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ESTUDIO DE LAS MATERIAS PRIMAS MINERALES 

CONTENIDAS EN LOS MATERIALFS MIOCÉNICOS LACUSTRES 

DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Por Domingo GIMENO TORRENTE 

RESUMEN 

El proyecto de investigación presentado en su día al Instituto de Estudios 
Albacetenses, pretendía estudiar y caracterizar, con criterios petrográficos y 
geoquímicos, las rocas silíceas y volcánicas presentes en las cuencas lacustres 
miocenas de la provincia de Albacete, compararlas con otros casos semejantes 
bien conocidos y realizar una evaluación de la posible relación de estas rocas 
con las mineralizaciones de azufre (origen de este elemento, mecanismos de acu
mulación en la cuenca) presentes en los sedimentos. 

Naturalmente, dada la antigua importancia de las explotaciones de azufre 
de Las Minas de Hellín, buena parte del trabajo debía radicar en conocer que tipo 
de mineralización fue beneficiada, cual es su ubicación en el seno de la columna 
litoestratigráfica del Mioceno, cuales son las litofacies asociadas al azufre y cual 
pudo ser su relación espacio-temporal (y genética) con los sedimentos y las rocas 
volcánic.:as antes citadas. 

El estudio de los afloramientos existentes hoy en día y el análisis de la 
abundante información geológica y cartográfica recientemente publicada, ha 
permitido cubrir este objetivo. El hallazgo a lo largo del estudio de abundante in
formación inédita, concerniente a la explotació n de la mina a lo largo de todo el 
siglo XX, ha permitido además recuperar información muy valiosa sobre el desa
rrollo de las labores subterráneas, abandonadas desde el 1960 y hoy en día inac
cesibles. 

En conjunto hemos podido reconstruir aceptablemente la morfología tri
dimensional del yacimiento minero, factor de gran importancia para la interpre
tación genética del yacimiento. Las características más notables de éste son su 
marcado carácter estratoligado y/o estratiforme (con diferentes texturas: nodu
lar, estratifonne, macrocristalina, etc.), su preferente asociación a rocas sedi
mentarias evaporíticas (sulfatadas) y su buena preservación textura!. Además, es 
interesante resaltar que las mineralizaciones de azufre aparecen en el seno de di
ferentes horizontes estratiformes a lo largo de más de 200 m de secuencia estra
tigráfica vertical en el sector de Las Minas. 

Con respecto a la importancia del yacimiento y su eventual explotabilidad 
en el futuro, se trató del yacimiento de azufre nativo más importante del Sud-
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oeste europeo y existen aún reservas, pero las condiciones de mercado actuales 
hacen totalmente imposible su explotación competitiva. El declive económico 
del yacimiento comenzó al sufrir la directa competencia de otros yacimientos de 
azufre nativo más ricos y se concretó definitivamente en el momento en que se 
generalizó la recuperación del azufre presente en otras substancias (como sub
producto), principalmente a partir de los sulfuros masivos de la Faja Pirítica 
Sudibérica y de hidrocarburos. Hacia 1950 los principales productores de azufre 
eran el azufre Frasch de los cap rocks del sur de los U .S.A. y el procedente de la 
tostación de piritas en Europa (en gran medida Riotinto); el descubrimiento y 
desarrollo en la década de los 50 de los depósitos de azufre nativo de Méjico, Po
lonia, Irak y el W de Texas, en U.S.A. hizo bajar drásticamente los precios del 
mineral y supuso el fin anticipado de la mina de azufre d~l Coto Menor de He
lJín. 

Las rocas volcánicas presentes en el sector en estudio corresponden a lam
proítas . Se trata de rocas que por su rareza han llamado la atención de numero
sos investigadores desde finales del siglo pasado, y recientemente han sido obje
to de diferentes estudios de tipo petrográfico, geoquímico y petrogenético. Esta 
información ha sido recopilada, analizada y complementada con nuevas aporta
ciones petrográficas y analíticas. A pesar de su interés, los estudios disponibles 
en la bibliografía no resuelven el problema que nos ocupa con respecto al azufre 
y d silicio , es decir, la posible relación genética entre lamproítas y rocas sedi
mentarias. 

El estudio llevado a cabo en las mineralizaciones de azufre no ha mostrado 
ninguna relación espacial directa entre éstas y las rocas volcánicas, excepción 
hecha del hallazgo casual de una impregnación sin importancia en la base de una 
colada de lamproítas. El estudio volcanológico desarrollado demuestra que las 
lamproítas se emplazaron pro-parte como coladas, y que éstas coladas han inte
raccionado (formación de peperitas macro- y microglobulares) con los sedimen
tos lacustres que contienen las mineralizaciones de azufre y diatomitas, en su 
tramo superior. Este hecho implica que los sedimentos lacustres implicados en 
la interacción no estaban litificados, es decir, fueron coetáneos con el volcanis
mo; y por lo tanto, ligeramente posteriores a la mineralización de azufre (o apro
ximadamente contemporáneos, si ésta es diagenética). Otra consecuencia del es
tudio es un mejor conocimiento de la estructur.a del aparato volcánico del Cerro 
del Monagrillo. 

Los estudios geoquímicos desarrollados sobre las mineralizaciones silíceas 
(diatomitas) no han dado resultados positivos, por comparación a la bibliografía 
existente, y por lo tanto no han ofrecido novedades respecto a una posible rela
ción genética entre diatomitas y volcanismo. Por lo que se refiere a la relación 
diatomitas-azufre, se ha confirmado la coexistencia espacio-temporal de estas 
mineralizaciones en algunos puntos (por ej. en el Cenajo), pero como ya había si
do indicado en algunos estudios estratigráficos precedentes los niveles ricos en 
azufre aparecen por debajo de los niveles económicamente explotables de diato-
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mitas; en el caso de las mineralizaciones claramente diagenéticas de azufre esto 
implica igualmente una contemporaneidad entre ambas mineralizaciones, pero 
no necesariamente una relación directa. Dada su importancia actual, se han estu
diado las diferentes explotaciones de diatomita actualmente en actividad, y se 
ha realizado igualmente una estimación de su potencial futuro. 

En definitiva, el estudio desarrollado ha permitido constatar la existencia 
de una serie de factores geológicos de índole regional que han causado la coexis
tencia espacio-temporal de volcanismo, diatomitas y mineralizaciones de azufre: 
existencia de una tectónica local distensiva relacionada con la existencia de una 
zona de cizalla dextra de dirección NO-SE, desarrollada durante el intervalo Tor
toniense medio-Messiniense en el seno de un contexto geotectónico regional 
compresivo: rápida subsidencia local con generación de ambientes lacustres (y/o 
de transición); moderada influencia terrígena en el momento de generación de 
las mineralizaciones. 

Por otra parte, aunque no se ha resuelto de una manera unívoca la posible 
relación genética volcanismo-mineralizaciones sí se han resuelto las premisas bá
sicas (descriptiva de las mineralizaciones, geoquímica, paragénesis mineral) para 
poderla afrontar con rigor por otros métodos, por ej., mediante la realización de 
estudios de geoquímica isotópica en un perfil completo de la columna litoestra
tigráfica en los sectores mineralizados. 

1. INTRODUCCIÓN 

Los materiales lacustres de edad miocena de la provincia de Albacete se co
nocen desde finales del siglo pasado. Buena parte del interés suscitado por estos 
materiales se debió a la presencia de mineralizaciones de azufre, intensamente 
explotadas a lo largo de casi un siglo, desde mediados del 1870 hasta 1960. Este 
hecho propició la redacción de detallados informes geológico-mineros, como el 
de Meseguer (1924). Ya en tiempos más modernos estos materiales han sido es
tudiados en diferente detalle desde la década de los 70 en varias tesis doctorales 
y ha sido publicada la cartografia geológica del IGME en su nueva edición. 

En conjunto podemos resumir que se dispone de una buena base geológica 
que permite afrontar una investigación detallada sobre tres tipos de materiales 
conocidos desde los tiempos de Meseguer, pero cuya relación (claramente intui
da por la mayoría de los autores) no ha sido sistemáticamente estudiada: las in
tercalaciones volcánicas en los sedimentos, las mineralizaciones de azufre y los 
depósitos silíceos. Estos últimos también han sido explotados desde antiguo y 
hoy en día constituyen más del 80% de la producción española de diatomitas. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1994, #34.



8 

2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA Y GEOLÓGICA 

El sector a estudiar está situado en el SE de la provincia de Albacete, en los 
alrededores de las poblaciones de Hellín, Las Minas, Elche de la Sierra, el embal
se de Cenajo, llegando hasta el confin con la provincia de Murcia. Los materiales 
a estudiar están situados en general a cotas topográficas comprendidas entre los 
300-600 m sobre el nivel del mar. Estos materiales están comprendidos en las 
hojas 867 (Elche de la Sierra), 868 (Isso) y 890 (Calasparra) del mapa geológico a 
escala 1:50.000 del IGME. 

Desde el punto de vista geológico el sector comprendido está situado en la 
Zona Prebética, es decir el sector más externo de las Cordilleras Béticas. Desde 
el punto de vista estructural se trata del arco Alcaraz-Hellín-Almansa, en el que 
se produce una importante y abrupta flexión en las directrices tectónicas alpinas 
estructuradas en las fases principales del orógeno. La citada flexión está origina
da por el desarrollo de una zona de cizalla asociada a una o varias fracturas de 
zócalo de dirección NO-SE. 

Desde el punto de vista litológico, el sector a estudiar está constituido por 
materiales triásicos (arcillas y yesos de las facies Keuper), jurásicos (dolomías, 
calizas y margas), cretácicos (conglomerados , areniscas y arcillas rojas, calizas, 
dolomías y margas) y terciarios (arcillas, calizas y margas continentales atribui
das al Oligoceno; conglomerados , calcarenitas , margas y calizas marinas del 
Mioceno inferior y medio; facies lacustres del Mioceno Superior-Plioceno); so
bre todos estos materiales reposan los materiales continentales pliocuaternarios 
y cuaternarios. Todos los materiales citados pre-Mioceno Superior muestran en 
mayor o menor grado los efectos de una estructuración alpina ligada al desarro
llo del orógeno bético, que en los materiales citados se manifiesta principalmen
te en forma de pliegues, pliegues falla y escamas (en general desarrolladas a par
tir de los niveles evaporíticos triásicos). Se trata en conjunto de una tectónica 
propia de un nivel estructural muy superficial, en e1 dominio más externo 
(autóctono y/o paraauctóctono) de una cordillera de plegamiento. 

Las facies lacustres del Mioceno Superior contienen los sedimentos y rocas 
volcánicas cuyo estudio afrontamos. Litológicamente se trata de principalmente 
de conglomerados y areniscas, margas con yesos , niveles y nódulos de sílex y 
azufre, calizas, margas diatomíticas y diatomitas. Los materiales volcánicos co
nocidos son de tipo lamproítico y aparecen tanto en forma de cuerpos intrusi
vos como intercalados (coladas, fragmentos detríticos y/o piroclastos) en el seno 
de los sedimentos. Como quiera que el estudio propuesto no es de índole regio
nal sino específico, y que los materiales a estudiar tienen un carácter que pode
mos denominar post-orogénico en sentido amplio, omitiremos en lo posible des
cripciones referidas a los materiales premiocenos y nos concentraremos en los 
temas concretos objeto de nuestro estudio, remitiendo al lector interesado en 
más detalles a la abundante bibliografía citada, así como a las hojas 1 :50.000 del 
Mapa Geológico Nacional de la serie MAGNA. 
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Las primeras noticias geológicas detalladas de la zona que nos ocupa apare
cen probablemente en el trabajo de Meseguer (1924), y están directamente 
orientadas a ilustrar la geología de las minas de azufre, entonces en pleno desa
rrollo. A pesar de este interés precoz y de Ja intensa actividad minera desarrolla
da hasta 1960, hay que esperar hasta la década de los 70 hasta comenzar a dispo
ner de estudios modernos (tesis doctorales, cartografías de la serie MAGNA, 
etc.), con dataciones bioestratigráficas precisas, cartografias detalladas e inter
pretaciones paJeogeográficas. 

Calvo (1978) se ocupó de describir detalladamente los materiales mioce
nos marinos del mioceno inferior y medio (principalmente margas , calcarenitas , 
areniscas, etc.) que constituyen el substrato de las cuencas lacustres citadas. Es
tos materiales son el producto de una transgresión miocena (Langhiense), desa
rrollada sobre un paleorrelieve plegado y fracturado, en el que resaltan los anti
formes carbonatados secundarios, con un avance en progresión desde el sur ha
cia el norte. Los materiales marinos tienen un espesor variable y unas litofacies 
diversificadas que indican un control estructural con zonas de subsidencia local 
mantenida. La distribución regional de estos materiales aparece controlada por 
estructuras tectónicas correspondientes a las fases finales alpinas, y en particular 
por la estructura del arco Cazorla-Hellín-Alcaraz que debía comenzar a confor
marse en esos momentos. Hay igualmente indicios de una actividad diapírica 
por parte de los materiales triásicos (distorsiones en la paleogeografia local de la 
cuenca, aportes detríticos). Estos materiales marinos aparecen plegados por una 
fase de tectónica tangencial compresiva atribuida al SerravaUiense superior
Tortoniense basal, que iría acompañada de una regresión marina generalizada 
(los materiales marinos mis modernos serían aproximadamente de la misma 
edad). 

Calvo et al. (1978) estudiaron una serie de columnas litoestratigrá.ficas de
talladas en los materiales continentales, describiendo en detalle una serie de de
pósitos lacustres y fluviales y datando los primeros mediante el empleo de fau
nas de roedores en el intervalo Vallesiense Superior-Turoliense Superior (por 
ej., en la cuenca del Cenajo). Estos autores indican igualmente que los materiales 
lacustres no están afectados ni por la fase compresiva cuaternaria antigua descri
ta por los autores en la zona más interna de las Cordilleras Béticas, ni obviamen
te por la fa~e precedente atribuida al Serravalliense superior-Tortoniense basal. 
Estos autores citan textualmente que la actividad tectónica desciende a medida 
que ascendemos por la secuencia lacustre, no estando prácticamente afectados 
los niveles diatomíticos que aparecen a techo de ella. Finalmente indican que la 
citada fase compresiva del tránsito Mioceno medio-superior coincidiría con el 
cierre del estrecho nordbético. 

En el trabajo de Bellon et al. ( 1981) se indica que las margas marinas de 
Cortijo de las Hoyas serían Tortoniense inferior (base de Ja zona con GJoborota
Jia acostaensis). En las diatomitas aflorantes más hacia el oeste, cerca de Cortijo 
de Baeza, hallaron restos de peces correspondientes a los Carcharhinidae, hecho 
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que sugeriría la existencia de relaciones directas entre el mar y la cuenca sedi
mentaria, en el citado sector. Las margas infrayacentes a las diatomitas suminis
traron restos de roedores y lagomorfos que corresponderían al Turoliense infe
rior. La colada lávica del Cerro del Monagrillo, intercalada en la secuencia lacus
tre de la cuenca de Las Minas-Camarillas, muestra una edad radiométrica (K/Ar) 
de 5.7 M.a. ±0.3 (Messiniense medio-superior), lo que unido a las dataciones 
bioestratigráficas disponibles permitiría precisar que la edad de las cuencas sería 
Mioceno superior, y que el vulcanismo de Cerro del Monagrillo podría ser con
temporáneo a la formación de las diatomitas. 

La breve nota de Calvo & Elízaga (1985) es de gran importancia ya que en 
ella ofrecen una sección completa de los materiales lacustres de la cuenca del 
Cenajo, subdividiéndolos en cinco facies superpuestas estratigráficamente que 
desde ese momento constituyen el punto de referencia estratigráfico para las 
cuencas lacustres del sector de Hellín. Estas facies son: 

-Facies A: Secuencia granodecreciente conglomerático-arenosa, con ni
veles de conglomerado granocrecientes en la base que pasan a una alternancia 
conglomerático-arenosa (estratos de 0.6-2 m de espesor) separados por lutitas fi
namente laminadas. Espesor total 43 m. Interpretación: abanico aluvial. 

-Facies B: Areniscas canalizadas y lutitas. Niveles delgados de arenisca, 
con base erosiva ligeramente acanalada incluidos en lutitas, localmente con ni
veles conglomeráticos de hasta 20 cm de espesor. Hacia el techo aumento de las 
Imitas silíceas finamente laminadas, con niveles ricos en materia orgánica y 
cherts. espesor total 34 m . interpretación: facies lacustres marginales, con me
nor influjo cláslico, perennemente expuestas. 

-Facies C: Calizas con niveles de arenisca y yeso. Se trata de calizas micrí
ticas y arcillosas, con niveles finamente laminados y deformación «convolute" 
de pequeña escala, así como niveles de yeso finamente laminados. Citan igual
mente la presencia de nódulos de azufre epidiagenéticos tanto en las calizas co
mo en los yesos. Espesor total 229 m. Interpretación: lago somero ligeramente 
salino, con alta productividad de carbonato y escaso aporte detrítico. 

-Facies D: depósito detrítico-calcáreo en facies de slump. Los depósitos 
inferiores de este .evento corresponderían a una secuencia turbidítica. Espesor 
total: sobre unos SO m. La interpretación de las facies es que corresponde a un 
episodio sísmico, presente en el resto de las cuencas lacustres. Este evento esta
ría asociado a la formación de fallas internas en el lago, que implicarían una baja
da del nivel de base, con la consecuente progradación de elásticos groseros ha
cia el lago y deslizamientos en las facies lacustres marginales y de offshore. 

-Facies E: carbonatos y diatomitas laminados, en una secuencia monóto
na de más de 100 m de alternancias de margas silíceas, calizas silicificadas, etc. , 
todas ellas finamente laminadas. Interpretación: secuencia monótona de facies 
lacustres de offshore transgresivas, pudiendo relacionarse la gran cantidad de 
diatomeas con el volcanismo lamproítico próximo, ya activo durante el depósi
to de 1a facies D. 
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Fig. 2: Esquema 1i10estra1igráfico de las cuencas lacustres del Mioceno Superior del seccor en esLudio 
(según Calvo y Elizaga, 1985). 
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Es interesante señalar que una secuencia semejante había sido ya descrita 
en detalle por Peláez (1969) en un trabaj9 inédito realizado en la misma cuenca 
del Cenajo. 

Fig. 3: Resumen de la imerpreración de la evolución <.k las cuencas lacustres lk Calvo & Elizaga 1987 
y Elizaga & Calvo 1988). 

El trabajo de Foucault et al. (1987) ofrece una secuencia litoestratigráfica 
de los materiales lacustres que modifica ligeramente la de Calvo & Elizaga 
(1985): 

-1 : Conglomerados y areniscas del Cenajo, 50 m , facies A y B <le Calvo & 

Elizaga (1985). 
-2: Margocalizas de Casa Nueva: algunas decenas de m de margccalizas 

claras en bancos, en ocasiones con estructuras slumpadas, acompañadas de are
. niscas y lentejones conglomeráticos (visibles entre el pueblo y la estación de Las 
Minas). 

-3: Yesos y margas de Las Minas de Hellín (max. 80 m). alternancias de 
margas y de lechos de yesos, azufre. (mitad inferior de la facies C de Calvo & Eli
zaga 1985). Pequeños niveles diatomíticos contienen esencialmente' diatomeas 
marinas asociadas, en la base de la formación, a formas lacustres. 

-4: Calizas y Margas del Tesorico. (mitad superior fac. C + fac. D de Calvo 
& Elizaga 1985). Aprox. 200 m, los últimos 30 el megaslump (facies D). Alter
nancias de margocalizas con lechos diatomíticos con Cyclotella sp lacustre. 

