazandocon las formacionescaracterísticasde la penillanurameseteña.

c~ Los bosquesde ribera: se correspondencon formacionescaducifoliasque se

desarrollanenbandasparalelasa los caucesfluviales,beneficiándosede la hidromorfia de

los sustratos.Pesea mostrarcierta independenciacon respectoa las zonacionesy pisos

altitudinales, tienen sus manifestacionesmás extensasen los fondos de valle de las

depresionesinternasy piedemontes.Presentanuna disposiciónen catenascon respectoa

los márgenes fluviales, configurando galerías, de gran significado ecológico. Las

(15) Los encinares luso-extremadurensespertenecena la serie mesomediterránea Pyro hourgaeanae-
Querceto rotundifoliae S., (encinar conpiruétanos) los alcornocalescorresponden a la serieSanguisorbo
agrimonio¡di-Querceto suberis S.
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saucedas(de Salix salvifolia, y Salix atrocinerea) y las alisedas, (Adnus glutinosa), se

sitúan respectivamenteen los lechos de inundación y canalesde estiaje, con gran

importancia en el control geomorfológico de estos. Los lechos mayores y riberas

constituyenel hábitat de fresnedas,(Fraxinus angustifoliae),choperaso alamedas,

(Populusalbay Populusnigra)y olmedas,(Ulmusminor).

Las alisedastienensu dominio en las zonasmásoccidentalesy húmedas,cuencas

altas del Alberche, Tormes, Tiétar, Huebra, y Agueda, mientras que las fresnedasy

olmedasseextiendenportodo el territorio, siemprequemantengansuelosfrescosla mayor

partedel año. La alta productividadagrariade los sustratossobrelos que se sitúanjunto a

su buenaaccesibilidadha dado lugar históricamentea talas selectivaso totales, siendo

estosbosquessustituidospor usosagrarios,prados,huertos,etc. En las últimas décadas

esteprocesoseha acelerado,al efectuarsemasivasplantacionesde especiesde crecimiento

rápido como los chopos,o al serutilizadosparala extracciónde gravas,o la construcción

de infraestructurasy urbanizaciones.

4.2. El piso supramediterraneo

.

Está representadoprincipalmentepor la formación de robledales,rebollareso

melojares. Su especieprincipal, el roble melojo (Quercuspyrenaica) tiene carácter

caducifolioy Atlántico,por su exigenciaen humedad.Sudominio climático, se sitúaentre

los 1.100 y los 1.600-1.700m., aunqueen las zonasmás húmedasestapuedellegar a los

500 m, casodel Valle del Tiétar o la Sierra de Francia. Se desarrolla normalmente sobre

suelosprofundos,como la tierrapardaforestal,formandobosquesmuy densos,tantoen las

vertientes serranascomo en algunasáreasde depresionesy piedemontes.Su amplia

extensiónbioclimática les convierte en una de las formacionesmás representativasy

extensasde estasáreasde montaña,presentandoestasimportantesvariacionestanto en su

configuracióncomoen sus caracteres.Entreellaspodemoscitar (16):

(16)Los melojarescontinentalesestánrepresentadosporla serieLúzuloforsteñ-Quercetopyrenaicae5.. En
la Sierra de Ayllón-Riaza, con condicionesalgo más húmedasse sitúa la serie Festucoheteropbyllae-
Querceto pyrena¡caeS. La seriehúmedaGenistofalcatae-Quercetopyrenaicae5., escaracterísticade la
partemás baja del piso supranieditenáneoen las áreasoccidentales,a la que sucedeen altitud la Holco
mofli-Quercetopyrenakae5. de carácterhúmedo-hiperhúmedo.En los Valles del Alagón y del Tiétar
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a~ Los máshúmedos:de las áreasoccidentalesdeGredosy Sierrassalmantinas.

b~ Los continentalesy secos:presentesen Guadarrama,Paramerasy vertientes

orientalesde Gredos.

c~ Los mesomediterráneoscálidosy húmedos:típicos de los Valles del Tiétary el

Alagón.