-5: Diatomitas de Rambla Sorda. 40 m. Incluyen también las de Casa o 
Cortijo del Campillo (4 Km al ENE de Elche de la Sierra). Pequeñas intercalacio
nes detríticas, carbonatos , acumulaciones de Cyclotella. El color blanco sería 
por decoloración tardía, ya que los niveles inferiores en la cantera de CEKESA 
son muy oscuros y ricos en mat. orgánica (princ. vegetales). La asociación de 
mamíferos procedente de la cantera de CEKESA es Turoliense superior. 

-6: Calizas «en dalles11 de Carrasquilla. (Rambla de Carrasquilla, 8 Km al 
SW de Isso). Presencia de estructuras algales en coliflor y muy abundante pre
sencia de mud craks de desecación: medio casi emergido. 
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Como puede deducirse fácilmente, las modificaciones más significativas 
son la presencia de una nueva facies entre los materiales detríticos basales y la 
serie margoso-yesifera con azufre, en las proximidades de Las Minas, posible
mente un tránsito lateral de facies correspondiente a un borde de cuenca; y la 
presencia de una nueva unidad carbonatada a techo de la secuencia, que la com
pleta señalando el fin de la sedimentación lacustre. Por otra parte es igualmente 
significativa la presencia de intercalaciones marinas en la unidad C de Calvo & 
Elizaga (1985), en el sector de Las Minas y no precisamente en la parte más baja 
de la unidad. La secuencia continua siendo predominantemente lacustre, y la se
dimentación marina de la cuenca de Calasparra' estaría terminada o casi cuando 
comienza la de las Minas, siendo entre ambas las relac:iones paleogeográficas ine
xistentes salvo quizás en el momento-de depositarse la Fm de Las Minas (3). Por 
otra parte se señala que la incursión de agua marina pudo tener lugar por otras 
vías aparte de la cuenca de Calasparra, quizás por Caravaca. 

Por lo que se refiere al vokanismo, se señalan por primera vez la existen
cia de proyecciones volcánicas intercaladas en las calizas y margas del Tesorico 
y las diatomitas de Rambla Sorda, cuyo origen ·estaría en el aparato volcánico del 
Cerro del Monagrillo. 

Otra contribución especialmente notable de este trabajo es la delimitación 
por primera vez de manera esquemática de las principales cuencas lacustres del 
sector de Hellín-Elche de la Sierra, y los esfuerzos en distinguir las diatomitas la
custres de otras preexistentes marinas (por ej. las diatomitas marinas de Casa de 
Portaña situadas entre la cuenca del Ccnajo y la de la Rambla de la Carrasquilla, 
situada inmediatamente al norte). 

to Km 
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l'ig. 4: Delimitación <le las cuencas lacustres comprendida~ en el estudio (según l'oucault et al. , 1987). 
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Elizaga & Calvo (1988) refinan ulteriormente desde un punto de vista sedi
mentológico su modelo de evolución de tas cuencas lacustres señalando que ta 
sección tipo del Cenajo estaría formada por dos unidades · tectosedimentarias 
(constituidas por las facies A+ B + C y E, respectivamente) separadas por una dis
continuidad (facies D) que estaría relacionada con un evento sísmico importan
te, con manifestaciones volcánicas asociadas que se reconocen de manera direc
ta en la cuenca de tas Minas (cerro del Monagrillo). 

Por lo que se refiere a ta génesis de ~as cuencas, se matiza que tras el cierre 
del Estrecho nordbético durante el Tortoniense inf.-medio, debido a las últimas 
fases de compresión alpinas en la zona, se habrían producido dos etapas impor
tantes de distensión. La primera, irunediatamente después o incluso durante los 
últimos esfuerzos de compresión, según las zonas (Tortoniense medio o Valle
siense Superior), con la formación de fracturas normales y grabens. A continua
ción se habría producido el relle'no de las cuencas, interrumpido durante el Tu
roliense Superior (Messiniense) por una nueva fase distensiva. Durante esta fase 
se habrían producido las erupciones de tipo lamproítico y el episodio de megas
lump (facies D) como respuesta a la actividad sísmica. 

Bellanca et al. ( 1989) realizaron un estudio de geoquímica isotópica en la 
secuencia lacustre de ta margen izquierda del río Segura, en l_a cuenca del Cena
;o. Este estudio queda recogido en el espacio físico de las concesiones mineras 
de CEKESA. En el citado estudio se anallzaron las relaciones isotópicas de O y C 
de los carbonatos contenidos en 39 muestras, llegando a las siguientes conclu
siones: 

-La dolomita presente en el sector inferior de la secuencia, ftecuente
mente asociada a sulfatos, denota una precipitación en un ambiente deposicio
nal restringido con aguas muy concentradas por evaporación (valores ó 180 iso
tópicamente pesados, entre + 7 . 79 y + 9. 77) e importante contribución biogéni
ca de C02 (C isotópicamente ligeros, ó13c entre -2.97 y -8.55). El aragonito 
coexistente en algunas muestras (sector bajo-medio de la sección lacustre) po
dría haber precipitado antes de la dolomita, a partir de aguas menos concentra
das en sales. 

- Los contenidos isotópicos de las asociaciones de carbonatos (dominadas 
por la presencia de aragonito) del sector medio-superior de la sección (en cali
zas, diatomitas y porcelanitas) sugieren que el aragonito podría haber precipita
do a partir de aguas continentales ligeramente evaporadas, más o menos en equi
librio con el C02 atmosférico. La calcita podría proceder de aguas intersticiales 
al sedimento, denotando igualmente un origen continental. Las pequeñas canti
dades de dolomita anhedral tardía, límpida, procederían de aguas hiposalinas in
tersticiales . 

En su interpretación estos autores indican que el progresivo decrecimien
to de la relación evaporación/aporte de agua continental es debido a una progre
siva profundización de la cuenca, con la precipitación primero de aragonito y 
después de calcita. La existencia de láminas alternantes de calcita y aragonito en 
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la parte superior de Ja secuencia correspondería probablemente a variaciones es
tacionales del volumen del cuerpo de agua existente en el lago, correspondiendo 
las láminas compuestas de calcita a un incremento en el aporte de aguas meteóri
cas que diluirían las del lago y habrían circulado entre los poros de los sedimen
tos (precipitación intersticial de la calcita). Como se ve este estudio no hace sino 
complementar las interpretaciones previas. 

El estudio de Servant Sildary et al. (1990) aporta algunas novedades intere
santes, al combinar un estudio isotópico (no sólo en carbonatos, sino también en 

. sulfatos), un estudio sedimentológico y petrográfico específico sobre un tramo 
de las facies evaporíticas de la litofacies C de Calvo & Elizaga (1985), y un estu
dio paleoecológico sobre las intercalaciones diatomíticas presentes entre las fa
cies evaporíticas. Este estudio se llevó a cabo en la cuenca de Las Minas. 

El estudio petrográfico de los yesos denota la coexistencia de Jitofacies 
primarias (agregados seleníticos, yeso finamente laminado, etc.) con otras diage
néticas precoces (crecimiento de cristales lenticulares que crecen en el mudsto
ne dolomítico inconsolidado, desplazándolo) y con otras diagenéticas relativa
mente tardías (sustitución de nódulos de azufre, etc.). 

El estudio isotópico muestra que los valores del 0 180 y el o34s del azufre se 
alejan claramente de los correspondientes a un aporte por agua marina miocena, 
pudiéndose explicar como un reciclaje de sulfatos triásicos. Esto implica el pro
ceso siguiente: disolución de yeso triásico disponible en afloramiento, reduc
ción parcial de las soluciones sulfatadas recogidas en la cuenca, y evaporación y 
cristalización. El yeso secundario presenta valores típicos de oxidación de azu
fre reducido por parte de aguas continentales. 

Los valores isotópicos de los carbonatos muestran una amplia variación de 
0 180, que a su vez sería un reflejo de la variación en las aguas cuando cristaiiza
ron las dolomitas. Esta variación puede ser explicada por variables niveles de 
evaporación de una mezcla de aguas marinas y continentales, o bien únicamente 
continentales (no se podría discriminar más). La profundidad de la cuenca sería 
en todo caso somera, Jo que permitiría las rápidas variaciones (por ej. , de salini
dad). 

El estudio de la flora de diatomeas indica que los niveles más superiores de 
la columna estudiada están constituidos por diatomeas francamente marinas. El 
resto de diatomeas indica condiciones fluctuantes entre aguas realmente mari
nas y aguas (continentales) diluidas o concentradas, por lo que el área no debía 
estar lejos del mar abierto. Enfin, en sí mismos los niveles de diatomeas indican 
episodios de estancamiento de aguas de corta duración que interrumpieron el 
depósito del yeso. 

La cuenca de Hellín fue por lo tanto un área parálica restringida, ocasional
mente invadida por incursiones marinas. El episodio compresivo del final del 
Tortoniense medio-Tortoniense superior separó la cuenca de Hellín de la de·ca
lasparra y redujo la' comunicación con el mar abierto. Esto condujo al depósito 
de Ja sedimentación de yeso y carbonatos , con intercalaciones de diatomitas. 
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Durante periodos áridos de tipo evaporítico este área evolucionó con un drenaje 
continental bajo condiciones altamente salinas y magnesianas. Además ocasio
nalmente se desarrollaron episodios de condiciones anóxicas en los sedimentos 
del fondo . Una nueva reorganización paleogeográfica (representada por los 40 
m de megaslump) conduce al cambio hacia condiciones de agua dulce estables, 
representadas por diatomitas masivas que pasan lateralmente a calizas continen
tales estratificadas. 

Calvo & Elizaga ( l 990a) ponen al día los datos disponibles sobre las cuen
cas lacustres. En primer lugar ofrecen mapas detallados de las cuencas principa
les con dist.inción del nivel de megaslump, y consiguientemente de los aflora
mientos correspondientes a los dos grupos de secuencias deposicionales por 
ellos separados, previamente definidos en Elizaga & Calvo (1988), y denomina
das aquí Unidad Inferior Cenajo y Urudad Superior Camarillas. 

Por otra parte, se analiza la evolución de las cuencas en base al desarrollo 
de 6 etapas sucesivas, que serán brevemente comentadas con respecto a las fa
cies definidas en Calvo & Elizaga (1985) . La primera corresponde a las facies 
A+ B, la segunda a la mitad inferior de la C, la tercera a la mitad superior de la C, 
la cuarta a la D, la quinta a la E, y la sexta a una nueva facies definida únicamente 
en el sector este de la cuenca de Las Minas-Camarillas; la citada numeración se 
expresa en cifras romanas. 

La etapa 1 correspondería ¡i materiales extracuencales siliddásticos here
dados de los materiales del Tortoniense marino, depositados fundamentalmente 
como facies turbidíticas que alternan con sedimentos finos de origen intracuen
taL Se interpreta que estos materiales proceden de la erosión de abanicos aluvia
les situados alrededor de las cuencas lacustres iniciales. 

La etapa 11 estaría caracterizada por la sedimentación de al menos dos gran
des ciclos evaporít.icos (al menos en las cuencas mayores de Las Minas
Camarillas y el Cenajo), de los que el techo del último se habría depositado du
rante el final del Tortoniense y el principio del Messiniense. Los ciclos están 
constituidos de margas con hiladas de areniscas (turbiditas) , algunos niveles de 
carbonatos , niveles decimétricos de yeso a techo de cada ciclo, y presencia de 
hard grounds enrojecidos. Esta etapa sería hipersalina y se supone Messiruense 
ya que se sospecha que se llegó casi a la total desecación de los lagos. 

La etapa 111 se caracteriza por la sedimentación carbonatada, y por el incre
mento de los niveles de diatomeas a techo. La sedimentación carbonatada se de
sarrolla en forma de ciclos de carbonatos y margas de 4 a 6 m de potencia. Los 
ciclos comienzan con margas masivas y laminadas, a las que se van intercalando 
a techo niveles cada vez más frecuentes y más potentes de carbonatos, con evi
dencias de somerización a techo (ciclos carbonatados de retracción). Sin embar
go, el espesor creciente de los ciclos indicaría que la columna de agua sería cada 
vez mayor. El incremento de diatomitas indicaría la influencia directa del volca
nismo lamproítico. 
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La etapa IV correspondería al episodio sísmico, que comenzaría por un 
episodio de 2-5 m de espesor de turbiditas con secuencias Bouma completas, pa
ra proseguir con el megaslump propiamente dicho que incluye tanto intraclastos 
como elementos detríticos extracuencales groseros. Dado que el espesor del 
slump es menor en el sector sur de las cuencas que en el norte (observaciones re
feridas principalmente a la cuenca de Las Minas-Camarillas) se deduce un movi
miento de norte hacia el sur para el megaslump. 

La etapa V sería comparable a la 111, con ciclos de mayor espesor, niveles 
de diatomitas con abundancia del tipo continental Cyclotella, y evolución hacia 
el techo a una disminución en el carácter margoso y un incremento del carbona
to, así como a la aparición de evidencias claras de somerización (disrrupciones 
por raíces , etc.) al tiempo que se incrementan notablemente los niveles de 
arcilla. 

La etapa VI correspondería a la entrada de terrígenos extracuencales que 
conduciría a la colmatación de las cuencas. Estos terrígenos forman complejos 
deltaicos del tipo Gilbert y canales fluviales de alta sinuosidad. 

Finalmente, estos amores indican que aunque la evolución de cada una de 
las cuencas fue diferente, se apuntan como características comunes: la discor
dancia angular entre los materiales lacustres y sus infrayacentes; bordes de cuen
ca comúnmente limitados por fracturas normales; clara influencia de la haloci
nesis de las facies Keuper, que llegan a verticalizar los sedimentos de los tramos 
inferiores de la secuencia lacustre. 

Finalmente Calvo & Elizaga (1990 b) ofrecen un resumen de todos los da
tos precedentes , y Calvo & Elizaga (1990 c) ofrecen datos sobre los niveles eva
poríticos de la facies C, en general plenamente coincidentes con los expuestos 
previamente por Servant Sildary et al. (1990). 

Por lo que se refiere al clima reinante durante todo el desarrollo de la his
toria geológica de las cuencas lacustres , López Martínez et al. (1987) citan en su 
trabajo de síntesis que el clima en la Península Ibérica evolucionó desde cálido y 
seco en el límite Langhiense-Serravalliense a frío y húmedo hacia el final del Se
rravalliense (Vallesiense inferior), y posteriormente a cálido y seco hacia el Tor
toniense medio (límite Vallesiense-Turoliense), manteniéndose hasta el fin del 
Messiniense (Turoliense superior). 
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3. MINERALIZACIONES DE AZUFRE 

3.1. MINERALIZACIONES DE AZUFRE DEL SE PENINSULAR: 
SITUACIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES 

La existencia de mineralizaciones de azufre nativo en el seno de materiales 
miocenos del Este y Sur de la Península Ibérica es conocida desde antiguo, y es
tos materiales fueron objeto de explotación, especialmente desde mediados del 
siglo XIX y mediados del XX. El interés de estos yacimientos de azufre radicaba 
inicialmente en su empleo en la fabricación de pólvora (motivo por el que algu
nos de ellos , como los de Hellín en la provincia de Albacete, eran directamente 
gestionados por la Corona), viendo posteriormente en el período antes citado su 
mayor explendor con el desarrollo de la industria química europea. 

Entre los diferentes procesos que contribuyeron a la decadencia de estas 
explotaciones mineras podemos citar en orden cronológico la explotación del 
azufre siciliano, y posteriormente el descubrimiento y explotación de los ricos 
yacimientos norteamericanos por el método Frasch. Por otra parte, dentro de la 
misma Península Ibérica tenían igualmente un importante adversario comercial 
dentro de la producción de ácido sulfúrico en los centros mineros de la Faja Piri
tífera Sudibérica (producción a partir de la tostación de piritas). 

Con todo, tal como se indicó en algunos de los distritos azufreros del este 
de España se mantuvieron en producción hasta tiempos relativamente recientes; 
tal sería el caso del de Las Minas de Hellín, que cerró definitivamente la actividad 
extractiva en 1960. En los otros casos, la actividad fue importante pero conclu
yó entre finales de siglo y la Guerra .civil o los irunediatos años de la postguerra 
(referencias en De Launay, 1913; Meseguer Pardo, 1924; Kindelán, 1923; Ana
dón et al. 1989; etc.). 

La mayor parte de estos yacimientos y mineralizaciones de azufre aparecen 
eoncentrados en el triángulo Almería-Albacete-Murcia (Las Minas de Hetlín, Azu
freras del Cenajo, Socovos, Balneario de la Pestosa, Lorca, Fortuna, Las Balsas de 
Gádor, Benahadux; véase la fig. 7), existiendo otras antiguas explotaciones fuera 
de esos sectores (Libros en Teruel; Benamaurel en Granada; Arcos de la Frontera 
en Cádiz). 

En su conjunto, los yacimientos de azufre elemental españoles presentan 
una serie de características generales comunes: 

-Se trata de mineralizaciones estratoligadas (nódulos, sustituciones diage
néticas, rellenos en cavidades de litofacies estratiformes determinadas, etc.) 
cuando no francamente estratiformes. 

-Se trata de mineralizaciones contenidas en el seno de secuencias lacus
tres del Mioceno Superior, si bien en algunas localidades (Lorca, quizás local
mente Hellín) existen depósitos con facies propias de medios restringidos de 
transición, o bien francamente marinas. 
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-Se trata de secuencias en las que existe un importante stock de azufre en 
forma de sulfatos, en general previos y/o contemporáneos al mismo depósito de 
azufre nativo. Estas referencias cronológicas han de entenderse no tanto en sen
tido estricto como por lo que se refiere a la sucesión estratigráfica en la que apa
recen cada una de estas mineralizaciones. 

-En la mayor parte de los distritos la anterior secuencia litoestratigráfica 
se completa verticalmente con carbonatos (frecuentemente también mineraliza
dos con azufre) y/o diatomitas y margas diatomíticas. 
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Fig. 7 : Esquema de la situación de los yacimientos de azufre dd SE español. Esqut'.ma geo lógico 
sc:gún Hernández et a l. (1987), ligeramente modificado. Leyenda: 1/ Dominios Bético Externo e 
Interno. 21 Neógeno y Cuaternario. 3/ Volcanlsmo cakoalcalino. 4/ Lava:¡ anatécticas. 5/ Lamproítas . 
61 Basaltos alcalinos . 7/ Yacimientos de: azufre. 
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-Los carbonatos asociados a mineralizaciones de azufre en general apare
cen asociados a impregnaciones de materia bituminosa, y presentan texturas 
atribuibles a profundas modificaciones diagenéticas. 

-En algunos de los casos existen rocas volcánicas efusivas y/o hipoabisa
les de tipo lamproítico en directa coexistencia espacial con las mineralizaciones 
de azufre nativo (Hellín), o regionalmente próximas a ellas (Fortuna), hecho que 
ha sido señalado por algunos autores como una posible fuente (indirecta) de azu
fre para la formación de las mineralizaciones. 

-En general se acepta desde antiguo (ref. por ej. en Meseguer Pardo, 
1924) que el origen de las mineralizaciones de azufre estaría directamente rela
cionado con la reducción sulfobacteriana de los sulfatos presen!es en las mismas 
cuencas; esta reducción habría tenido lugar durante la diagénesis de los sedi
mentos, y estaría relacionada igualmente con la generación de substancias bitu
minosas e hidrocarburos. 

3.2 . PROCESOS GENERADORES DE MINERALIZACIONES DE AZUFRE 

La génesis de yacimientos minerales en la naturaleza es un fenómeno que 
puede ser comparado a un proceso de concentración de un elemento o de un mi
neral en el laboratorio. En el ·caso de yacimientos constituidos por minerales 
monoelementales como el del azufre nativo que nos ocupa, esta comparación es 
aún más simple; se trata de la concentración del elemento en cuestión por méto
dos físicos o químicos , a lo largo del desarrollo de los procesos geológicos endó
genos y/o exógenos. 

Dado que el azufre nativo es un mineral blando, ligero, relativamente solu
ble y sublimable a bajas temperaturas, no existen procesos de generación de ya
cimientos naturales por procesos de tipo mecánico o físico (tales como por ej. , 
la formación de placeres aluviales en el caso del oro nativo), por lo que podemos 
comparar directamente el proceso de generación de yacimientos de azufre nati
vo con una concentración química en el laboratorio. 

La condición necesaria para que se formen yacimientos minerales de inte
rés económico en la naturaleza es que en primer lugar exista una cantidad sufi
ciente en el medio geológico del elemento o elementos en cuestión, y a conti
nuación se de un conjunto de procesos y situaciones geológicas adecuadas para 
su separación selectiva y concentración. Mientras que en la segunda de las pre
misas mencionadas manejamos únicamente parámetros geológicos, en la prime
ra es evidente que la condición primordial es la económica. Esto es así ya quepa
ra elementos valiosos como el oro (por ej.) pequeñas cantidades presentes justi
fican la. realización de proyectos mineros, mientras que para otros de bajo valor 
mercantil como el azufre es precisa la presencia de concentraciones muy impor
tantes para que podamos considerar la presencia de un yacimiento. 
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Por otra parte, en el citado caso de elementos de bajo valor mercantil, es 
fundamental la presencia del elemento o mineral deseado en el yacimiento en un 
modo que consienta una ficil extracción, tanto por lo que se refiere a la pura
mente mecánica como a la fase mineral o el estado químico en el que aparezca el 
elemento deseado. 

Expuestas estas consideraciones previa5, podemos resumir que en el caso 
de las mineralizaciones de azufre que nos ocupan este elemento no sólo debe 
aparecer en cantidades y concentraciones suficientes, sino que además no es 
económicamente explotable (como azufre elemental) cuando aparece combina
do con otros elementos en forma de sulfatos. Además, sin ser un elemento parti· 
cularmente escaso, el azufre no es uno de los elementos más frecuentes en la na
turaleza, y existen pocos ambientes geológicos en la superficie terrestre en los 
que pueda precipitar directamente en forma reducida como azufre nativo. Es ob
vio que al sublimar a bajas temperaturas no podemos considerar la formació n 
y/o la preservación de yacimientos de azufre nativo fuera de la corteza más su
perficial. 

En la naturaleza existen unos pocos ambientes geológicos en los que el 

azufre aparece preconcentrado de tal manera que pueda depositarse en concen
traciones económicamente significativas. En substancia estos ambientes son: 

-algunas fumarolas volcánicas, en las que el azufre procede de gases vol
cánicos enriquecidos en él, de modo que al alcanzar la superficie sublima direc
tamente en las surgencias de gas, sean éstas subacuáticas o subaéreas. En este ca
so, el volumen del depósito depende de la tasa de emisión de los gases, de la ri
queza de éstos, y de la naturaleza química del medio sedimentario receptor de la 
mineralización (preservación en los medios reductores). 

-las cuencas evaporíticas sulfatadas. En este caso la precipitación del azu
fre está interferida/controlada por el grado de saturación en sales de la salmuera, 
por la tasa de gradual concentración de la salmuera (relacionada a su vez con la 
evaporación y el eventual aporte de soluciones diluidas), por el tipo de sales pre
sentes en solución, etc . En general los medios de precipitación y sedimentación 
son oxidantes, y el azufre precipita como sulfato, hecho que impide a priori la 
formación de yacimientos de azufre nativo. 

-medios sedimentarios anóxicos (cuencas restringidas) en las que se acu
mulen cantidades notables de restos orgánicos antes de su total oxidación. Los 
organismos vivos, y en particular los vegetales contienen cantidades notables de 
azufre, elemento que es necesario en su ciclo vital. De este modo, los vegetales 
actúan como agente preconcentrador al recogerlo en sus tejidos orgánicos, y 
luego el medio sedimentario reconcentra ulteriormente el azufre al acumular se
lectivamente por transporte mecánico los restos orgánicos en el fondo de cuen
cas restringidas anóxicas. 

-el medio diagenético superficial, en el que pueden migrar soluciones 
que contienen cantidades notables de azufre en solución, procedentes de la de
sintegración de restos orgánicos, materia orgánica en diferentes estados de 
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maduración, hidrocarburos, etc.; estas substancias pueden mantener el azufre en 
estado reductor, y/o reducir cantidades notables cantidades de azufre presentes 
en forma oxidada (sulfatos) en los sedimentos que son atravesados por las solu
ciones. 

-los hidrocarburos. Es un hecho bien conoc.ido que la mayor parte de los 
hidrocarburos naturales contienen cantidades variables de azufre, en ocasiones 
tan elevadas que han dado a su explotación (por ej. en Laq, en el sur de Francia) 
en el curso de los procesos de extracción y cracking. Igualmente, algunos de los 
yacimientos más importantes de azufre del mundo corresponden a «cap rocks» 
evaporíticos asociados a yacimientos de petróleo y/o gas. El azufre en estos ca
sos parece proceder de la misma materia orgánica precursora del petróleo, y se 
conserva perfectamente en el medio reductor de los hidrocarburos. 

Dadas estas premisas, y teniendo en cuenta que los yacimientos de azufre 
elemental una vez formados pueden ser destruidos por oxidación, o transforma
dos en cuerpos de sulfuros·, por combinación con salmueras ricas en metales, se 
entiende que la mayor parte de los yacimientos económicos de azufre se concen
tren en las cuencas evaporíticas neógenas y en los distritos volcánicos de la mis
ma edad. 

Partiendo de este planteamiento general del problema, se pretende descri
bir en detalle las características petrográficas, mineralógicas y geoquímicas de 
las mineralizaciones de azufre del sector de Las Minas de Hellín y finalmente lle
gar a establecer algunas conclusiones sobre su proceso genético. 

3.3 .. CUERPO DE DOCTRINA DISPONlBLE SOBRE LA GÉNESIS DE 
YACIMIENTOS DE AZUFRE ELEMENTAL 

En líneas generales, los diferentes autores admiten la existencia de tres ti
pos principales de yacimientos de azufre elemental: 

-Yacimientos de tipo vulcanogénico . 
. -Yacimientos de tipo bioepigenético. 
-Yacimientos de tipo biosingenético. 

El azufr~ nativo volcanogénico corresponde aproximadamente al 1 % de la 
producción total mundial, siendo por otra parte más del 50% recuperado (como 
subproducto) a partir de los hidrocarburos líquidos y gaseosos. Por lo que se re
fiere al resto de la producción, no hemos encontrado datos que indique ~l por
centaje relativo entre yacimientos de tipo bioepigenético y yacimientos de tipo 
biosingenético, pero parece evidente que es mucho mayor la procedente del pri
mer tipo. 
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YACIMIENTOS DE TIPO VULCANOGÉNJCO 

Los yacimientos de azufre de tipo vulcanológico corresponden en la ma
yor parte de los casos a precipitados de tipo directo en zonas de surgencia de ga
ses volcánicos (solfataras), se pueden formar tanto en medio subaéreo como su
bacuático, y la condición necesaria para su preservación en los medios geológi
cos es una rápida tasa de acumulación del azufre, una medio geoquímico adecua
do (por ej., un medio reductor en el caso de las solfataras subacuáticas), un rápi
do recubrimiento por materiales impermeables, y en general la no interacción 
con salmueras ricas en metales que puedan reaccionar con el azufre elemental. Si 
a estos condicionantes añadimos la necesidad de que la actividad volcánica pos
terior a la formación del depósito no lo destruya, se entenderá que los yacimien
tos vulcanogénicos sean más bien escasos (en relación con el volcanismo poten
cialmente generador), y en general de reducidas dimensiones. En líneas genera
les se observa que en estos yacimientos la mineralización tiene un claro control 
estructural (en general fracturas relacionadas directamente con la actividad vol
cánica e hidrotermal), presenta texturas epigenéticas y suele encajar en forma
ciones piroclásticas porosas; son frecuentes las asociaciones con sulfuros de me
tales de base, metales nat ivos, etc. Como ejemplo de estos yacimientos podemos 
citar los de la Cordillera Andina en el norte de Chile (Ferraris & Vila, 1990). 

Un caso particularmente raro de yacimientos de azufre elemental volcano
génico consiste en la efusión de coladas de azufre (Naranjo, 1985); aunque por 
otra parte fuera de la Tierra es relativamente bien conocida la existencia de vol
canes de azufre en los. 

Las estimaciones sobre el aporte de azufre de origen volcánico demueslran 
que aproximadamente se cumple la relación 20: len el aporte de por parte de fu
marolas (durante fases de tranquilidad de la actividad volcánica) respecto al azu
fre directamente emitido por las erupciones volcánicas (Nielsen et al. , 1991 ). Si 
consideramos que hay poca información sobre las fumarolas subacuáticas, es 
muy posible que esta desproporción sea aún mayor. Por otra parte, es obvio que 
por la misma naturaleza de las erupciones éstas producen una importante disper
sión regional del azufre emitido, mientras que en general el azufre emitido por 
las fumarolas se acumula en sus proximidades, al sublimar. En definitiva pode
mos concluir que la formación de yacimientos de azufre vulcanogénico rara
mente está asociada directamente a actividad eruptiva. 

YACIMIENTOS DE TIPO BIOEPIGENÉTICO (yacimientos producidos por la diagénesis 
tardía de los sedimentos) 

Esta denominación es harto engañosa, ya que como veremos no es infre
cuente la aparición de texturas epigenéticas en el tipo normalmente denomina
do biosingenético. Una denominación probablemente más correcta sería la de 
yacimientos producidos durante la diagénesis tardía del sedimento . 
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Se incluyen en este grupo los yacimientos formados por transformación de 
sulfatos preexistentes, ya diagenizados . Podemos distinguir dos tipos principa
les de yacimientos, en función de Jas características de Ja acumulación de sulfa
tos que constituye la precocentración de azufre necesaria : 

-yacimientos ligados aJ techo de domos salinos (ej. típico, los yacimien
tos del tipo «cap rock», situados a techo de Jos domos; aparecen concentrados 
preferentemente en Méjico y los U.S.A. en torno al Golfo de Méjico). 

-yacimientos ligados a formaciones evaporíticas estratiformes no diapiri
zadas. Los ejemplos serían variados, pudiendo citar en función de la literatura 
los yacimientos del Bademiense (Tortoniense) marino de Polonia (Pawlowski, 
1968; Pawlowski et al., 1979) y los de la Castille Fm (Davis & Kirkland 1970) del 
oeste de Texas (U.S.A.). 

En general se acepta que existe un acuerdo tácito desde el simposium de 
Denver de febrero de 1978 (Bodenlos & Nelson, 1979) en que los depósitos 
bioepigenéticos típicos (Polonia, lrak, el oeste de Texas, etc.) resultan de la acti
vidad metabólica de la bacteria anaeróbica Desulfovibrio desulfuricans, que en 
presencia de hidrocarburos oxida el material o rgánico , reduce los iones de sulfa
to y emite C02 y suJfidrico. 

Ruckmick et al. ( 1979) indica que los procesos geológicos considerados 
para la génesis de este tipo de yacimientos formados principalmente a expensas 
de reducción de sulfatos por actividad bacteriana, sin contribución de azufre de 
origen volcánico, son: 

-presencia de un flujo acuoso que podríamos definir de tipo «artesiano", 
en el sentido de que se trataría de agua meteórica que se infiltra hasta niveles 
profundos en la secuencia sedimentaria, para luego retornar hacia la superficie 
de la cuenca , en general a través de zonas de fractura u otros accidentes tectémi
cos. 

-captación de hidrocarburos por parte del flujo acuoso en la base de la se
cuencia sedimentaria. Los hidrocarburos de tipo parafinico son los requeridos 
para el desarrollo de las reacciones de reducción bacteriana de los sulfatos. Los 
balances de masas teóricos indican que escasas cantidades de hidrocarburos son 
requeridas para el desarrollo de las reacciones que producen el sulfuro (dos ba
rriles de petróleo bastarían para formar una tonelada de azufre). 

-captación (y desarrollo en medio acuoso propicio) de las bacterias que 
reducirán los niveles sulfatados. 

-el flujo acuoso con hidrocarburos parafinicos debe atravesar e n su reco
rrido de retorno hacia la superficie terrestre los niveles sulfatados que suminis
trarán el azufre. La actividad sulfobacteriana generará H2S que es arrastrado ha
cia nive les superficiales por el fluido acuoso. 

-el proceso final que conduce a la formación de mineralizaciones de azu
fre nativo es la oxidación del sulfhídrico en los medios diagenéticos más superfi
ciales . Para la formación de un yacimiento de dimensiones económicas es preci
so la existencia de un medio oxidante confinado bajo un nivel impermeable, que 
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impide la dispersión del fluido hacia medios superficiales. Si este nivel imper
meable que sella el yacimiento no existe, el resultado obtenido es la formación 
de extensas diseminaciones de azufre de muy baja ley, en general en el seno de 
rocas carbonatadas (ej . típico las «castiles» de la famosa Castile Fm del oeste de la 
cuenca de Delaware, en los U.S.A.). 

Las características texturales más notables de las mineralizaciones de este 
tipo bioepigenético son la superposición de dos generaciones de azufre: una ini
cial coloidal o microcristalina, consistente en un intercrecimiento de azufre con 
calcita gris, dando una roca densa; y una segunda constituida por cristales de 
azufre y calcita blanca de tamaño milimétrico o ceritimétrico, desarrollada en las 
cavidades de la litofacies mineralizada inicial. La calcita sería una mineralización 
igualmente epigenética, procediendo el C02 de los hidrocarburos, y el Ca de los 
sulfatos. Las acumulaciones de esta calcita diagenética pueden llegar a ser enor
mes, como en el citado caso de los cerros de tipo «Castile» de la formación ho
mónima. 

YACIMIENTOS DE TIPO BIOSINGENÉTICO (yacimientos producidos por precipita
ción directa de azufre o por diagénesis precoz de los sedimentos sulfatados) 

Los yacimientos mejor conocidos dentro de este tipo son los del Messi
niense siclliano (referencias en Dessau et al. 1962), que aparecen en un medio de 
transición en facies de lagoon. Se incluye dentro de este grupo aquellos yaci
mientos que presentan evidencias estratigráficas y sedimentológicas de una pre
cipitación directa de azufre en el medio acuoso o en la interfase agua-sedimento, 
y su acumulación en condiciones anóxlcas, o bien de la rápida reducción del sul
fato previa a la completa litificación del sedimento que lo contiene. 

Algunos autores como Ivanov (1968) (ref. en Davis & Kirkland, 1979) ci
tan ejemplos de acumulación actual singenética de azufre: los sedimentos coste
ros del golfo de Bengala contienen entre un 15-20% de azufre elemental. Se tra
ta de zonas inundadas durante 6 meses al año, durante la estación de los monzo
nes; los sulfatos del agua marina son reducidos por bacterias sulfatoreductoras a 
sulfidrico. Cuando el mar retrocede, el sulfidrico es oxidado a sulfuro, probable
mente con la participación de bacterias sulfato-oxidantes. 

Los lagos continentales son también lugares de formación de depósitos de 
azufre elemental, que es entonces de tipo criptocristalino y libre de calcita. Por 
ej., el lago africano Cyrenaica, es sometido a un influjo de aguas ricas en sulfhí
drico, que es oxidado precipitando azufre con la participación de dos bacterias 
anaeróbicas fotosintéticas (Chlorobium sp, Chromatium sp) y la aeróbica Thio
bacillus sp. (Butlin & Postgate, 1954, en Davis & Kirkland, 1979). 

Podemos por lo tanto resumir que la formación de yacimientos de azufre 
singenéticos se da en medios subacuáticos, tanto lacustres como marinos y/o de 
transición. El aporte de azufre a la cuenca puede proceder tanto del agua marina 
como de aguas continentales, se da en general en forma de ión sulfato disuelto, y 
debe alcanzar concentraciones notables en el medio lacustre para dar lugar a 
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yacimientos. Esto se puede producir tanto en medios evaporíticos como a partir 
de disolución de sulfatos aflorantes que enriquecen en este anión el medio acuo
so. Una condición necesaria es la existencia de un medio deposicional relativa
mente cerrado y alejado de influjos detríticos que diluyan el volumen total de 
azufre presente. 

Por lo que se refiere a la reducción del sulfato y la formación del azufre 
elemental, se admite teóricamente que se puede dar por procesos inorgánicos , 
pero la experiencia ha demostrado que caso de suceder este proceso es volumé
tricarnente insignificante respecto a la actividad bioinducida, en especial a la 
producción de sulfhídrico por bacterias del tipo Desulfovibrio. El sulfhídrico a 
su vez debe ser oxidado a azufre elemental, y posteriormente éste debe acumu
larse en un medio reductor. Si la cuenca sedimentaria en la que se generan las 
mineralizaciones está sometida a un proceso evaporítico, llega un momento en 
el que la salinidad del agua es tal que impide la vida de los microorganismos, con 
lo que cesa la precipitación de azufre y comienza la de yeso. Una posterior dilu
ción de las aguas de la cuenca permite la repetición de todo el proceso. Las líneas 
principales de este mecanismo genético fueron .Yª descritas en el caso de los ya
cimientos sicilianos por Hunt ( 1915). 

El resultado práctico de la predominancia de la actividad bacteriana sobre 
la inorgánica es que los yacimientos sinsedimentarios pueden ser clasificados 
como biosedimentarios, que los medios de acumulación (reductores) suelen 
contener materia orgánica (en general en forma de hidrocarburos), y que en re
sumen existe una cierta convergencia entre los procesos biogeoquimicos que 
originan los yacimientos biosingenéticos y bioepigenéticos. 

Las paragénesis comunes en los yacimientos contienen azufre elemental , 
calcita, celestina y baritina. La única diferencia notable que podemos destacar es 
que mientras en los yacimientos biosingenéticos de Sicilia la celestina es un acce
sorio muy importante y extremadamente escasa la baritina, en Polonia ésta es 
más abundante y la celestina posiblemente es porcentualmente menos significa
tiva. Los yacimientos de todos los tipos pueden contener cantidades variables de 
materia orgánica, en general en forma de bitúmenes, pero en general ésta es mu
cho más escasa en los yacimientos biosingenéticos. 

Por lo que se refiere a las litofacies acompañantes, en Sicilia es particular
mente interesante la exclusión entre las facies sulfurosas y las facies salinas clo
ruradas . 

El espesor y ley de los yacimientos es muy variable, y de hecho hay que te
ner en cuenta que ambos aspectos (volumen y contenido de mineral) están so
metidos a criterios económicos que pueden variar localmente. Por ej., el espesor 
en las mineralizaciones no explotables de la Fm Castile es de unos 20 m (Davis & 
Kirkland, 1970), y la ley en general muy pobre. En Polonia, el espesor máximo 
del episodio evaporítico que contienen la mineralización es de unos 60 m, sien
do los sectores explotados en general algo menos potentes y presentando leyes 
medias variables en torno al 25-35%. La ley media de los yacimientos sicilianos 
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estaría alrededor del 24 % , siendo los espesores muy variables, en parte por la 
existencia de duplicaciones tectónicas en algunos casos, pero podemos indicar 
una cifra de 25 m en algunos yacimientos corno significativa, con indicios de mi
neralización a lo largo de unos 200 rn de perfil vertical (Dessau et al. 1962). 

Las litofacies en las que aparece la mineralización no son muy significati
vas si las consideramos aisladamente. Así, las calizas oscuras, densas, rnicrocris
talinas y con azufre igualmente microcristalino finamente diseminado pueden 
aparecer prácticamente en todos los tipos de yacimiento, y presentan en general 
cavidades tapizadas de rnacrocristales de calcita y azufre. Sin embargo, podernos 
considerar que apareciendo de una manera casi exclustva, y con la calcita substi
tuyendo de una manera generalizada litofacies evaporíticas características (por 
ej. grandes cristales decimétricos de yesos seleníticos) constituyen evidencias 
claras de depósitos bioepigenéticos. Además podernos resaltar que en el tal caso 
las litofacies no son estrictamente estratiforrnes sino estratolígadas. Por lo de
más, en el detalle las texturas de la mineralización son variadas: parches irregula
res, pseudopisolitos, amígdalas, mosaicos, etc. 