Ademásde los robledalesen estepiso montañosoaparecenotrasespeciestanto de

carácternaturalcomode origenantrópicoqueserian:

d~ Los hayedos, abedulesy acebedas:pueden habitar en estas condiciones

bioclimáticas,constituyendoformacionesde alto valor natural y de origenEurosiberianoo

Atlántico, que suelenocuparenclavesde reducidaextensión.Los hayedostienencarácter

relícticoselocalizanen el Puertode la Quesera,Sierrade Ayllón-Riaza,siendouno de los

másmeridionalesdeEuropa,en los que apareceel haya(IFagussylvática),con su cortejo

florístico. Porsuparteel abedular,(Bétulaceltibérica),sepresentaen rodalesdispersosno

muy extensos,sobre suelos frescos de ladera o en fondos de valle en contacto con

vegetaciónripícola,tantoen la Sierracitadacomo en Somosierray Guadarrama,pudiendo

aparecerademásejemplaresde tejo (Taxus baccata), o de serbal (Sorbus aucuparia)

(HERNANDEZ BERMEJO,JE. Y SAINZ OLLERO, II. 1.984). Las acebedas,con el

acebo,(llex aquifolium), comoespeciemásrepresentativa,cuyosbosquetessesitúanen la

zonade GuadarramaOriental, apareciendoejemplaressueltosen las umbríasde las sierras

másorientales.

el Los pinares: revisten gran importancia ecológicay paisajísticadestacando

especialmentelos dePinusSylvestris,queocupangranpartede las vertientestanto de las

Sierras de Guadarramacomo de Malagón, donde constituyen la masaforestal mejor

conservadade la zona y la de mayor importanciaeconómica.Su presenciamasivapor

debajode los 1.600 m. esatribuidanormalmentea la influencia humana,aunqueexistan

numerososargumentosen contradeestatesis(ROJOA. Y MONTERO, 0. 1996, pp.75-

78). Tambiénen relacióncon la intervenciónhumanaseencuentranotrospinarescomolos

apareceel melojar mesomediterráneo(600-700 m. a 1.100-1.200 m.) de la serie Arbuto-Querceto
pyrcnaicae5.
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de Pinospinasterde las vertientessur de Gredos,o del áreadel Alberche,o la Sierra de

Gata, donde pueden existir formacionesde Pinos pinea o nigra.

O Los castañares:(Castanneasativa), han sido introducidos en las sierras de Béjar,

Francia,y la Vertiente Sur de Gredos.Ocupanlos estratosmás bajos del dominio del

robledad,con restosapreciablesque cumplenun papelecológico similar a las especies

climáticas,aunqueen claroretrocesoporlaenfermedaddela tinta.

En todoel conjunto las transformacionescausadaspor la acciónantrópicahansido

muy intensas,propiciandola aparicióndepastizalesy áreasdematorralcon las etapasde

sustitucióncaracterísticas.De estamaneralas masasboscosasmuestranun alto gradode

alteración,predominandoen el casodel roble los rodales,máso menosextensosdeporte

arbustivo o arborescente,salpicandolas áreasde pastizaly matorral. La regeneración

arbustivao arbóreatiene lugar en muchasáreasanteel retrocesode la presiónhumana

destacandoen la Sierra de Ayllón, sectoresde Gata, etc., encontrándoseen ambos

magníficos ejemplos de melojares maduros y bien conservados. Por otra parte la

localizaciónde los enclavesde acebal,hayedo,y abedular,en cabecerasy sectorespoco

accesibles,ha propiciado su conservaciónhastanuestrosdías, lo cual no impide que

muestrenciertadegradacióndebidaal pastoreoextensivoy al turismo de montaña.

4.3. El pisooroniediterráneo

.

Aparecetansólo en las sierrasmáselevadas,situándosesu límite inferior adesigual

altitud en losdistintossectores:De 1600 a 1700 ni en Ayllón, Somosierra,Guadarrama,y

Parameras-Serrota.De 1.800-1850m. en Gredosy Béjar. Su limite superiorsuele llegar

bastalos 2.000o 2.100 m.. Estepiso, especialmenteventosoy frío, acogeuna vegetación

potencialrepresentadaporpiornalesy cambronales,junto a matorralesalmohadillados,

y enalgunasáreaspor los pinaresdepino silvestre(F7)

(17) El piso oromediterráneoestárepresentadoporlas siguientesseries:Juniperonanae-Cytisetopurgantis
5., (pinares,piornalesy enebralesrastreros),siendo característicade las altas laderasde Ayllón-Riaza,
Somosierra,y Guadanama.La serieCytiso purganti-Echinospartetobarnadesfl5., (enebralesrastrerosy

piornosserranos)escaracteristicadela Sierrade Gredos,salvoen su sectormásoccidentaldondedominala
serie Cytiso purganti-Echinosparteto pulviniformis, que también espropia de la SierradeBéjar.
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Los pinaresde Pinossylvestris, cuya extensiónse ha visto incrementadapor

repoblacionesrecientes, muestran en estas condiciones bioclimáticas revisten gran

importancia, encontrándosesu dominio climático por encima de los 1.600 m.

aproximadamente, (FERRERAS, C. Y AROZENA, ME. 1.987, pp. 210-212), aunque

como se ha mencionadoanteriormente,este es un aspectomuy cuestionado en la

actualidad.

Las formacionesde matorral, que estánrepresentadasen este piso han sido

sometidastradicionalmentea la prácticadel fuego con fines pascícolas,perdurandoen

algunoscasoshastael momentoactual,Parameras-Serrota,Gredosy Béjar. Esto,sin duda,

ha favorecidoel predominiodeespeciespirófilas como el piornal, quepuedeextenderse

haciael piso supramediterráneo.En los sectoressuperiores,sonfrecuenteslas formaciones

de turberaso tremedalesde granvalor ecológicoy científico.

4.4. El pisocrioromediterraneo

.

Se localiza a partir de los 2.000-2.100m., correspondiendoal nivel superior o

alpino de la cliserie. Su vegetaciónmás característicaviene representadapor céspedes

alpinizados (Festuca indigesta), y cervunales, (Nardus estricta), junto a comunidadesde

liquenesen zonasrocosasy ventisqueros.Se trata de pastizalespsicroxerófilosquejunto

a muchasáreasdel piso anteriorhan tenido un aprovechamientotradicionalextensivo,de

carácter estacional constituyendo los agostaderosque alimentabana la ganadería

trashumanteo transterminantedurantela sequíaestival.

En estasáreasde alta montaña y gran fragilidad es frecuentela apariciónde

endemismosde alto valorflorístico, especialmenteen el casode Gredos(18)~

(18) La vegetacióncrioromediterráneavienerepresentadaporlas seriesde pastizalespsicroxeróflios,Hieracio
niyriadeni-Festueo Indigestae S.,y Agrostio rupestri-Armerieto bigerrensis 5., la primera es
caracteristicade la altamontañade Ayll6n Somosierray Guadarrania,mientrasque la segundaanreccen
Gredos. Paranicras-Serrotay Béjar.
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5. Un variado mosaicode unidades QeoecoIoEicascon aptitudes y limitaciones muy

diversificadas

.

El estudiode los principaleselementosdel medionatural ha puestode manifiestola

gran diversificación y complejidad existente, tanto en sus caracterescomo en su

distribuciónespacial.Comoresultadode ello seproduceunafragmentacióndel medio en

una variadagamade condicionesecológicasy ambientales,básicasparacomprendertanto

la organizaciónsocialy porendela estructuraterritorial de estemedio de montaña.

Teniendoen cuentalas consideracionesprecedentes,y que como señalóM. Sorre

(1955) “la noción de aptitud o vocación del suelo es indispensablepara explicar el

paso del mareo fisico a la actividad % el apartadodedicadoal medionatural se

concluyecon una presentaciónde los distintos conjuntoso unidadesque presentanunas

condicionesgeoecológicashomogéneas.Deestaforma selleva a cabouna aproximación,

desde una visión integradora, a sus principales aptitudes y condicionantespara el

desarrollode las actividadeshumanas,y de la gestiónterritorial.

Para la definición de estosconjuntos,sehan interrelacionadola mayoría de las

variablesdel medio fisico, teniendoen cuentala influenciahumanaen susmanifestaciones

actuales.Sehadadoprimacíaen primertérmino a aquellasvariablesquetienenun carácter

desencadenanteo aglutinador,comolasgrandesunidadesde relieve.En segundolugarse

utilizan las condicionesclimáticasexistentesen ellas.Posteriormenteseconsideranotros

elementosnaturalescomo los edafológicos,de vegetación,o de la estructurade usos del

suelo. En función de estoscriterios en la trama natural del SistemaCentralCastellano-

Leonésse distinguenlos conjuntosgeoecológicos,o unidades naturales, (Vid. Mapa N”

12), quesepresentanseguidamente.
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5.1. LasAltas Sierras

.

Dentro de estosconjuntosseencuentranlas Sierrasde Ayllón-Riaza, Somosierra,

Guadarrama,Serrota,Gredosy Béjar. Se trata de áreasdondepredominanlos elementos

naturales,que muestranuna influencia antrópicamenorque en el resto de las zonasal

presentaraltos condicionantestanto parael desarrollode las actividadeshumanasy su

articulaciónsocial. Debidoa ello las actividadessilvopastorilesresultanser las más aptas

con caráctergeneralenestaszonas,quepresentanla siguientearticulaciónespacial:

- Las laderasbajasy mediasson los geosistemasdondela influenciaantrópicaes

notable,aunqueva disminuyendoconla altitud. Suelenpredominarlas áreas de pastizaly

matorral,junto con los bosquesbastantealteradosde frondosas,generalmentemelojares,o

de coníferas,pino pinastero silvestre,fruto de repoblaciones.Aunquerespondena estos

caracteresgenerales,las áreasde la VertienteSur de Gredosmuestranciertas diferencias

en su trama natural al presentaruna mayor diversidadflorística y una más compleja

utilizaciónantrópica,con unagrancantidadde abancalamíentos,en fUnción de su carácter

termófilo y húmedo.