Por el contrario, en el caso de los depósitos biosingenéticos, el carácter es
tratiforrne de la mineralización es muy evidente, pudiendo existir tránsitos late
rales a yeso, por ej. , pero no litofacies «mixtas» con el yeso a medio alterar. En 
Sicilia es característica una litofacies denominada •soriata•, formada por un ban
deado groseramente paralelo a la estratificación constituido por alternancias de 
caliza y calcita, esta última con cavidades centrales. 

En todos los yacimientos, independientemente de su génesis, son frecuen
tes las transformaciones diagenéticas tardías de azufre a yeso, en las zonas super
ficiales o en aquellas intensamente expuestas al influjo de aguas meteóricas (zo
nas de fracturación tardía, etc.). 

CARACTERlSTICAS ISOTÓPICAS DE LOS YACIMIENTOS DE AZUFRE 

(Nielsen et al. 1991) ofrecen una recopilación de datos de numerosos auto
res, en el que se observa que el S nativo de origen volcánico presenta valores de 
ó34s alrededor de O ó + l por mil, o negativos. El azufre procedente de solfata
ras de baja temperatura (actividad hidroterrnal) puede ser localmente positivo, 
llegando incluso a valores de hasta cerca de + 10 ó34s. 

El azufre sedimentario singenético presenta valores de Ú34S entre + 6 y 
+ 16 (aprox.) y el azufre sedimentario epigenético valores alrededor de + 7 (da
tos de Ruckrnick et al. 1979). En algunos grandes yacimientos el azufre nativo es 
isotópicamente similar al sulfato evaporítico asociado; este hecho es atribuido a 
intensa actividad bacteriana de reducción de los sulfatos, con pequeña selectivi
dad isotópica. 

Como se ve, la convergencia en los procesos biogeoquírnicos que originan 
los yacimientos bioepigenéticos y biosingenéticos hace que la «firma» isotópica 
de ambos sea en general comparable. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1994, #34.



31 

Por.lo tanto, como corolario podemos indicar que el estudio isotópico del 
azufre elemental es útil solamente para caracterizar los yacimientos puramente 
volcánicos, mientras que dado que su composición isotópica es semejante, los 
yacimientos biosingenéticos y bioepigenéticos deben distinguirse en base a la re
construcción de la historia geoló$ica de sus rocas encajantes. 

En contrapartida, el estudio isotópico de los carbonatos que eventualmen
te pueden acompañar a una mineralización sí que podrían ofrecer mayores inter
pretaciones genéticas, en especial en los casos en los que la ó13c de las calizas 
claramente sedimentarias presentes en la sucesión estratigráfica es marcadamen
te diferente del de las calcitas asociadas a la mineralización. De todos modos, és
te no es tampoco un criterio excluyente, ya que Dessau et al. (1962) han demos
trado que los carbonatos asociados a una mineralización biosingenética mues
tran evidencias de intenso fraccionamiento isotópico debido a microorganismos 
(es decir, algo semejante a las calcitas diagenéticas de los yacimientos bioepige
néticos ). 

IDEAS SOBRE LA GÉNESIS DE LOS YACIMIENTOS DE AZUFRE DEL SE DE ESPANA 

El azufre de Benahadux y las Balsas de Gádor (Almería) correspondería se
gún Alonso et al. (1990) con toda probabilidad a un yacimiento de tipo epigené
tico, entendiendo por tal una génesis ligada a la diagénesis tardía y/o metasoma
tismo de rocas preexistentes; en todo caso, la otra opción apuntada por los auto
res se trataría de un aporte de tipo volcánico. 

Reyes et al. (1992) hacen una revisión de los indicios de azufre existentes 
en las cuencas de Baza, Alhama-Fortuna y Almería. Tras una breve descripción 
de los diferentes tipos de yacimientos, consideran que los correspondientes a 
Baza serían singenéticos producidos en medio lagoonal, ios de Almería serían 
marcadamente epigenéticos y por lo que se refiere a la cuenca de Alhama
F ortuna se exponen criterios tanto a favor de una formación de tipo bioepigené
tico como biosingenético. 

Por lo que se refiere a los yacimientos de Lorca, Las Minas de Hellín, El Ce
najo, Socovos y Abarán, Meseguer (1924) los adscribe a un modelo que podemos 
incluir dentro del tipo bioepigenético en sentido amplio, por substitución de los 
yesos preexistentes por acción de bacterias anaeróbicas. Por el contrario, en el 
caso específico de Las Minas de Hellín excluye taxativamente un origen vulcano
génico, ya que atribuye el volcán del Cerro del Monagrillo al Plioceno; este mis
mo razonamiento indica que para ese entonces Meseguer considera ya totalmen
te formadas las mineralizaciones. Dado que Meseguer no ofrece descripciones 
detalladas de las mineralizaciones en su estudio no podemos valorar hasta qué 
punto consideraba precoz la transformación diagenética de los yesos. 

Según Calvo & Elizaga (1985, 1990 a) los yacimientos de Las Minas y El Ce
najo serían epidiagenéticos (tardíos). Por el contrario, el trabajo de Servant Sil
dary ( 1990) aún sin ocuparse específicamente del tema razona un proceso de gé
nesis singenético para las mineralizaciones. 
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3.4. MINERALIZACIONES DE AZUFRE DEL SECTOR DE LAS MINAS 
DE HELLÍN 

HISTORIA DE LAS MINAS DE HELLIN: ASPECTOS EMPRESARIALES Y ECONÓMICOS 

LIGADOS A LA VJDA DEL YACIMIENTO 

Meseguer (1924) prácticamente nos ofrece todos los datos publicados so
bre las minas de azufre de Hellín. Este autor indicaba que Las Minas de Hellín ha
bían sido explotadas en época romana, ya que en antiguas galerías se habían en
contrado tamo herramientas como restos humanos y entibado de madera, ca
charrería, etc., de la citada época. Las labores estaban emplazadas en niveles 
muy superficiales, mediante pozos y galerías, siguiendo una mineralización no
dular muy pura. 

Con posterioridad las minas debieron caer en el olvido, no existiendo refe
rencias hasta el 2 de julio de 1562, fecha en la que consta en el Registro general 
de minas de la Corona de Castilla la provisión otorgada para que Alonso de Mon
real y Juan Sánchez de Buendía pudiesen beneficiar ciertas minas de alcrebite en 
los términos de Hellín y Moratalla. Hay constancia de la incorporación el 6 de 
mayo de 1589 a la Corona de las minas y las fábricas de azufre que en Hellín po
seía Francisco de Monreal, siguiendo posteriormente las explotaciones de mane
ra irregular con el objeto de dedicar el a7.ufre a la producción de pólvora. El la
boreo de las minas se realizaba entonces a cielo abierto, efectuando una excava
ción anual del orden de 21-25 m de profundidad y unos 1400 m2 de superficie 
(un «hoyo~), que debía realizarse en el plazo de 140 días como máximo; como el 
sistema de acumulación <.le escombros consistía en ocupar el hoyo recién exca
vado con los escombros del que estaba en curso de excavación, si en el plazo in
dicado no se habían alcanzado los niveles con azufre, todo el trabajo se perdía. 
El mineral era estriado a mano y fundido en crisoles de barro (hoyas) calentados 
por leña procedente de los pinares que ocupaban por aquel entonces la conce
sión. 

Este sistema tan costoso de extracción llevó al estado a arrendar las minas 
en 1818; posteriormente en septiembre de 1870 las vendió a Carlos Ross Fell , 
que constituyó la «Hellín Sulphur Companr con sede en Londres. Esta Sociedad 
llegó a desembolsar más de un millón de francos, llegando casi a la quiebra que 
fue salvada por un pequeño grupo de sus accionistas, constituyendo la «The Co
to Menor Sulphur Company Limited», que gastó más de 80.000 libras en la ex
plotación del negocio sin resultados mucho mejores. A su vez esta Sociedad ven
dió a D. Manuel Salvador López, quien constituyó la «Sociedad Minero Industrial 
del Coto de Hellín», que fue vendida nuevamente el 28 de diciembre de 1901 a la 
«Azufrera del Coto de Hellín• , domiciliada en Bilbao y trasladada el año siguien
te a Madrid. La documentación disponible indica que en el momento de la cons
titución de esta nueva Sociedad las labores estaban totalmente abandonadas, de 
modo que fue necesario el desescombro <.le las galerías y pozos. De todos mo
dos, el mineral disponible en los frentes de explotación era de calidad, y sin 
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labores de exploración en apenas medio año se puso en plena producción la mi
na, apoyándose en la favorable coyuntura de mercado nacional e internacional. 

En 1903 existían 15 pozos en funcionamiento, aunque de la inspección de 
la Jefatura de minas se deduce que la explotación era bastante improvisada ya 
que no había plano de labores. En 1906 esta deficiencia ya había sido subsanada, 
y se explotaban activamente las tres capas mineralizadas superiores, denomina
das «Concha•, «Gatuna» y «Jaspeada». En ese momento la producción acumulada 
desde la constitución de la Sociedad en 1901 era de unas 32.000 t de azufre refi
nado, lo que constituye una cifra verdaderamente notable; en ese mismo año de 
1906 comienzan a hacerse notar los problemas de competencia con los produc
tores extranjeros a la hora de colocar los productos en el mercado nacional, lo 
que será una constante a lo largo de toda la vida del yacimiento. 

Además de estos factores exteriores, los principales condicionantes de la 
explotación del yacimiento de Las Minas consistieron en el aislamiento de éste, y 
en la escasez de energía. En vista de ello, la Sociedad explotadora remedió estos 
problemas en la primera década del siglo construyendo un ferrocarril minero de 
vía estrecha de 6 Km, hasta la línea de ferrocarril Carcagena-Madrid, un salto de 
agua con central hidroeléctrica en el río Mundo (1908), una línea de alta tensión 
desde éste al yacimiento (1914) y un poblado minero para la residencia fija de 
los empleados en el mismo yacimiento. La construcción de este último, sin em
bargo, no logró evitar que la escasez de personal especializado fuera especial
mente grave en algunas épocas. 

Aunque no podemos afirmarlo con precisión, probablemente hacia 19 10-
1912 los pozos ya habían sido profundizados hasta hallar el siguiente niyel estra
tiforme explotable, la llamada KCapa cuarta" , e inmediatamente después se locali
zó la «capa quinta». Esta serie de reconocimientos en profundidad del yacimien
to culminaron en 1917 con el hallazgo de la llamada «Capa oetava», de una gran 
riqueza, que continuó siendo el objeto de principal interés hasta el cierre de las 
minas en 1960. 

El 30 de diciembre de 1916 se produjo la constitución del Coto Minero de 
Hellín, S. A. en Madrid. Aunque Meseguer (1924) indica que las minas fueron 
vendidas en pública subasta al Banco de Cartagena y algunos particulares, entre 
los principales propietarios ya figuran algunos de los miembros de la familia 
O'Shea, que controlará la Sociedad hasta 1976. En el momento de la constitu
ción de la sociedad anónima se realizó una importante emisión de obligaciones . 
Es interesante resaltar este hecho, ya que el pago del cupón anual y de la gradual 
amortización de las obligaciones condicionó enormemente la viabilidad econó
mica de las explotaciones. La otra singularidad de la Sociedad que operaba en 
Las Minas de Hellín es que, a diferencia de otros productores de mineral, el Coto 
Minero de Hellín dispuso desde el primer momento de fábrica de fundición y re
fino del mineral, lo que permitió la supervivencia del negocio incluso en los mo
mentos más difíciles desde el punto de vista minero, gracias a la compra y trata
miento de minerales ajenos. 
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El tipo de explotación primitivo consistía en la explotación a partir de po
zos de profundidad en general moderada, a partir de los cuales se explotaban las 
capas mineralizadas en un radio no superior a los 60-70 m. Una vez concluidos 
estos trabajos, se procedía a la excavación de otro pozo en las proximidades; to

dos estos pozos estaban servidos por tornos o malacates de mula. Al avanzar la 
explotación en el sentido del buzamiento de las qtpas hacia niveles inferiores se 
alcanzó el nivel freático, con lo que las labores se volvieron dificiles y antieco
nómicas. En consecuencia se pasó a un sistema de explotación a partir de pozos 
maestros intercomunicados , con sistemas de extracción de agua en los niveles 
más bajos de la explotación. Además se dotó a los pozos, ya mucho mayores, de 
sistemas de jaulas guiadas que permitían la extracción del mineral por vagone
tas. Consecuentemente, la explotación se desarrolló en galerías mayores que 
permitían el paso de las citadas vagonetas, llevándose los frentes de explotación 
paralelamente a las direcciones de las capas y rellenando rápidamente las labores 
explotadas con los escombros del frente inmediato. Este sistema permitía econo
mizar y reciclar el entibado, y el mineral era fácilmente extraído por las galerías 
dispuestas perpendicularmente a los frentes de avance. El tajo era preparado por 
rozadura a pico de los niveles de margas más blandas del techo o capa de cada ni
vel, y posteriormente era derribado con dinamita. 

El mineral extraído una vez estriado era tratado en hornos de tipo Claret, 
consistentes en un hogar central con una chimenea central süuada a una cierta 
altura de la bóveda. En este tipo de horno los humos producidos se introducen 
entre el mineral, y su alta temperatura hace fundir el mineral (el azufre funde a 
114 º)y ya fundido se deposita en una solera inferior y ahí es recogido en moldes 
de madera («gavetas•) con forma de troncos piramidales cuadrangulares de unos 
50 Kgr de capacidad. La carga de un horno de este tipo era de 45-50 t de mineral , 
con un rendimiento de azufre de 8 a 1 O t, según la riqueza del azufre que en 
1924 oscilaba entre un 15-20%. Este azufre de primera fusión era posteriormen
te refinado en retortas y cámaras de sublimación. A mediados de los años veinte 
los hornos Claree fueron gradualmente sustituidos por el método italiano de los 
hornos Calcaroni, mucho más eficaces en especial por lo que se refiere al rendi
miento energético del proceso. En los años posteriores los técnicos de la socie
dad realizaron continuas innovaciones y mejoras en la técnica de obtención del 
mineral, y muy en particular en lo que se refiere a las cámaras de refino del azu
fre de primera fusión. 

Las capas superficiales (Concha, Jaspeada y Gatuna) del yacimiento conti
nuaron siendo explotadas con niveles destacables de extracción aproximada
mente hacia finales de la segunda década del siglo. Además durante el período 
1916-17 hay evidencias de actividad en las azufreras del Cenajo, cuya produc
ción era totalmente adquirida y refinada en las instalaciones de Las Minas. En 
conjunto, se puede indicar que esa década fue buena para la minería del azufre: 
durante el período 1912-21 se explotaron unas 65-70.000 t de azufre, y a pesar 
de algunos problemas notables, como el originado por la falta de abastecimientos 
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regulares del carbón necesario en los procesos de fusión durante la 1. ª Guerra 
Mundial, los ejercicios se cerraron en líneas generales con beneficios. 

Los años de 1920 y 1921 se cerraron con pérdidas por el pago de cupones 
de los obligacionistas y la competencia de mineral americano e italiano. El cua
trienio siguiente fue algo mejor, aunque las labores reconocidas se estaban ago
tando por acercarse los frentes de extracción hacia las zonas superficiales, en las 
que el azufre aparecía ampliamente sustituido por yeso secundario. Durante el 
periodo 1922-1925 se extrajeron y refinaron unas 20-25.000 t de azufre, mien
tras que durante el periodo 1926-1935 se produjeron unas 55.000 t de azufre re
finado a partir del mineral extraído en la mina. Por otra parte, durante la década 
de los veinte se produjeron diferentes conferencias entre los extractores y refi
nadores de mineral , que condujeron en 1927-28 a pactos concretos de creación 
de cuotas fijas de mercado y mantenimiento de precios comunes. Por este moti
vo, el balance de la Sociedad cerró en activo en 1928 por primera vez desde 
1919. Aunque hay que reconocer que la contabilidad de la empresa fue llevada 
en aquellos años de un modo un tanto peculiar, podemos considerar este hecho 
como indicativo de la escasa vitalidad de la minería de azufre durante la década 
de los años veinte. 

A partir del 1929 y prácticamente hasta el comienzo de la Guerra Civil co
mienzan a producirse problemas sociales .en las minas, con algunas huelgas 
(1929 , 1930, 1932, 1934) e incluso algún cierre patronal (1932). Además en los 
años 1930-32 ~as ventas de. azufre sufrieron una merma de consideración, tanto 
por la propia coyuntura de _mercado como por la presencia de abundante azufre 
italiano favorecido internacionalmente por el gobierno autárquico fascista con 
precios de dumping; la situación llegó a ser tan seria que la Sociedad del Coto 
Minero de Hellin consiguió una prohibición de importación por parte del go
bierno español en 1934. Con todo, por esos años en el volumen de negocio de la 
Sociedad ya comenzaba a tener una importancia porcentual creciente el refino 
de azufres procedentes de otros yacimientos, de modo que la competencia del 
azufre italiano sólo era temida por el hecho de que se trataba de producto elabo
rado. Hacia 1933 ya había sido firmemente establecido un sistema de cupos en
tre los diferentes refinadores de azufre nacionales, en los que la materia prima 
procedía principalmente de las piritas tostadas de Riotinto. 

Los problemas económicos de la Sociedad se acrecentaron en 1934, pri
mer año en el que se tuvo que pagar el seguro obrero obligatorio. A partir de ese 
momento se evidencia con claridad que el coste salarial de la plantilla de mine
ros convertía prácticamente la extracción de mineral en un negocio ruinoso. Es
ta situación se trató de corregir a partir de 1931 con un nuevo método de extrac
ción en galería utilizando barrenos móviles. Este hecho consentía importantes 
ahorros en personal, y permitió explotar antiguas reservas de baja ley (capa cuar
ta), pero a pesar de estos esfuerzos el año 1934 cerró con pérdidas, ya que se tu
vo que vender azufre por debajo del precio de coste, con el fin de mantener cuo
tas de mercado. La infraestructura de comunicaciones mejoró notablemente en 
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1933 con la construcción de las carreteras de Las Minas a Agramón, y de Minas a 
la Estación. 

La llegada de la Guerra Civil creó los lógicos problemas de desabasteci
miento, escasez de personal e incluso escasez de mercados . A estos hechos hay 
que añadir la desconexión del equipo dirigente con el laboreo de las minas du
rante el periodo bélico; en realidad las explotaciones se limitaron a los niveles 
superficiales (principalmente la capa cuarta, ya que el resto estaba ya muy agota
do), quedando abandonadas y mal desaguadas las labores en la capa octava. Den
tro de los problemas de explotación, los abundantes partes de accidentes con ex
plosivos durante la Guerra Civil demuestran que el respeto a las medidas de se
guridad y la calidad de los materiales empleados dejaban mucho que desear en 
esos tiempos. Después de la guerra se restableció rápidamente el sistema de cu
pos para el tratamiento del material procedente de la faja piritífera, y la Sociedad 
valoró en unas 70.000 ptas. las p érdidas de explotación generadas en dicho pe
riodo . 

La dureza de la postguerra no fue inferior que en el resto del país, de modo 
que el restablecimiento de una actividad normal no fue posible debido a la esca
sez de energía, penuria de medios de comunicación y de suministros, etc. A par
tir de 194 l se registró una continua emigración de mineros hacia las minas de 
lignito catalanas, donde recibían mejores salarios; en parte la escasez de personal 
fue cubierta en esos años con el trabajo de penados políticos . Los años 1942-44 
fueron particularmente malos, la sociedad buscó intensamente ingresos atípicos, 
como la explotación de las esparteras d e sus montes o la venta de antigua maqui
naria en desuso para el desguace. Durante 1945 se registró una gran sequía, que 
impidió la producción de energía eléctrica en Ja central del río Mundo; paradóji
camente la falta de agua provocó la inundación de las labores preparadas en los 
niveles octavo y noveno, debido a que por falta de energía no se pudieron utili
zar las bombas de educción de las aguas infiltradas desde el acuífero. 

Durante el periodo 1936- 1946 la producción de azufre a partir de minera
les propios alcanzó unas 15-18.000 t, mientras que en el periodo 1947-1957 se 
llegó a unas 25.000 t de azufre. Por otra parte, desde el final de la guerra los pre
cios del azufre estaban intervenidos, y hasta el 1948-49 no se consigue que las 
primas estatales permitan un margen aceptable de beneficio al negocio . A partir 
de 1950 esta situación cambia, y se puede decir que desde entonces la actividad 
minera (y en buena medida también la de refino) depende directamente de las 
subvenciones estatales. 

En 195 l se procede a una ampliación de capital con eliminación de las 
obligaciones circulantes; muy posiblemente si esta medida se hubiera llevado a 
cabo 25 años antes la vida económica de la mina hubiera sido muy diferente . 
Tras esta operación, el control de la familia O'Shea sobre la sociedad es práctica
mente absoluto, y se acometen nuevos trabajos de exploración en el sector 
oriental del yacimiento. Al final de la década de los cincuenta el país abandona 
la política autártica, y la llegada del Plan de Estabilización coincide con una 
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situación internacional totalmeme desfavorable , con gran cantidad de azufre de 
procedencia polaca, mejicana y norteamericana disponible a bajo precio. 

Llegado a este punto, en los primeros meses de 1960 la carga salarial de las 
labores mineras se hace insostenible para la sociedad, que decide en consecuen
cia cerrar la mina y mantener la fábrica de refino de azufre para trabajar con pro
ductos de origen externo. En ese momento se trabajaba intensameme la capa oc
tava en el sector oriental del yacimiento sin que se vislumbrara el agotamiento 
de éste, motivo por el que se enciende la nostalgia de los antiguos mineros que 
aún hoy en día recuerdan quejosos que la mina se cerró disponiendo de abun
dantes reservas de mineral. La fábrica de azufre funcionó hasta que el 8 de abril 
de 1976 la familia O'Shea vendió la sociedad a un consorcio constituido por 
AFERMOSA, Felipe Fuster, S. A., La Industrial Química de Zaragoza, S. A., Juan 
Pallarés y Cía., Romero Hermanos , S. A., SERGASA y Unión Azufrera , S. A. En la 
actualidad la sociedad mercantil Coto Minero de Hellín, S. A. pertenece a los 
Sres. Nicolás José López Reverte, Tomás Sánchez Pérez y Miguel López Ortiz y 
permanece inactiva, tanto en el campo minero como en el de la producción de 
azufre. 

Es dificil estimar cuál ha podido ser la cifra total de azufre producido con 
el mineral del yacimiento de Las Minas de Hellín , pero si tenemos en cuenta las 
cifras parciales antes expresadas y que según Baedeker (en Calderón 1910) en 
l 903 la producción total de azufre en España se podía estimar en unas 50.000 t, 
de las que más de la mitad del total procederían de Hellín, no parece exagerada 
una cifra total de unas 275.000 t . 

Si se analizan las producciones anuales a lo largo del periodo 1901-1960, 
se observa que existen dos etapas bien marcadas, en cada una de las cuales la 
producción se mantiene relativamente constante, independientemente de las vi
cisitudes por las que pasara Ja mina: hasta la guerra civil, la producción se man
tiene en unas 5-6.000 t de azufre por año, mientras que con posterioridad a la 
guerra en cuanto se puede restablecer una cierta normalidad en la producción 
ésta se estabiliza en unas 2.000-2.500 t de azufre por año. 

Los datos disponibles sobre la ley del mineral explotado en cada momento 
aún siendo fragmentarios no muestran una variación notable en ésta entre las 
dos etapas citadas; Ja diferencia en la producción parece corresponder principal
mente al tipo de minería desarrollada en cada momento. Así, mientras se pudo 
emplear a un número elevado de mineros que realizan una explotación muy se
lectiva con un estrío relativamente artesanal en el mismo tajo las producciones 
son elevadas, mientras que en el momento en que las cargas salariales (y más es
pecíficamente, la cobertura social de éstas en forma de seguros) adquieren más 
importancia el yacimiento se vuelve totalmente antieconómico en un contexto 
de economía de mercado, de forma que la misma empresa desplaza su campo de 
interés sobre la fábrica de azufre , que ofrece beneficios con una plantilla mucho 
más reducida. 
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MORFOLOGÍA DE LA MINERALIZACIÓN EXPLOTADA, Y SECUENCIA ESQUEMÁTICA 

DE EXPLOTACIÓN 

No exisciendo información alguna en el crabajo de Meseguer ( 1924) sobre 
la traza de las labores subterráneas la reconstrucción de la morfología y tipo de 
mineralización explotada sería imposible, dada la inaccesibilidad actual de ésta; 
de hecho sólo se podría, como en tantos otros casos de antiguas minas abando
nadas, obtener una información cualitativa del tipo de mineralización explotada 
haciendo una estratigrafia de las escombreras. Sin embargo, tal como se puede 
deducir de la tipología de yacimientos precedentemente expuesta la morfología 
de la mineralización y la naturaleza de su encajante es muy importante para po
der comprender la génesis de ésta. 

Por fortuna, durante el desarrollo del estudio hemos podido localizar ma
pas de labores correspondientes a todo el periodo de explocación de Las Minas 
en el siglo XX. Estos mapas de labores proceden de cartografías inéditas de la So
ciedad, de algunas memorias anuales de ésta, y finalmente de los Planes de Labo
res que en los últimos años de la explotación debían ser consignados anualmente 
a la Dirección General de Minas y Combustibles. La reconstrucción de la morfo
logía de la mineralización se ha visto favorecida por el carácter marcadamente 
escratiforme de la mineralización, por el hecho de aparecer en una secuencia 
monoclinal de dirección 160/20 W (buzamiento de hecho variable entre 15-2 5 º) 
escasa o nulamente tectonizaúa, y por la misma naturaleza del relieve del terre
no ocupado por la mina, una llanura levemente inclinada en dirección hacia el 
río Segura, disectada por unas pocas torrenteras poco profundas que vierten sus 
aguas al Segura. 

Por otra parte, Meseguer (1924) sí que ofrece una sucinta estratigrafía de 
los niveles estratificados conocidos en la mina en el momento de redactar su tra
bajo. De este modo, consigna de techo a base: 

-Grupo 1 (mineralizado; capas: 1 arpillera, 2 paca de gallina, 3 guijarro ri
co y 4 florido de la concha), potencia l.5 metros. 

-O. 7 a 2 m de estéril. 
-Grupo 2 (mineralizado; capas: 5 guijarro, materias bituminosas, 6 Con-

cha), potencia 0.9-1.4 m. 
- 3 m de estéril. 
-Grupo 3 (mineralizado; capas: 7 florido jaspeado, 8 venilla, 9 bastarda, 

10 jaspeada). Potencia 0 .9-1.2 m. 
-3 m de estéril. 
-Grupo 4 (mineralizado; capas : 11 florido gatuna, 12 tabletas, 13 andre-

sa, 14 gatuna). Potencia 0.9-1.25 m. 
-22 de estéril. 
-Cuarta (capa cuarta): potencia 0.6-0.7 m . 
- 7 m de estéril. 
-Quinta (capa quinta): potencia 1.5 m . 
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-3 m de estéril (en Meseguer 1924 aparecen 13 m , posiblemente por error 
tipográfico). 

-Sexta. Potencia O. 7 m. 
-Séptima. Potencia 0.5 m. Casi en estéril. 
-8 m de estéril. 
-Octava (capa octava), Potencia 0 .55 m . 
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Choca el hecho de que existiendo 4 grupos mineralizados en el techo del 
yacimiento, la siguiente capa que es denominada como tal sea llamada capa cuar
ta en lugar de capa quinta. Ello es debido a que en el periodo de explotación 
comprendido entre 1901 y 1960 el grupo 1 prácticamente no es tomado en con
sideración, y los grupos 2, 3 y 4 son denominados respectivamente (capas) Con
cha, Jaspeada y Gatuna; por lo tanto la siguiente capa explotada es denominada 
cuarta. En conjunto toda esta columna litológica abarca unos 60 m; sin embargo 
los datos en nuestro poder indican unos 120 m de secuencia litoestratigráfica 
por debajo de la anterior con presencia más o menos importante de mineraliza
ciones de azufre; se trata en general de nódulos más o menos aislados de azufre, 
pero a partir de unos 45 m por debajo de la octava existe un tramo de unos 30 m 
en los que aparecen diferentes niveles de azufre cada uno de los cuales tiene un 
espesor de varios cm. Estas mineralizaciones fueron llamadas ucapa novena» y 
exploradas en varios pozos del sector suroriental y central del yacimiento, sin 
que exista constancia de que hayan llegado a ser explotadas. 

Podemos distinguir tres sectores en el yacimiento (véase la fig. 11): el sec
tor nordoccidental del yacimiento (antiguos pozos de Santa Ana, San Javier, San 
Antonio, Esperanza, etc.) en el que fueron intensamente explotadas las capas su
periores a la cuarta en los dos primeros decenios del siglo, y en el que igualmen
te se prosiguió la explotación de la cuarta, quinta y octava a medida a comienzos 
de los años 30. Las labores en este sector quedaron limitadas por el agotamiento 
de las capas superiores y su empobrecimiento hacia el oeste, así como por la pre
sencia de infiltraciones procedentes del acuífero del Segura al sobrepasar la ver
tical de la acequia situada al este del cauce principal (capas cuarta y , principal
mente, la octava). 

Durante la década de los cuarenta las labores se desplazan gradualmente 
hacia el este, hacia el sector central del yacimiento (pozos Gitana, Socorro, San 
Rafael, San Enrique, etc.), así como hacia el norte (pozos Alfonsino, San Luis, San 
Joaquín). Esta extensión del sector explotado se produce principalmente en la 
capa octava, mientras que la cuarta y la quinta, mucho más pobres, sólo fueron 
objeto de explotación en la medida de que el mineral obtenido en ellas, en cada 
uno de los pozos, pudiera ser mezclado con el de la octava en los diferentes gru
pos de hornos situados a pie de pozo. Finalmente, a finales de los cuarenta y du
rante los cincuenta se procede a explotar intensamente la capa octava en el sec
tor más oriental y nordoriental del yacimiento (pozos San Eduardo, Fulgcncio, 
Rosario, San Enrique 2, Hinojos, Rafaela, Purísima, y sectores al este de ellos), 
así como las capas cuarta y quinta (igualmente supeditadas a la mezcla con mine
rales de la octava) en los sectores alrededor de los pozos San Rafael , Rosario, Pu
rísima, etc. 

Los límites de cada uno de los niveles explotados , y por consecuencia los 
límites del yacimiento, son en líneas generales mal conocidos. En general , lama
yor parte de los niveles parecen extinguirse hacia el NO, ya sea por erosión en el 
caso de los niveles más superficiales, ya sea por paso gradual a niveles yesíferos 
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(capa octava, niveles aislados de la novena, incluso hasta cierto punto la cuarta) . 
Por el contrario, hacia el oeste y suroeste la continuidad y riqueza de las capas 
era notable, tanto por lo que se conoce por las labores interrumpidas por infil
traciones de agua (pozos Socorro, Juanito) como por los sondeos efectuados; el 
hecho de que no se prosiguiera la explotación en ese sentido es únicamente de
bido a los problemas técnicos generados por la presencia del acuífero del Segu
ra, y de hecho se conocen pozos aislados con algunos hornos de fusión en la 
margen derecha de este río, aunque no se sabe a ciencia cierta el nivel explotado 
en cada uno de ellos. Los indicios en superficie son frecuentes y de tipologías va
riadas. 

Hacia el este la capa quinta parecía empobrecerse gradualmente y pasar a 
yesos en los alrededores del pozo Rosario, pero se desconoce si los yesos eran 
primarios o secundarios generados a partir de oxidación local del azufre (cosa 
probable, ya que la capa era subaflorante). En el sector sureste y este la continui
dad y riqueza de la capa octava era notable en el momento de cierre de la mina, 
si bien en el sector sur (al oeste del pozo de ventilación de S. Eduardo) presenta
ba un golfo de discontinuidad. De todos modos, en la prolongación hacia el este 
del sector explotado del yacimiento la capa octava era prácticamente subaflo
rante y, dado su buzamiento, ha sido en buena medida erosionada. Sorprende de 
todas maneras la ausencia de exploraciones en el sector este, por lo que se refie
re a la capa novena y/u otras subyacentes . 

LITOFAClES, TEXTURAS Y M!CROTEXTURAS DE LA MINERALIZACIÓN. IMPLICACIONES 

GENÉTICAS 

La ya citada inaccesibilidad a las antiguas labores desarrolladas en profun
didad hace que la atribución de litofacies de azufre a los diferentes niveles ex
plotados sea meramente interpretativa. 

La mayor parte de las descripciones antiguas en nuestro poder indican que 
los niveles correspondientes a los cuatro grupos superiores citados por Mese
guer ( 1924) anteriormente enumerados indican que la mineralización en ellos 
explotada era de naturaleza prevalentemente nodular. Los fragmentarios aflora
mientos dispersos en los alrededores de Las Minas (algunos de ellos ya descritos 
por Calvo y Elizaga 1990 c, y Servant Sildary et al. 1990) muestran nódulos de 
azufre de unos pocos cm de diámetro, de morfología discoidal (en general con el 
eje mayor subhorizontal) o esferoidal , que han crecido desplazando láminas no 
litificadas de yeso primario y/o diatomitas y/o carbonato. Se trata por lo tanto de 
una mineralización de características diagenéticas extraordinariamente preco
ces, o quizás incluso en algunos casos de mineralizaciones sinsedimentarias, en
tendiendo bajo este concepto una simultaneidad entre el desarrollo del nódulo y 
la sedimentación de alguna de las láminas del yeso primario suprayacente . 

Los nódulos de azufre aflorantes han sido frecuentemente oxidados a yeso 
secundario en un proceso diagenético muy tardío, tal como se puede deducir de 
las características texturales del yeso formado (reemplaza irregularmente todas 
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las litologías antes citadas, destruyendo en general todas las texturas preexisten
tes) y de la geoquímica isotópica (Servant Sildary et al. , 1990). Además de las li
tofacies nodulares, hemos localizado niveles de azufre más o menos estratifor
mes, asociados en general a yeso fibroso secundario. 

La inaccesibilidad a las labores antiguas en Las Minas puede ser parcialmen
te suplida por el reconocimiento de las antiguas azufreras del Cenajo, que ocu
pan una posición semejante a la de los citados grupos superiores, si tenemos en 
cuenta la disposición estratigráfica en ambas cuencas. Efectivamente, los niveles 
explotados en el Cenajo están constituidos tanto por niveles nodulares como no
dulares coalescentes (figs. 12, 13, 15) y estratiformes, asociados a yeso fibroso 
secundario (fig. 14). En el afloramiento se puede reconocer la gradual tram;for
mación de los nódulos a yeso secundario (fig. 15, 16), que progresa en general 
desde el borde externo del nódulo hacia el interior. 

La diferencia más notable con los niveles accesibles en Las Minas es la pre
sencia, unos 33 metros por debajo de las azufreras explotadas, de niveles carbo
natados más o menos vacuolares, con una mineralización pobre en azufre exten
samente diseminada, tanto en forma coloidal en calcita oscura más o menos bi
tuminosa, como en forma macrocristalina en las cavidades. 

Por el contrario, las capas cuarta, quinta, octava, y lo que se conoce como 
novena, consistían en niveles claramente estratiformes, de una gran continui
dad. En los casos mejor documentados (quinta y octava) lo que denominamos 
como una capa unitaria estaba constituida por varios niveles clarameme estrati
formes pluricentimétricos asociados, separados por niveles igualmente estrati
formes de yeso primario, tanto groseramente detrítico como balatino y/o creci
do en empalizada. Hay documentos que sugieren que al menos en parte algo pa
recido también fue explotado en los cuatro grupos superiores. 

A título de ejemplo , de las capas explotadas en el año 1950 en el sector 
oriental del yacimiento, la octava constaba de cuatro niveles de azufre estratifor
me, que citados de muro a tecbo tenían una potencia media de 7-9 , 5-7, 4-6 y 21 -
29 cm, respectivamente, repartidos en un espesor total de unos 60 cm, en los 
que el resto del material era casi exclusivamente yeso; la ley media de esta capa 
octava era entonces de un 18%. Por su parte, la quinta presentaba una ley media 
de un 13 % en azufre, estando también constituida por cuatro niveles estratifor
mes de potencia media {de muro a techo) de 5, 5, 3 y 6 cm, repartidos en un es
pesor total de unos 60 cm. Este material era estriado directamente en el tajo, de
jándose para rellenos un 50% aproximado del volumen extraído, de modo que 
el mineral que hallamos en escombreras corresponde a los intervalos ricos esca
pados a un doble {en profundidad y a pie de pozo) estrío a mano. 

Al observar estas muestras procedentes de las escombreras se pueden ha
llar tanto finas alternancias milimétricas perfectamente estratiformes de yeso y 
azufre microcristalino (fig. 17), en ocasiones afectadas de pliegues sinsedimenta
rias implicando tanto las láminas de azufre como las de yeso (fig. 18), como nive
les estratiformes compactos de azufre macrocristalino en textura que podemos 
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definir como granoblástica (fig. 19). En estos casos podemos hallar tanto tránsi
tos netos hacia el muro del nivel centimétrico de azufre, como intercrecimien
tos groseros de yeso, azufre, y más localmente celestina, y digitaciones hacia los 
niveles infrayacentes en forma de rellenos de venillas y/o parches totalmente 
aislados en el seno del yeso. La superficie superior del nivel de azufre frecuente
mente parece tapizada de cristales milimétricos euhedrales de azufre, que local
mente pueden aparecer asociados a yeso y más raramente a celestina. La presen
cia de carbonatos en las muestras estudiadas es ·en general extremadamente rara, 
siendo ésta una característica distintiva del yacimiento de Las Minas respecto a la 
mayoría de los yacimientos bioepigenéticos y biosingenéticos conocidos (véase 
apartado de clasificación de yacimientos de azufre). 

Una litofacies mucho más rara es la constituida por pseudomorfos de agre
gados de yeso pluricentimétricos (fig. 20). Estos agregados de yeso atraviesan, y 
en ocasiones preservan, la laminación primaria de niveles de yeso primario mi
crocristalino, y es en general considerada como una litofacies yesífera diagenéti
ca extremadamente precoz (Ortí, 1992, com. personal). En esta litofacies el azu
fre sustituye perfectamente al yeso, y muy frecuentemente las cavidades interti
ciales entre los pseudomorfos hojosos de azufre aparecen rellenas de celestina, 
igualmente macrocristalina. 

Otra litofacies yesífera (no explotada) en la que el azufre aparece involu
crado es la de megacristales lenticulares, en los que el azufre aparece preservado 
como inclusiones centimétricas en el interior de las lentículas (figs. 21 y 22). 

Dado el tamaño generalmente microcristalino de las especies cristalinas 
implicadas en la mineralización, ha sido especialmente útil el estudio de las mi
crotexturas con el microscopio electrónico de barrido con microanalizador in
corporado. La primera conclusión de este estudio es la presencia de numerosos 
minerales magnésicos (sulfato cálcico-magnésico, sulfato potásico-magnésico) 
no detectados ni ópticamente ni en los difractogramas estudiados; la mineraliza-

. ción es en esta escala microscópica sensiblemente más compleja de la paragéne
sis azufre-yeso-dolomita-celestina. 