- En las altas laderas,que se localizana partir de los 1.700-1.800m., lapresencia

humanase reduce, teniendo por lo general una utilización más limitada y carácter

estacional.Predominanlos geosistemascuyoscomponentesprincipales sonlos matorrales

almohadilladosy los elementosgeomorfológicosespecialmenteen las cumbres,donde

suelen aparecermodeladosglaciaresde gran calidad paisajísticay valor natural. En las

vertientes sobresalenlos caucestorrenciales encajadosen hendiduras, recuencosy

gargantas,formando verdaderoscanales erosivos y que con frecuenciadan lugar a

cabecerasfluviales.

En general las Altas Sierrassonespacioscon un alto valor ecológico,disponiendo

de una gran riqueza y variedadde recursosnaturales,hídricos, forestales,ganaderos,

cinegéticos,paisajísticos,etc. Se trataademásde áreascon un fuerteatractivocientífico,

cultural y turístico, sobretodo en las más accesiblesdesdela capital madrilefla, como

Guadarrama,Somosierra,Ayllón y (Medos,lo quepuedealterarsucomplejoordennatural.
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En estesentidoconvieneseñalarque setratade zonasdegranfragilidad y proclividada la

erosión, especialmenteen las altas laderasy lineas de cumbres,donde desparecela

vegetaciónarbóreay las condicionesnaturalessonmásrigurosas.

5.2. Las MontañasMedias

.

A estasunidadespertenecenel macizoSerrezuela-Sepúlveda,junto a las Sierrasde

Malagón-Quintanar,Avila, Ojos Albos, Parameras-Villafranca,Piedrahita-Castillejos,

Francia-Tamamesy Gata.Estasáreascon una menorentidad en su relieve,presentanpor

lo generalunoscondicionantesmenoresqueen los espaciosanterioresparalas actividades

humanas.Este hecho posibilita una mayor influencia antrópica, dando lugar a cierto

equilibrio entrelo naturaly lo rural, lo quelas dotade granvalorecocultural.

Los distintos conjuntos, aunque con condiciones medioambientalesmuy

diversificadasy una frágil organizacióngeoecológica,muestranuna clara vocación y

aptitud para las actividadesganaderas,y forestales.Debido a ello predominanlos

geosistemasde pastizal y matorraljunto a las masasde bosquenatural, en generalmuy

modificadas,que pierdenterrenofrentea las de implantaciónhumana.Tambiénseaprecia,

sobretodoen las de clima menosriguroso,la implantaciónde cultivos agrícolasen forma

de bancales,que alcanzangran desarrolloen las vertientesde la Sierra de Francia,que

como señaló J. García Fernández(1983, p. 277) presenta“una acusadapersonalidad

geográficadentrodel 5. Central”.

Los recursospascicolastiene importanciaen casi todos los casos,destacandolos

forestalesen la SierradeMalagón, con productivospinaresdepino silvestre,y la Sierrade

Gatacon magníficosrobledalesnaturalesy pinares,si bienentodasellashan sido notables

las repoblacionesconconíferas.Porotraparteexistenimportantesespaciospoco alterados

y de predominio natural como los cañonesdel Riaza y del Duratón en Sepúlveda-

Serrezuela,o las Batuecasenla Sierrade Francia.
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5.3. Las depresiones.fosasy corredoresinteriores

.

Incluyen un conjunto muy numerososde espacioscomo los de Campo de San

Pedro-Valledel Riaza, fosas del Moros-Voltoya, Campo Azálvaro, Valle de Amblés-

Corneja,Valle del Tormes-Alberche,y El Corredor de Béjar. Tienen en común su

morfologíaaplanaday su carácterdeprimido, lo quepropiciaque su tramanaturalpresente

caracteresmuchomenoscontrastadosy rigurososque en las estribacionesmontañosasque

les circundan.Cuentancon menoreslimitacionesparasu organizaciónsocial, junto a una

notableaptitudparael desarrollode las actividadesagropecuarias,de infraestructuras,y de

núcleosde poblaciónpermanente.Ello explica que en su paisajeprimenlos componentes

socialessobrelos naturales,fruto de unatradicionale intensaorganizaciónsocial.