Por lo que se refiere estrictamente al azufre, en los niveles finamente lami
nados, raramente aparece en cristales idiomórfü:os, contrariamente a lo que sue
le suceder en las variedades macrocristalinas de los mismos niveles estratifor
mes. Las paragénesis y las relaciones texturales son comparables en los niveles 
finamente laminados y en los niveles centimétricos que hemos denominado an
teriormente granoblásticos. El azufre constituye una matriz o cemento en la que 
se pueden reconocer los hábitos cristalinos por las superficies de exfoliación y/o 
de crecimiento de los cristales (figs. 23 y 24), y completamente cementados por 
él y/o en el interior de cavidades en su seno prácticamente totalmente oblitera
das aparecen vistosos cristales idiomórficos de celestina (figs. 25 , 27 y 28). Tan
to el azufre como la celestina aparecen tapizados por cristales de dolomita, con 
texturas propias de cocristalización (o en todo caso, de cristalización de la dolo
mita en los últimos estadios de cristalización de la celestina) (figs. 23, 24, 25 y 
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28). El sulfato cálcico-magnésico aparece igualmente englobado en el seno del 
azufre, y no es raro que también aparezca asociado a la celestina, en Ja misma re
lación textural que la dolomita (fig. 25). las texturas en general son bastante ma
sivas. 

Por lo que se refiere a los nódulos de azufre rnicrocristalino, la textura ge
neral es bastante más porosa, y el azufre aparece en general en agregados de 
cuerpos escamosos más o menos amalgamados. Es digna de mención la presen
cia de sulfato cálcico-magnésico en el núcleo de nódulos no oxidados exterior
mente, en texturas que aparentemente representan cocristalización. También se 
puede hallar dolomita, mucho más rara, pero no hemos podido identificar celes
tina. los nódulos no oxidados pero que muestran una cubierta exterior de yeso 
aparecen constituidos en ese sector externo por una asociación de plaquitas de 
yeso, en una textura menos porosa que el interior del nódulo, sobre la que apa
recen agregados microcristalinos irregulares de sulfato cálcico-magnésico. Hacia 
el interior del nódulo (fig. 26) comienza a aparecer azufre asociado al yeso (en 
ocasiones en texturas de clara sustitución por parte del yeso, en otras con apa
riencia de cocristalización) hasta que desaparece éste prácticamente en su totali
dad. En el sentido contrario, se observa el tránsito hacia yeso más o menos ma
crocristalino, que puede sustituir al sedimento que encaja los nódulos. 

GÉNESIS DE LAS MINERALIZACIONES DE AZUFRE DE LAS CUENCAS LACUSTRES 

ESTUDIADAS 

las mineralizaciones principales explotadas en las Minas de Hellín corres
ponden al tipo biosingenético, tanto por sus características texturales como por 
Jo que se refiere al marcadísimo carácter estratiforme de la mineralización a lo 
largo de todo el yacimiento. Naturalmente, esta afirmación no pretende excluir 
la hipotética presencia de otras posibles mineralizaciones bioepigenéticas de im
portancia totalmente marginal. 

El medio deposicional fue subacuático, de baja profundidad, continental 
(Calvo y Elizaga 1985, 1990, etc.) pero sometido a esporádicas influencias mari
nas, tal como indica la composición isotópica del azufre (Servant Sildary et al. 
1990); sin embargo, hay que destacar que más de 150 m de la secuencia azufrosa 
no afloran y por lo tanto no sabemos si corresponden más marcadamente a un 
medio marino y/o parálico de transición; de hecho, no podemos excluir la pre
sencia de aportes de azufre marino en los niveles inferiores de la secuencia sedi
mentaria, y quizás incluso en las mineralizaciones del primer y segundo ciclo 
(véase más adelante), pero su presencia no es en absoluto necesaria para la for
mación de éstas. 

la procedencia del azufre del yeso, y razonablemente de las mineralizacio
nes de azufre nativo, en la secuencia aflorante corresponde a un reciclaje de eva
poritas triásicas; la existencia de asomos diapíricos dentro (y en los bordes) de 
las cuencas azufrosas y activos durante la sedimentación (distorsiones locales en 
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la sedimentación) hace que podamos abogar por un origen extremadamente pro
ximal de este azufre. De hecho, los asomos diapíricos probablemente iban sien
do disueltos a medida que afloraban, quizás incluso directamente en el medio su
bacuático. 

Las cuencas eran restringidas, y el clima cálido, lo que unido a la baja pro
fundidad de la columna de agua permitió la concentración de sales en el agua 
hasta comenzar a formarse la precipitación del yeso , en un ambiente altamente 
magnesiano y sulfatado. La zona en la que este sedimento químico se comenzó a 
depositar estaba alejada de los márgenes de la cuenca lacustre, ya que no estaba 
sometida a la llegada de aportes detríticos (éstos sólo son manifiestos en el pri
mero de los tres ciclos azufrosos que serán comentados más adelante). 

La precipitación del sulfato acuoso en condiciones normales se haría como 
yeso; sin embargo la acción de las bacterias sulforeductoras puede provocar la 
episódica precipitación directa de azufre . La creciente salinidad en la cuenca in
hibe la actividad orgánica, hasta llegar a un punto en el que cesa la acumulación 
de azufre y se reinstala de nuevo plenamente la del yeso. La alternancia de episo
dios de precipitación de azufre y yeso, en escala macroscópica, es atribuible a 
variaciones en la salinidad de las aguas. Así, el retorno a la precipitación del azu
fre (es decir, a la actividad biorreductora del sulfato) pue<.le ser debida tanto al 
influjo de agua dulce como al de aguas marinas más <.lilui<.las que las <.le la cuenca. 
En este sentido , podemos postular un origen para las mineralizaciones de azufre 
de los alrededores de Hellín comparable al modelo postulado por Hunt ( 1915) y 
Dessau (1962) para los yacimientos sicilianos, en el que la existencia de precipi
tación de a~ufrc está directamente relacionado con actividad b:.cteriana , estre
chamente liga<.la a t:pisódicas diluciones en la cuenca evaporítica. 

Si se contempla globalmente la columna litoestratigráfica conocida en Las 
Minas se observa que existen tres grandes ciclos en los que se ha depositado azu
fre, que son, de techo a base: 

-El ciclo de los cuatro grupos superiores (capa superior más concha, jas
peada y gatuna), de un espesor aproximado (en el estado actual de erosión) de 
unos 14 m. 

-El ciclo correspondiente al intervalo de capas que va de la cuarta a la oc
tava (ambas inclusive), con un espesor aproximado de 25 m. 

-El ciclo inferior no explotado, conocido principalmente por sondeos, de 
un espesor aproximado de 30 m. 

El primer ciclo y el segundo están separados por un paquete sedimentario 
de unos 22 m, y el segundo y el cercero por otro de unos 45 m de espesor. fuera 
de los ciclos no se conocen niveles estratiformes y la presencia de azufre está 
restringida a la presencia esporádica y escasa de nódulos. 

Por lo tanto, las muy especiales condiciones requeridas para el desarrollo 
de las bacterias sulforreductoras se alcanzaron (y desaparecieron) sucesivamente 
tres veces a lo largo de la historia del relleno de Ja cuenca. Sin disponer de series 
completas aflorantes , el empleo de sondeos es indispensable para poder 
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comprender exactamente cuáles fueron los factores que provocaron la interrup
ción y la llegada de cada uno de los episodios azufrosos. Es interesante señalar 
que, por lo que conocemos, el espesor de los ciclos azufrosos es inversamente 
proporcional a su ley. 

La existencia de facies estratiformes muy continuas con finas laminaciones 
milimétricas de yeso y azufre alternantes indican a nuestro entender una situa
ción de equilibrio inestable, con variaciones quizás estacionales , en la salinidad 
de las aguas; y son otra evidencia irrefutable de un origen sedimentario del yaci
miento, ya que no se podña justificar una sustitución selectiva tan delicada y tan 
extensa de unas láminas de yeso, mientras las otras permanecían inalteradas. La 
preservación de estructuras de slump intraformacional afectando a láminas de 
yeso y azufre, fosilizadas por otras de las mismas características, es también muy 
ilustrativa sobre el origen sinsedimentario de las laminaciones de azufre. 

Los niveles nodulares singenéticos evidencian que las condiciones necesa
rias para el desarrollo de las bacterias sulforeductoras se pudieron producir no 
sólo en la interfase agua-sedimento sino en el interior de éste. La existencia de 
nódulos de azufre menos marcadamente sinsedimentarios, y las mineralizacio
nes en carbonatos oquerosos de los niveles inferiores del Cenajo pueden corres
ponder a mineralizaciones diagenéticas tardías (bloepigenéticas), pero desarro
lladas en todo caso en el medio diagenético superficial. 

Este modelo genl:tico, a la luz de los datos en nuestro poder, es de plena 
aplicación no sólo en el caso de las mineralizaciones de las cuencas de Las Minas 
y el Cenajo, sino además en las de Socovos y en el caso de los indicios del Bal
neario de la Pestosa, unos 3 Km al NW de Tabarra, en el sector norte de la hoja 
de Hellín (Dupuy De Lome & Gorostlzaga, 1936). 

Finalmente, no hemos podido relacionar directamente la presencia de las 
mineralizaciones de azufre nativo con la presencia de actividad volcánica en la 
cuenca. 

4. YACIMIENTOS DE DIATOMITA 

4 .1. PROCESOS GENERADORES DE YACIMIENTOS DE DIATOMIT AS 

La existencia de rocas constituidas por más del 80% de Si02 (sílice) en la 
naturaleza es una anomalía geoquímica importante en la corteza terrestre, al 
igual que la presencia de concentraciones de azufre en estado elemental. De he
cho, rocas tan ricas en sílice sólo son frecuentes en el caso de acumulaciones de
tríticas (es decir, de origen físico) de fragmentos de cristales de cuarzo; a título 
de comparación, las rocas volcánicas más ricas en sílice raramente exceden del 
75% de Si02 en peso total de la roca. 
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Esta rareza se debe a varios hechos: 
-por una parte el contenido en sílice presente en disolución en las aguas 

marinas y continentales es bajo. 
-por otra parte, en los medios naturales de formación de salmüeras (cuen

cas de evaporación) la presencia porcentual de la sílice es baja, si la comparamos 
a la de los sulfatos y cloruros. 

Estos dos hechos hacen que la formación directa de rocas predomin·ante
mente silíceas por precipitación química sea muy rara. 

-Finalmente, el medio sedimentario recibe aportes (tanto químicos como 
físicos) de otras sustancias, hecho que favorece enormemente la dilución de las 
posibles concentraciones de sílice. 

Por todos estos motivos, la presencia de concentraciones importantes cie 
sílice en los sedimentos suele relacionarse con la coexistencia de varios factores 
favorables , entre los cuales podemos señalar: 

-la presencia de una cuenca sedimentaria alejada o protegida de aportes 
detríticos (físicos) de sedimentos de otras composiciones. 

-la existencia de un aporte anómalo de sílice, (previamente concentrada) 
a la cuenca. Se considera que la llegada de rocas volcánicas muy vítreas (fácil
mente alterables, de modo que pueden liberar la sílice) y/o de fluidos hidroter
males ricos en sílice a una cuenca subacuática son elementos altamente favorece
dores de la formación de sedimentos ricos en sílice. 

Los fluidos hidrotermales suelen ser originados por el calor aportado por 
los magmas existentes en los niveles superficiales de la corteza terrestre , de mo
do que ambos elementos suelen ir asociados. Por otra parte, si un fluido acuoso 
caliente circula a través de una roca volcánica rica en vidrio, ésta libera aún más 
fácilmente la sílice que contiene. 

- Un tercer factor favorable a la acumulación de sílice en determinados se
dimentos es la proliferación de organismos que sintetizan un exoesqueleto opa
lino (el ópalo es una forma inestable de sílice dotada de baja cristalinl.dad); sin 
embargo hay que señalar que estos organismos sólo adquieren gran desarrollo 
bajo condiciones geológicas muy determinadas , y que entre éstas hay que desta
car la existencia de importantes cantidades de sílice en el agua. 

Los sedimentos formados por la casi exclusiva acumulación de caparazo
nes opalinos sufren importantes modificaciones durante el proceso de diagéne
sis que acompaña al enterramiento por parte de nuevos sedimentos. El ópalo pa
sa gradualmente a cristobalita, tridimita y finalmente a cuarzo si el proceso se 
completa; todos estos minerales son diferentes fases minerales (polimorfos) de 
la sílice de creciente estabilidad. 

El estudio petrográfico (microscopía óptica) y microestructural (microsco
pio electrónico de barrido) de los sedimentos silíceos permite reconst.ruir los di
ferentes procesos geológicos que han dado lugar al sedimento silíceo. Estos estu
dios pueden proporcionar también información sobre las rocas volcánicas, y su 
posible relación genética con los sedimentos silíceos. 
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Los estudios geoquímicos permiten establecer cuál es el origen geológico de 
la roca silícea, mediante el estudio de elementos característicos de los diferentes 
ambientes geológicos. Estos elementos son muy poco abundantes en la roca yapa
recen únicamente como minoritarios en ésta, o sólo en forma de trazas. 

Finalmente, la presencia de otras mineralizaciones (fosfatos, azufre, etc.) 
no muy frecuentes en sedimentos normales, pero presentes en los silíceos o en 
los que les acompañan puede contribuir a conocer el origen de todos estos sedi
mentos. 

4.2. LOS YACIMIENTOS DE DIATOMITAS DEL SUR DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA: SITUACIÓN E IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS 
DIATOMITAS DE LAS CUENCAS LACUSTRES DEL SECTOR DE 
HELLÍN-ELCHE DE LA SIERRA 

Calvo (1981) en su trabajo general de revisión de los yacimientos de diato
mitas españoles cita las concesiones y explotaciones existentes en la zona de es
tudio, ofreciendo además indicaciones sobre el tipo de productos obtenidos y 
los usos comerciales de éstos. Los yacimientos de diatomitas españoles aparecen 
concentrados en los materiales neógenos del sector sur de la península, en con
creto en el valle del Guadalquivir, en las diferentes cuencas neógenas del SE 
(provincias de Alicante, Murcia y Almería) y en las cuencas lacustres de la pro
vincia de Albacete. Los dos primeros grupos de yacimientos corresponden prin
cipalmente a depósitos marinos , y podemos señalar que.probablemente los de la 
Depresión del Guadalquivir son los que han tenido una tradición más importan
te (explotaciones de maronitas y albarizas). 

Sin embargo, los yacimientos lacustres de la provincia de Albacete son co
nocidos desde muy antiguo, y han sido explotados (por lo menos) desde finales 
del siglo pasado. En la actualidad la mayor parte de la producción de diatomitas 
españolas procede de los yacimientos lacustres de la provincia de Albacete. 

Usos INDUSTRIALES DE LAS DIATOMITAS 

Pliego & Babiano (1982), y menos específicamente Bustillo ( 1989) hacen 
una revisión de los campos industriales en ios que usualmente se emplean las 
diatomitas. Los principales campos en los que se emplean son: como filtrantes 
de alta calidad, en la industria cementera y de la construcción (aislamientos), co
mo carga de diferentes productos, como absorvente, como abrasivo, etc. Los di
ferentes empleos se basan naturalmente en las propiedades físico-químicas in
trínsecas de las diatomitas, entre las cuales podemos destacar cuatro: su elevada 
homogeneidad granulométrica; su baja ccistalinidad; su elevada porosidad, 
acentuada en particular por las ornamentaciones externas de las frústulas; y fi
nalmente el pequeñísimo tamaño de poro. 
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Fig. 29: Esquema de situación de los principales yacimientos de diaromlras españoles (según Calvo 
1981 & 1987). 

En el campo de los filtrajes se aprovechan naturalmente la homogeneidad 
granulométrica y el bajo tamaño de poro, que las hacen particularmente indica
das (y competitivas con otros productos más costosos como las zeolitas) en los 
campos en el que se precisa una alta calidad de filtrado sin llegar al filtrado mole
cular. Se realizan grandísimos consumos de este producto en la elaboración de 
vinos, cervezas y licores de calidad principalmente, así como en otros campos 
de la industria alimentaria, química y de pinturas, etc. Cuando se requieren fil
trados de menor calidad la diatomita sufre una feroz competencia de otros pro
ductos generalmente más económicos, como la perlita expandida. 

En el campo de la construcción se aprovecha la baja tasa de cristalinidad de 
la diatomita, generalmente compuesta por ópalo amorfo en vías de transforma
ción a cristobalita y tridimita. En consecuencia, se utiliza en la elaboración de 
cementos especiales con propiedades hidráulicas, obteniendo productos de ma
yor ligereza, gran resistencia, y térmicamente más ahorradores de energía, ya 
que evitan en gran medida la disipación normal de energía que se produce en un 
cemento armado normal. 

Una ventaja ecológicamente no menospreciable de cara al futuro (en espe
cial de cara a una plena adopción de las normativas comunitarias en defensa del 
ambiente) es que al sustituir porcentajes de portland (del orden del 10 al 30% to
tal en peso), se ahorra gran cantidad de energía producida en el proceso normal 
de cocción de éste, y se limitan en un elevado porcentaje las emisiones de C02 a 
la atmósfera producidas en el citado proceso de cocción. El C02 producido en la 
cocción de cementos es considerado uno de los procesos que contribuyen más 
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efectivamente al desarrollo del llamado efecto invernadero , ya que durante la 
producción de una tonelada de cemento normal se emite a la atmósfera práctica
mente otra tonelada de C02 . El empleo de diatomita de alta calidad en estos usos 
es un despilfarro en términos de gestión de las reservas, y además es dudoso que 
ofrezca resultados no ya mejores sino incluso comparables a los de la diatomita 
de baja calidad con impurezas de carbonato. El principal producto que compite 
con las diatomitas en este campo son las rocas volcánicas ácidas piroclásticas, 
por sus propiedades comparables y mucho menor costo (si existe disponibilidad 
regional). 

Por el contrario, la diatomita de alta calidad sí es necesaria en la fabrica
ción de morteros y revestimientos especiales, con el objeto de obtener aisla
mientos térmicos, acústicos e ignífugos; obviamente lo que se aprovecha en este 
caso es la gran porosidad de las frústulas de las diatomitas y su homogeneidad . 
En este campo, sin embargo, sufre una fuerte competencia por parte de las perli
tas expandidas, por la calidad intrínseca de este producto que a la porosidad 
añade una mayor estanqueidad de los poros. En otros campos como los ladrillos 
refractarios y la porcelana de baño las diatomitas tienen cada vez menos aplica
ción, principalmente por su escasa adecuación a las necesidades industriales. 

Los usos de la diatomita como carga se basan principalmente en su morfo
logía (las ornamentaciones de las frústulas y los poros les confieren una gran su
perficie de interacción fisica con otros productos) y su escasa reactividad quími
ca a bajas temperaturas (incluso en procesos industriales que requieren el em
pleo de ácidos). Se utilizan como carga en la fabricación de papel, en pinturas, 
en la industria del plástico, cte. F.n la mayoría de estos empleos se requieren dia
tomitas de calidad media y elevada. 

El uso como absorvente que aparentemente genera más demanda actual
mente es el de material de lecho para animales domésticos. Se trata de un merca
do en expansión, en el que se utilizan diatomitas de baja calidad ricas en carbo
natos, en el que se pretende competir con productos mucho más costosos (y 
también objetivamente mejores) como las zeolitas y determinadas arcillas espe
ciales. Otro uso común como absorveme, o si se prefiere como dosificador, es el 
empleo en la industria de los insecticidas y pesticidas, y en la de los fertilizantes; 
también han sido utilizadas en agricultura como correctores de suelos. 

Las diatomitas son también un abrasivo eficaz, mucho menos duro que el 
cuarzo, pero apto para algunas utilidades como el pulido y limpieza de determi
nados metales. Esta propiedad de las diatomitas unida a su capacidad absorvente 
se reconoce empíricamente con gran rapidez durante su estudio en el campo, ya 
que son frecuentes las erosiones en la piel. 

ASPECTOS INDUSTRIALES DE LAS DIATOM!TAS DE ALBACETE. Usos y RESERVAS 

El tipo de preparación que requieren las diatomitas es relativamente senci
llo. Precisan un secado, una desagregación y una eliminación de la materia orgá
nica contenida. Algunas de las empresas realizan un secado al aire libre, exten-
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diendo los productos en verano, mientras que otras proceden a una cocción en 
un horno giratorio,.proceso que elimina los eventuales restos de maceria orgáni
ca y en algunos casos conlleva asociada una pellecización del producto que lo ha
ce más adecuado para algunos usos (como aislante, por ejemplo), y en todo caso 
permice una más fácil manipulación. El desagregado es extremadamente sencillo 
dado el carácter harinoso de las diatomitas, y por lo que se refiere al contenido 
orgánico la mayor parce de las diatomitas explotadas en el sector de Hellín-Ekhe 
de las Minas lo presentan muy escaso, quizás en parte por procesos de lixivia
ción cardía. 

Estos yacimientos fueron explotados en otro tiempo en profundidad, me
diante sistemas de cámaras y pilares, siguiendo las capas subhorizontales más ri
cas; algunas de estas antiguas labores pueden verse, por ej., en la cantera explo
tada por Alarcón Palacios, S. A. en el sector de Venta del Juez, junto a la Carrete
ra Isso-Elche de la Sierra. Como es lógico, este tipo de explotación sería ahora 
totalmente ruinosa, y se exploran todos los yacimientos a cielo abierto, con una 
sencilla mecanización y un número reducido de operarios. El único inconve
niente observado; dado que las explotaciones siguen niveles subaflorantes, es el 
impacto ambiental y la generación de polvos que podrían generar problemas de 
enfermedades profesionales en las vías re~piratorias de los operarios, si éstos no 
tomaran las precauciones de rigor. Como es obvio ambos problemas son fácil
mente corregidos con un debido seguimiento de las normativas vigentes. 

D.adas .las condiciones del mercado , Y. el importante volumen de reservas 
disponibles (véase más adelante) la situación económic~ de las. empresas parece 
buena, llegando a suscitar expectativas de compra por parte de otras de dimen
siones mayores. Cabe preguntarse, por el concrario, si se está llevando a cabo 
una explotación racional con el máximo beneficio posible; después de un some
ro escudio, parece que no, principalmente porque la selección de las calidades 
de la diatOJ!1ita no se realiza de manera sistemática en todas las explotaciones, 
produciéndose frecuentemente un todo-uno por mezcla de los diferentes nive
les de la explotación repucados ricos, en buena medida por la experiencia de la 
misma exploración y la relativa continuidad lateral de los niveles explotados 
(excepto cuando se pasa a facies de borde de cada una de las cuencas lacustres). 

De la exposición de usos de las diatomicas antes expuesta que, obviamen
ce, no precende ser exhaustiva, se puede deducir inmediatamente que el empleo 
de determinadas calidades en decerminados usos da un valor añadido mayor al 
producto, y que en codo caso la mezcla de diatomita de calidad con ocra pobre, 
para obcener ocra de calidad intermedia que también se puede obtener en el mis
mo yacimiento no es necesariamente una buena política, en especial en el caso 
de productos en los que más que un grandísimo volumen el mercado solicita una 
excelente calidad. En definitiva, parece que una acertada política de separación 
de las menas desde el mismo ·momento de su extracción puede ser extremada
mente rentable, aunque requiera algún gasto adicional en la explotación. 
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El control de la calidad de las menas es relativamente sencillo si se realiza 
de una manera regular, dada la sencillez estratigráfica de los yacimientos; por 
otra parte, en los casos en los que se realiza sistemáticamente en la región la ex
periencia señala que en los niveles explotados basta calcular los carbonatos por 
una sencilla calcimetría, pudiéndose estimar la sílice por defecto hasta el 100% , 
ante la práctica ausencia de otras sustancias (aparte del carbonato medido en la 
calcimetría) en cantidades significativas. 

Por lo que se refiere a la producción y reservas, Regueiro et al. (1991) co
mentan los aspectos económicos de la explotación de diatomitas en España. 
Destacan que desde 1984 España es el S. 0 productor mundial de diatomitas, tras 
los U.S.A., Rumanía, la antigua U.R.S.S. y Francia. La producción total española 
en 1990 fue del orden de 107.500 t, dedicadas aproximadamente en un 43.2% a 
la industria del cemento, en un 40% a las industrias de filtrado, absorventes y 
decolorantes, en un 12.7% a aislantes térmicos, rellenos, etc. y en un 2% a la de 
los fertilizantes . La casi totalidad (más de 100.000 t) procede de los yacimientos 
del Mioceno Superior lacustre de la provincia de Albacete. 

Estos autores son también los primeros, según nuestras noticias, en ofrecer 
una valoración de los recursos de diatomitas, del orden de 660 millones de t en 
las cuencas lacustres de Albacete, de las cuales unos 53 millones de t de reservas 
con inmediato interés económico. 
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fig. 30: Principales productores <le diatomiras (según Regu<:iro et al. 1991). 
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Si confrontamos los datos recogidos sobre el terreno con los citados por 
Calvo (1981), se llega a la conclusión que los yacimientos son los mismos, aun
que hayan cambiado en mayor o menor grado los explotadores. Dado que en la 
década de los 70 España producía poco más de 20.000 t de diatomita, cifra hoy 
quintuplicada sólo con los yacimientos de Albacete, hay que entender que la ri
queza y el volumen de reservas a la vista de los yacimientos ha permitido esta ex
pansión y, curiosamente, no ha llamado la atención de nuevos prospectares. 
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Las empresas operantes en el sector son la Compañía Española del Kiesel
gur, S. A. (CEKESA), Alarcón Palacios, S. A., Johns Manville España y Minas del 
Volcán, S. A. 

Alarcón Palacios, S. A. explota canteras en el sector de Venta del Juez, pró
ximo a la carretera Isso-Elche de la Sierra, en la cuenca lacustre de Elche de la 
Sierra-Cobatillas. En la actualidad esta compañía está asociada o controlada por 
Minas de Almagrera, S. A., empresa que pretende diversificar su actividad de la 
de los sulfuros masivos objeto de su principal actividad en Sotiel (Huelva). Por 
este motivo han llevado a cabo una intensa campaña de sondeos en el sector cu
bierto por sus concesiones, al objeto de cubicar con precisión el yacimiento. Es
ta empresa produce diferentes calidades de diatomita, destinadas a ahsorventes, 
filtrados, etc. 

Johns Manville España es una empresa multinacional que opera en la llama
da Cantera Portela, situada al oeste de las explotaciones de Alarcón Palacios, S. 
A. en la misma cuenca, y unos 6 Km al este de Elche de la Sierra. Ha sido la única 
sociedad que no ha respondido a nuestras solicitudes, hecho que nos ha impedi
do acceder a sus instalaciones, que por otra parte explotan la prosecución lateral 
del yacimiento de Venta del Juez por lo que no han de ser muy diferentes de és
te. Al parecer explotan diatomita de alta calidad para filtros, la envían directa
mente a Alicante, y desde ahí sería destinada en buena medida a la exportación. 

CEKESA es una de las compañías de mayor tradición. Opera en el sector 
del valle del río Segura, al oeste de la cerrada del pantano del Cenajo, donde po
seen dos permisos contiguos: «Tio Lucas» y «Picanas». La propiedad participó 
anteriormente en yacimientos de la cuenca de Elche de la Sierra-Cobatillas, y al 
ceder sus intereses ahí prospectó con éxito a finales de los 60 este nuevo sector. 
Produce una única calidad de diatomita, por mezcla de los diferentes niveles de 
explotación, con calidades en torno al 60-65% de sílice. 

Minas del Volcán, S. A., posee una cantera en las inmediaciones del embal
se de Camarillas, en donde produce diatomitas de baja calidad (35-40%), muy 
convenientes sin embargo para la fabricación de cementos hidráulicos. Esta so
ciedad aparece también citada como Ruiz Moral, S. A., tiene su sede en Murcia y 
se dedica a la extracción de diferentes materiales para la industria de la construc
ción, bentonitas, etc. en diferentes yacimientos del SE peninsular. A diferencia 
de las anteriores, la explotación de diatomitas al parecer no es continuada limi
tándose a extraer material en función de sus necesidades para la fabricación de 
cemento. Durante nuestras visitas no hemos halJado personal o maquinaria de la 
empresa, por lo que presumimos que la explotación es muy saltuaria. 
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Fig. 33. Mapa de situaciéln de las explotaciones de díaromlca e.le la provincia ele Alha«ctc. 

CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA DE LAS DIATOMITAS DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 

Ya ha sido indicado en la situación geológica regional que existen varios 
niveles con diatomitas, tanto en los materiales del Mioceno medio marino como 
en el seno de la secuencia predominantemente lacustre que nos ocupa. También 
ha sido explicado que los niveles que aparecen asociados en el sector de Las Mi
nas a los sulfatos y al azufre son particularmente poco potentes, y que en reali
dad la importancia de los niveles diatomíticos comienza a ser significativa al lle
gar a las proximidades del megaslump que puede reconocerse en las diferentes 
cuencas, y alcanza verdadero interés económico en los niveles suprayacentes al 
megaslump. Además obviamente aparecen representadas como intraclastos de 
muy variado tamaño en el seno del citado megaslump. 

Nuestro objetivo al realizar esta parte del estudio era intentar caracterizar 
petrográficamente el sedimento silíceo, valorar su estado de diagénesis, recono
ciendo entre otras litofacies los nódulos de cbert, y finalmente intentar caracte· 
rizar geoquímicamente las rocas para determinar si se podía identificar por me
dio de elementos indicadores, en base a la bibliografia disponible, el medio sedi
mentario y las eventuales fuentes del azufre sintetizado como ópalo en las frús
tulas de las diatomeas. 
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El último (y probablemente más sugestivo) de esos propósitos ha dado re
sultados negativos. Existen en la bibliografía diferentes trabajos que clasifican 
los materiales silíceos de tipo chert como sedimentarios, ligados a actividad hi
drotermal, ligados a actividad puramente biogénica en un medio acuoso, ligados 
a volcanismo y/o actividad hidrotermal relacionada directa o indirectamente a 
éste, etc. 

Una vez realizadas las depuraciones necesarias de la diatomita (por vía áci
da) para la total eliminación de los carbonatos, sulfatos, cloruros, etc. presentes 
como minoritarios en las diatomitas, y previa comprobación de las fases minera
les residuales en la fracción insoluble (mediante difractometría de rayos X) se ha 
procedido por diferentes métodos (espectrofotometría de absorción atómica, 
espectrofotometría de plasma acoplado inductivamente, espectrometría de fluo
rescencia de rayos X) a analizar el contenido de determinados elementos quími
cos considerados trazadores. Estos elementos han sido utilizados en la confec
ción de diagramas: así los diagramas Si02/Fe03, Al/Fe/Mn, Cu/MoxlO/ZrxIO, 
Fe203/Ti02, (Mo/Ti02)/(Fe203/Ti02) han sido empleados, entre otros , en el 
estudio de materiales silíceos japoneses, californianos, griegos, en testigos de 
sondeo del Deep Sea Drílling Pro;ect, etc. (Sugusaki et al. 1982, Adachi et al. 
1986, Yamamoto 1987, Pollock 1987, etc.). 

La aplicación de los resultados analíticos obtenidos en nuestro estudio a 
los citados diagramas ha dado resultados totalmente erráticos; podemos excluir 
la posibilidad de errores analíticos ya que los análisis han sido repetidos en se
ries independientes, con reactivos de diferentes marcas y calidades, y en el caso 
de algunos elementos por más de un método analítico, con resultados compara
bles. Aunque nuestra perplejidad ante estt: marcado contraste con los resultados 
suministrados en la bibliografía es notable, podemos aportar algunas explicacio
nes. 

En primer lugar los citados trabajos operan en líneas generales con mate
riales silíceos perfectamente litificados, que contienen cantidades no desprecia
bles de materiales arcillosos (y silicatos de otro tipo) , que no son eliminados del 
todo-uno que se analiza, o bien los resultados no son corregidos a posteriori, co
mo sí se hace en algunos casos por lo que se refiere a los carbonatos. Por lo tan
to, una interpretación crítica de estos trabajos es que, de hecho, no analizan los 
contenidos de determinados elementos en el seno de los minerales silíceos, sino 
que valoran el total de elementos acompañantes al material silíceo y les dan un 
significado paleoambiental. Otros trabajos que sí trabajan directamente sobre el 
silicio, como por ej. los que analizan la sustitución del Si por el Ge (Kolodny & 

Halicz, 1988), sólo son de aplicación sobre los materiales silíceos de los fondos 
oceánicos, por lo que no parecen ser un elemento de comparación válido para 
nuestras diatomitas lacustres y/o marinas de baja profundidad. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS NIVELES SILÍCEOS: DIATOMITAS Y NÓDULOS DE CHERT 

El trabajo inédito de Peláez (1969) ya ofrece una detallada descripción de 
los niveles de diatomitas correspondientes a las concesiones de CEKESA, canto 
de los inferiores al nivel •revuelto», que atribuye acertadamente a un slump, co
mo de los superiores, recomendando explotar precisamente éstos, por su mayor 
riqueza y potencia. Calvo & Elizaga ( 1990) ofrecen algunas columnas sedimento
lógicas de detalle correspondientes a los niveles de diatomitas explotados por 
CEKESA (Rambla Sorda) y Alarcón Palacios, S. A. (Venta del Juez, cuenca de El
che de la Sierra-Cobatillas), indicando además que los niveles diatomíticos ex
plotados en la cuenca de Elche de la Sierra-Cobatillas corresponden a los del tra
mo inmediatamente por encima de la facies de megaslump (no atlorante en las 
explotaci~nes), llegando a tal conclusión por correlación de facies. 

Los niveles de diatomitas ofrecen una gran continuidad lateral, con una 
presencia de mayores espesores y calidades en los sectores centrales de las cuen
cas (unos 50 metros de frente vertical de cantera en la cantera CEKESA de Ram
bla Sorda, a titulo de ejemplo), en los que esporádicamente aparecen nódulos de 
chert de dos tipos bien diferenciados: cherts grises macronodularcs (hasta 40 cm 
de eje mayor).y cherts negros o melados, de desarrollo desigual pero raramente 
superior al cm; la disposición de todos ellos resigue groseramente la laminación 
de las diatomitas, en su eje mayor. 

Los primeros se caracterizan por un contacto neto, rectilíneo y secante 
con los niveles de diatomitas, y por una porosidad interior de tipo diagenético, 
ligada aparentemente a la génesis del chert, hecho que confiere a los nódulos un 
carácter hojoso interior que se traduce en una fisilidad marcada al ser golpeados 
con el martillo. Los cherts negros y/o melados presentan un desarrollo longitu
dinal que resigue más detalladamente los niveles de diatomitas, sobrepasándo
los, asi como evidencias de génesis a partir de varios nódulos aislados de sección 
más o menos elipsoidal, que tienden a coalescer al crecer. El resultado de este 
proceso es la existencia de unas superficies limitantes de los cherts curvadas o 
arriñonadas, y la esporádica presencia de residuos de sedimento diatomítico ais
lados en el interior del nódulo. Todos estos nódulos se hacen gradualmente más 
abundantes, en detrimento de la diatomita, en las facies de borde de las cuencas; 
por ej., en la cuenca del Cenajo a partir de la vertiente izquierda de Rambla 
Sorda. 

Además de estos niveles nodulares existen en el seno de prácticamente to
das las explotaciones uno o varios niveles de porcelatinas, perfectamente estrati
,formes, de espesores en general variables entre los 20 cm y el metro, que consti
tu.yen un plano de referencia centro de las diferentes explotaciones. No hemos 
podido esclarecer si estos niveles de porcelanitas corresponden a un cambio 
puntual notable en la geoquímica de las aguas de las cuencas, a una variación en 
las condiciones de la cuenca con tendencia a la somerización, o a un episodio 
diagenético (que sería en todo caso muy temprano). 
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Desde un punto de vista petrográfico, las diatomitas aparecen como una 
alternancia de láminas más claras y más oscuras, en general de unas pocas déci
mas de mm de espesor, en las que se pueden reconocer frecuentes distorsiones 
ligadas a la presencia de microfracturillas sinsedimentarias (fig. 39). Algunos ras
gos definitorios de las diferentes láminas consideradas pueden ser: la mayor pre
sencia de materia orgánica (láminas oscuras ricas en la citada materia orgánica al
ternando con otras más claras), la mayor presencia de carbonato microcristali
no, la presencia de niveles ricos en peloides de carbonato, la mayor presencia de 
pequeños clastos angulosos de cuarzo y fragmentos líticos, la mayor o menor 
presencia de anhidrita o yeso, tanto en texturas primarias como secundarias, la 
mayor presencia de gasterópos y otros fragmentos esqueléticos carbonatados en 
algunos niveles, etc. En conjunto se trata de microfacies de una gran monotonía, 
en la que la abundancia de diatomita se manifiesta únicamente, debido al reduci
do tamaño de las frústulas opalinas , en forma de extinción de toda la matriz mi
crocristalina en nícoles cruzados. 

El estudio mineralógico denota un marcado predominio del ópalo sobre el 
ópalo C-T, con una presencia accesoria de aragonito (presumiblemente corres
pondiente a los fragmentos esqueléticos citados), de calcita (principalmente re
ducida a las microfacies en las que se puede observar como cemento , o en susti
tuciones del tipo textura en parche superpuesta a las láminas antes descritas), y 
dolomita. La presencia de otras mineralogías , como sulfatos, halita y fosfatos es 
prácticamente indistinguible por difracción de rayos X en la mayoría de los ca
sos, por su escasa incidencia porcentual en las muestras. El fosfato aparece como 
particularmente poco escaso en las muestras estudiadas, excepto en las litofacies 
en las que es importante a simple vista, en general en forma de escamas de peces 
(por ej., nivel llamado localmente Kde los peces» en Rambla Sorda y alrededores, 
cantera de CEKESA, cuenca del Cenajo) . La dolomita, coincide principalmente 
con un cemento de tipo «rim». 

Por el contrario, el estudio microestructural con el microscopio electróni
co de barrido ofrece muchas más posibilidades de estudio de las microtexturas, 
y con el uso combinado de un microanalizador de tipo EDAX permite tanto un 
correcto reconocimiento de las características sedimentológicas y los constitu
yentes minerales de las litofacies diatomíticas como una reconstrucción de la 
evolución diagenética del sedimento. 

Las facies diatomíticas ricas aparecen como una acumulación más o menos 
desordenada de frústulas de diatomeas bien preservadas, en general muy poco 
fragmentadas y con la ornamentación bien preservada; la porosidad original de 
la fábrica es muy elevada, y contrasta marcadamente con la fábrica muy masiva 
de las porcelanítas (véase figs. 40 y 41). Podemos considerar ambas microestruc
turas como extremas, y correspondientes a las muestras caracterizadas por ópa
lo A (las diatomitas) y ópalo C-T (las porcelanitas), por lo que se refiere a la frac
ción silícea. En la escala petrográfica hemos podido reconocer igualmente la 
presencia de calcita magnesiana idiomórfica o subidiomórfica, claramente dia
genética. Esta presencia de calcita es también citada por Bellanca et al. ( 1989). 
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En las litofacies de desarrollo nodular de chert, se observa por el contrario 
una microestructura masiva, semejante a la de las porcelanitas pero con uislasn 
más o menos grandes, constituidas por frústulas de diatomea en general bastante 
bien conservadas , tanto por lo que se refiere a las morfologías generales de las 
frústulas como a la ornamentación. Podemos atribuir a la microestructura masi· 
va un carácter de ópalo C· Ten un estado algo inmaduro de diagénesis, tal como 
aparece en los difractogramas. En esta microestructura aparecen además un gran 
número de cristalitos de carbonato cálcico (figs. 46 y 47). 