Revistenasi granimportancialos geosistemasagrarios,tierrasde cultivo, praderas

y sotos fluviales, pastizales,dehesas,etc. salpicadospor asentamientoshumanose

infraestructurasde diversa índole. Además por su especialconfiguración topográfica

poseengran potencialidadparaalbergarembalsesartificiales, sobrelos cursosfluviales

principales,como el del Burguillo en el Alberche,o el del Voltoyaen el CampoAzálvaro.

Estoscaracteres,junto a su proximidada los espaciosserranosconfierena estasáreasun

fuerte atractivopara los asentamientosturísticos, urbanizaciones,áreasrecreativas,etc.

especialmenteen laszonasmáspróximasa Madrid, comolas del Valle Tiétar, el del Bajo

Alberche,o los del Moros y Eresma.En función tanto de sus aptitudesagrariasy de la

orientaciónde estetipo de actividadessepuedendistinguirlos siguientestipos de espacios:

a) Continentales:presentanbastantessimilitudes con las zonasde la mesetadel

Duero, con cultivos como los cereales,forrajeras,tuberculos,leguminosas,ademásde

pradosy pastizales,paramantenera una ganaderíaque aprovechaademáslos recursos

pascicolasde lasmontañascirucundantes.Meascomo las de Campode San Pedro-Valle

del Riaza, o las del Valle de Amblés y Corneja, presentanun potencial agrícola

predominante,que se plasmaenun paisajedecamposabiertosy algunasáreasde pastos.

Frente a ellas las fosas de los Altos Tormes, Alberche, Campo Azálvaro, Valle del

Sangusín,del y delEresma,tienenuncaráctermásganaderoqueagrícola.
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b~ Mediterráneos:se incluyen en estetipo las áreasdel Bajo Alberche,El V. del

Tiétar,y el del Alagón, en las que sus condicionesclimáticastermófilasalbergancultivos

comoel olivar, viñedo,cereales,frutales,y hortalizas.

Además en la zona del Tiétar se puedendesarrollarademáscultivos de tipo

subtropical,como el tabacoo el algodón,teniendoademásciertarepresentaciónen todas

ellas los aprovechamientosganaderoso forestales,sobre todo pastizales,praderas,y

dehesas.

$4. Lospiedemontesy zonasdecontactoconla mesetadel Duero

.

Al igual que en las fosasy depresionesconformanespacioscon clarasaptitudes

agropecuariasy una largae intensaocupacióny gestiónantrópica.Se trata de áreasde

transiciónentrelas sierrasy las tierrasllanasmeseteñas,tanto en el planoecológicocomo

en el socioeconómico,lo que les permite a estaszonasdesarrollaruna economíadual,

montaña-llanurade gran originalidadgeográfica” (MARTINEZ DE PISON, E. (Dir.) Y

OTROS, 1977, p. 16). Predominanlos geosistemasagrariosde caráctercontinentalen los

que destacantanto los paisajesganaderos(pastizales,praderías,dehesas),como los

agrícolas,tierrasde cultivo, y los asentamientose infraestructuras.

Porsus aptitudesganaderasdestacanlas áreasdel estrechopiedemontede la Sierra

de Ayllón, los sectoresmás internosdel de Somosierray Guadarrama,y los bordesde las

Sierrasde Avila y Béjar. Además existen condiciones que permiten el desarrollo de

cultivos forrajeros o cerealistasen sectoresexternos y de sustrato calizo de los

piedemontessegovianosy en los de Avila y Ojos Albos. Debe mencionarsela aptitud

potencial para la construcciónde embalsesde los sectoresdonde los cursos fluviales

aparecenfuertementeencajadoscomo en los casosde los valles del Eresma,o Duratón.

Asimismo destacaelusoturístico-recreativoqueencierranalgunasde las áreas,sobretodo

las más próximasa las Sierrasdel Guadarrama,Somosierrao Ayllón, muy próximasa

Madrid.
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Las áreasforestalesy los espaciosde predominio natural quedanreducidosa

determinadosenclaves,por lo general próximos a los niveles basalesde las sierras

(MUÑOZ JIMENEZ, J. Y BULLON MATA., T. 1982). Destacanasí los melojaresde

piedemontesde Ayllón, y Gata,los sabinaresde Prádena,en Somosierra,los cañonesdel

Pirón y el Río Viejo en Guadarrama,o los encinaresde Riofrio-Revengaen estamisma

área,ademásdelos del bordeoccidentalde la Sierrade Avila.
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