RELACIÓN DE LAS DlATOMlT AS CON EL VOLCANISMO Y LOS NIVELES DE YESO Y AZUFRE 

El objetivo de establecer las relaciones de las diatomitas con las mineraliza
ciones de azufre, los yesos asociados a éstas, y con el volcanismo queda sólo par· 
cialmente resuelto. Ya ha sido comentado que en el tramo estudiado por Servant 
Sildary et al. ( I 990) de la secuencia evaporítica en Las Minas las diatomitas pare
cen representar al menos pro-parte el aporte de aguas marinas, aparentemente 
más diluidas que las de la cuenca evaporítica, provocando una drástica finaliza· 
ción de los microciclos evaporíticos con yeso selenítico y balatino. Como quiera 
que la salinidad correspondiente a la precipitación del yeso es excesiva para la 
actividad de las bacterias sulforeductoras que presumiblemente han formado las 
mineralizaciones de azufre nativo, la irrupción de agua más diluida es condi
ción necesaria pero no suficiente para el inicio de un nuevo episodio de for
mación de mineralizaciones de azufre. En ese momento, como se verá más ade· 
lante, la actividad volcánica en las cuencas aparece muy reducida o nula, y en to· 
do caso no asociada espacial o temporalmente a los niveles diatonúticos. Ade
más, los niveles de diatomitas tienen muy reducida importancia en los sectores 
intensamente mineralizados de azufre. 

En resumen, la relación entre niveles diatomíticos y azufre biosingenético 
en la secuencia evaporítica de Las Minas no es de tipo causa-efecto, sino quepo
demos decir que una misma causa externa (la dilución de las salmueras por apor
te de agua, sea ésta marina o no) tiene dos efectos colaterales, como son la apari· 
ción de diatomitas y bacterias que pueden provocar la precipitación de azufre. 
En la escala local, y al menos en el caso de las diatomitas marinas podemos seña· 
lar que la acumulación de éstas en líneas generales precedería a la del azufre, en 
cada uno de los microcidos evaporíticos, y el azufre al yeso: en el caso de cada 
uno de los microciclos llegara a completarse. 

Por lo que se refiere a los niveles superiores de diatomitas , hemos de con
siderar forzosamente los niveles menos ricos pre-slump y los más ricos posc
slump. En algunos lugares como en las azufreras del Cenajo se observa también 
que los ciclos diatomíticos pre-slump preceden al azufre asociado a los yesos , 
hecho que coincidiría en lineas generales con lo descrito ameriormente para los 
tramos evaporíticos inferiores de Las Minas. 

Al no haberse podido establecer claramente con criterios geoquímicos los 
eventuales aportes volcánicos de silicio, todas las consideraciones sobre las 
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eventuales relaciones entre actividad volcánica y mayor proliferación de diato
nútas deben partir del conocimiento del desarrollo del volcanismo en la cuenca, 
y de las evidencias petrográficas de una contribución de éste. En los sucesivos 
trabajos de Calvo y Elizaga queda patente que el periodo de mayor acumulación 
de frústulas de diatomitas coincide grosso modo con la actividad del aparato 
volcátúco del Cerro del Monagrillo, hecho que hace postular a estos autores una 
directa relación entre ambos hechos. 

Del estudio detallado de los materiales volcánicos (vfase capítulos sucesi
vos) se deduce que la actividad del Cerro del Monagrillo no fue puntual sino que 
implicó un desarrollo a to largo de un cierto periodo de tiempo, que parte del 
aparato volcánico sufrió alteración y erosión simultáneamente a su emplaza
miento y que aunque se conocen acumulaciones de tipo epidástico éstas no res
ponden a lo que cabría esperar de la erosión del aparato volcánico, siendo relati
vamente poco importantes. No se conocen tampoco acumulaciones de produc
tos piroclásticos de caída que por su carácter vítreo pudieran haber suministra
do un notable incremento de sílice en los depósitos sedimentarios . Además las 
evidencias recogidas parecen indicar que el desarrollo del vulcanismo debió pre
ceder a la máxima expansión de las diatomeas . 

Todos estos factores nos hacen pensar que el aporte de sílice de origen vol
cánico directo a la cuenca no debió ser considerable, y no justifica el volumen de 
sílice acumulado. Una posibilidau más realista sería la existencia de efluentes hi
drotermales a la cuenca ligados indirectamente a la existt'ncia de cuerpos imru
sivos someros. Los campos geotérmicos inducidos por la presencia de estos 
cuerpos producirían circuitos de circulación de agua meteórica que podrían re
movili:ar grandes cantidades de sílice desde los ma¡.;mas en proceso de enfria
núento hacia la superficie. 

Si esta bipótesis fuera cierta, lo lógico sería que d drenaje de los fluidos hi
drotermales se canalizara por las fracturas de borde de las cuencas; este hecho 
encaja con la evidencia de la presencia de mayor desarrollo de porcelanitas. no
dulización de chert y diagénesis acelerada de las diatomitas localizada en los bor
des de las cuencas (véase más arriba), que por lo tanto no tendría por qué corres
ponder únicamente a una zonación paleogeográfica . La mayor evolución diagc
nética de las diatomitas podría estar inducida por la existencia <.k una termalidad 
anómala en los sectores próximos a las efluencias hidrotermalcs, en el sentido 
expresado por Hesse (1988), Betterman & Liebau (1975), etc. 

Por el contrario parece jugar en contra de esta posibilidad la inexistencia 
de cherts bandeados originados a partir de geles , o bien de importantes estructu
ras de tipo stockwork silíceo, típicas de estos aportes anómalos de chert hidro
termal (Gimeno 1986, 1989). El estado actual del estudio y el nivel de aflora
miento disponible hace que quizás no hayamos podido localizar este tipo de de
pósitos silíceos, que acaso pudieran existir; una vía geoquímica que no hemos 
podido desarrollar a lo lago de nuestro trabajo es el estudio de la distribución de 
elementos ligeros y móviles que como el B, el CI , etc . pudieran ser trazadore~ de 
la presencia de efluencias hidrotcrmales en diatomitas y porcelanitas (Stamatakis 
& Sovatzoglou-Skounaki, 1988; Stamatakis et al. 1989, etc). 
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5. EL VOLCANISMO LAMPROÍTICO EXISTENTE EN LA CUENCA DE 
LAS MINAS-CAMARILLAS Y ALREDEDORES 

Las rocas volcánicas presentes en el sector objeto de nuestro estudio for
man parte del conjunto de manifestaciones eruptivas lamproíticas del SE de la 
Península Ibérica. Estas lamproítas afloran en un amplio sector que va desde los 
alrededores de la localidad de Vera en Almería hasta las manifestaciones más 
septentrionales de Jumilla, Calasparra, Cerro del ºMonagrillo (en el norte de la 
provincia de Murcia) y Cancarix ya en la provincia de Albacete. En el SE de la Pe
nínsula Ibérica y el N de África existe una provincia petrogenética y vulcanogé
nica bien definida, de dirección aproximada NE-SO, en la que están bien repre
sentadas rocas calcoalcalinas, rocas calcoalcalinas ricas en potasio y rocas shos
honíticas. Las manifestaciones lamproíticas que nos ocupan se solapan espacial y 
temporalmente a esta provincia sólo en parte, ya que en el norte de África no 
han sido nunca descritas, y en España las rocas que nos interesan ocupan un sec
tor septentrional en el que no están representados los otros grupos de rocas 
(véase la fig. 48). 

La bibliografía geológica referida a las rocas lamproíticas del SE peninsular 
refleja dos constantes: en primer lugar han sido objeto de numerosos estudios 
petrográficos, mineralógicos y petrogenéticos, ya que constituyen una verdade
ra rareza petrológica a nivel internacional; y por otra parte la proximidad al cita
do distrito volcánico que es el más importante en el vulcanismo neógeno penin
sular he hecho que se intentara explicar su origen en el contexto global del vol
canismo correspondiente al ciclo calcoalcalino, calcoak..Ollino rico en potasio y 
shoshoní tic o. 

Por lo que se refiere a los numerosos estudios realizados sobre estas rocas, 
el lector puede hallar sucesivas compilaciones de datos y referencias en los tra
bajos de San Miguel (1936), Fúster et al. (1967), López Ruiz y Rodríguez-Badiola 
(1980) y Venturelli et al. (1984, 1988, 1991). Los aspectos más interesantes con 
respecto al objeto de nuestro interés serán comentados a continuación. 

El trabajo de Fúster et al. (1967) es de un gran interés, ya que consta de tres 
partes bien diferenciadas: una descripción inicial de todos los afloramientos co
nocidos en el momento (que con pocas novedades son los reconocidos hoy en 
día), dando valiosas indicaciones sobre la estructura de los diferentes aparatos 
volcánicos; en segundo lugar aparece un detallado estudio petrográfico con la 
descripción de la paragénesis, las texturas y el orden de cristalización de los mi
nerales; y finalmente una parte geoquímica que además recopila todos los análi
sis previos. Además de estos méritos objetivos, en este trabajo se excluye razo
nadamente la posibilidad de la cristalización fraccionada como origen de los 
magmas lamproíticos, se señala que el origen de estos magmas estarían en anate
xia profunda, y se eliminan las incertidumbres de las nomenclaturas precedente
mente utilizadas en la descripción de estas rocas, proponiendo una clasificación 
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Fig. 48: Esquema de la situación de la.~ rocas volcánicas dd Sudeste de la Península lberica, en re la
ción con los principales agentes ac1ivos durame el Neógeno (según Hernández eral. 1987). Leyenda: 
1/ Dominios Bético Externo e lnlerno. 2/ Neógeno y Cuaternario. 3/ Volcanismo calcoalcalino. 4/ 
Lav as anatécticas. 5/ Lamproítas. 6/ Basaltos alcalinos. 

basada en su norma en la que las jumillitas tienen leucita y olivino normativos, 
las cancalitas sólo olivino normativo, las fortunitas poseen menos del 5% de oli
vino o cuarzo normativo, y en las veritas el cuarzo normativo sería más del 5% . 

En primer lugar es fundamental definir qué tipo de rocas nos ocupan. Se 
trata de rocas muy especiales, ultrapotásicas, que no encajan dentro de los es
quemas de clasificación clásicos ; de hecho, López Ruiz y Rodríguez Badiola 
(1980) en su trabajo de síntesis sobre e1 volcanismo del SE peninsular tuvieron 
que efectuar una modificación al gráfico de clasificación clásico K20/Si02 de 
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Peccerillo & Taylor (1976) creando nuevos campos sobre los de las rocas shos
honíticas, en los que las jumillitas, cancalitas y fortunitas + veritas serían los 
equivalentes más ricos en K de basaltos, andesitas basálticas y 
andesitas+ dacitas , respectivamente. Sin embargo es evidente que el diagrama 
de variación de potasio propuesto por López Ruiz y Rodríguez Badiola (1980) no 
tiene demasiado sentido de cara a la clasificación de escas rocas (véase fig. 49), 
de la misma manera que el nuevo diagrama de variación en potasio propuesto 
por la l. U.G.S. (le Maicre et al. 1989) aún sería de menor utilidad; esto sucede 
porque estos diagramas están concebidos para rocas que contienen menos de un 
5-6% de K20 , mientras que las lamproítas objeto de nuestro estudio son rocas 
ultrapotásicas que contienen cerca del doble . 

• 
K20 

/"' 

8 o 

f. •º 
/"' ,,...... 

,,........ 
• º• 
' IP o • 
• • o d'-

• 1 

.... 
• .....a • _, .,.-

' • o 
5 

• 2 

*3 
• ,,...... 

• • ,,...... 
.,.- • :- ........... o 

44 

_,,..... 
3 / 

., 
º' 2 
•7 

08 

52 58 83 70 
9102 

Fig. 49: Diagrama de clasificación propUl'.SlO por Lópc;i Ruiz. y Rodríg!Jt:Z Badiola ( l 98llJ para la clasi
ficación de las rocas lamproíticas del SE peninsular. Leyenda: 1/ Rocas deJumilla. 2/ Rocas de Cane.1-

rix . 3/ Rocas del Cerro del Monagrillo. 41 Rocas de Calasparra . 51 Rocas de Fortuna. 6/ Rocas de Bar

queros. 7 / Rocas de Vera. A/ Rocas de Zencta. Los datos analíticos representados proceden de los tra
bajos de Fúster c1 al. (1967), V1:n1urclli et al . (191!4), y de l'.Ste mismo 1rabajo. 

Brandle et al. (1984) intentaron aplicar un «prototipo» del diagrama T.A.S. 
(Total Alcalis contra Sílice) de la 1.U.G.S. para la clasificación de las lamproítas 
dd SE peninsular. 

Aun aplicando las modificaciones más recientes al citado diagrama (le Mai
cre et al., 1989) los resultados no varían prácticamente, de modo que las diferen
tes rocas lamproíticas (incluyendo los nuevos análisis publicados desde 1984 y 
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los obtenidos en este trabajo) aparecen principalmente proyectadas en los cam
pos intermedios saturados (principalmente concentradas en el campo de la tra
quiandesita, con las muestras de Vera desplazadas hacia el campo traquítico y las 
de La Celia-Jumilla hacia el del traquibasalto y la traquiandesita basáltica; véase 
la fig. 47). De todos modos es evidente que el diagrama T.A.S., tan útil en la cla
sificación de la mayoría de las rocas volcánicas, no es de gran utilidad en la iden
tificación de las rocas lamproíticas, por lo que la l.U.G.S. recomienda distinguir 
de entrada las lamproítas en base a los siguientes criterios (Le Maitre et al. , 
1989): 

T.A. 

14 

10 

• 

41 411 57 71 
SIOr 

Fig. 50: Diagrama lk dasificación T.A.S. (Total Alcali versus Silil:a , Le Maitrc l't al. 1989) l'll d qut· ~c.: 
han proyectado los <lacos geoquímkos disponibles para las rocas lamproíticas del SE peninsular. Le.:· 
yenda: 11 Rocas de Cancarix. 21 Rocas de Fortuna. 31 Rocas d e Vera. 41 Rocas deJumilla. 5/ Rocas del 
Cerro tlel Mo nagrillo . 6/ Rol·a~ tle Calasparra. Los tlaws representados proceden d e lo~ trabajos <le 
Fúster et a l. (1967), Venturclli et al. ( 1984), y de este mismo trabajo. 

-Se trata de rocas normalmente aflorantes como diques, chimeneas, o pe
queñas extrusiones, que no aparecen como simples variaciones texturales de ro
cas volcánicas o plutónicas comunes. 

-Los feldespatos y/o feldespatoides, en el caso de estar representados, 
aparecen restringidos a la mesostasa. 

-Es frecuente la alteración hidrotermal de olivino, piroxeno, biotita, y 
plagioclasa (cuando ésta aparece en la roca). 

-Calcita, zeolitas y otros minerales normalmente hidrotermales pueden 
aparecer como fases primarias. 
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-En general son rocas porfíricas, mesocráticas o melanocráticas (índice 
de color variable entre 3 5-90), raramente ultramáficas, normalmente contienen 
como minerales esenciales biotita o flogopita y/o anfíbol, así como clinopiroxe
no, olivino, más raramente melilita, así como minerales raros como richterita 
potásica y/o titanada, priderita, etc. 

-Presentan contenidos relativamente elevados de K20 y/o Na20 , H2 0 , 
C02 , S, P20 5 , Ba, etc., si son comparados con rocas de composición química se
mejante. Además suelen ser peralcalinas. 

Foley et al. ( 1987) han revisado recientemente el cuerpo de doctrina dis
ponible sobre rocas ultrapotásicas, distinguiendo tres grupos, de los que corres
pondería el Grupo 1 a las lamproítas del SE peninsular. Venturelli et al. ( 1988) re
cogen como características principales de las lamproítas españolas, dentro del 
citado Grupo 1: la ausencia de plagioclasa magmática; la presencia de sílice en 
contenidos superiores normalmente al 53 % ; los valores relativamente altos de 
Mg, Ni, Cr, Zr, Th, LREE, U, Pb, Ba, Sr y Rb; la razón 87sr/B6sr muy alta para este 
tipo de rocas; la presencia de ortopiroxeno magmático en los términos más ricos 
en sílice; la presencia de carbonato de presumible origen magmático, etc. Para 
estos autores los magmas fueron generados a partir de un manto enriquecido 
que contenía flogopita, ortopiroxeno, olivino, y fases accesorias como el apati
to; sin embargo resaltan que la fuente debió sufrir metasomatismo y pérdida de 
componentes magmáticos, debido a lo bajos contenidos en Ca, Na, Al y Se. Las 
condiciones de generación debían ser, en ausencia <le C02, presión menor de 
unos 25 Kbar y las temperaturas de cristalización menores a unos 1200 ºC. 

Por su parte, Hernández et al. (1987) señalan como características genera
les de las lamproítas del SE peninsular: que su edad en general es Messiniense; 
que en ocasiones son filonianas pero en general corresponden a aparatos volcá
nicos submarinos o subaéreos; que tienen un intervalo de composición química 
notable: (Si02 = 4 5-72 % ) con contenidos en álcalis igualmente variables 
(K20= 1.5-10%; Na20/K20 a veces superior a 1 en las jumillitas); y que no obs
tante presentan características petrográficas y núneralógicas comparables; me
sostasa vítrea en general abundante, presencia de fenocristales de forsterita , flo
gopita, sanidina, plagioclasa y más raramente ortopiroxeno. 

Desde un punto de vista de litofacies y petrográfico, se observa como regla 
general (Fúster et al. 1967) que la mayoría de los aparatos estudiados (diques, 
chimeneas y pequeños domos) presentan bordes vesiculares y vítreos, frecuen
temente con vainas externas más o menos bien definidas de interacción con el 
encajante y consiguiente generación de litofacies mixtas (brechas, peperitas ma
croglobulares, etc.), mientras que hacia el interior de las estructuras presentan 
texturas hipocristalinas y, más raramente, llegan a ser holocristalinas. Normal
mente, en las variedades holocristalinas el 40% de la roca está constituido por 
fenocristales de olivino, flogopita, dinopiroxeno, ortopiroxeno (en algunas 
cancalitas y fortunitas), lcucita (en algunas jumillitas y veritas). El resto, de 
Ja textura aparece constituida por sanidina, richterita potásica, espinelas, y 
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eventualmente vidrio (normalmente de composición próxima a la de las sanidi
nas). En algunos afloramientos son relativamente abundantes los xenocristales y 
pequeños enclaves de rocas ultramáficas, etc. 

Por lo que se refiere al contexto geotectónico. López Ruiz & Rodríguez Ba
diola (1980) relacionaron su génesis a la existencia de una zona de subducción, 
que habría creado igualmente todo el ciclo magmático calcoalcalino, calcoalcali
no rico en potasio y shoshonítico. Estos autores interpretaron los magmas ultra
potásicos como el producto de la mezcla de líquidos kimberlíticos (originados a 
su vez a partir del agua liberada por una hipotética placa litosférica subducente a 
profundidades superiores a los 300 Km) con los magmas generados en niveles 
superiores, y más específicamente con los de tipo shoshonítico. 

Algunos años después y consiguientemente basándose en un conocimiento 
más profundo de la geología regional Hernández et al. (1987) indican que el vol
canismo de la provincia neógena del sudeste español está ligado a la existencia 
de una zona de fracturación crustal en dirección NE-SO, que además afectaría a 
fragmentos diferenciados de placa litosférica. Por lo que se refiere al volcanismo 
lamproítico estos autores le atribuyen un origen claramente mantélico. Martín 
Escorza y López Ruiz ( 1988) coinciden igualmente en proponer un origen por 
fracturación crustal y movimientos en dirección para el volcanismo del SE pe
ninsular, en relación con la Falla de Palomeras. 

Los datos isotópicos (Nelson et al. 1986) y las características geoquímicas 
de las lamproítas (Foley et al., 1987) permiten deducir un origen de los magmas 
a partir de un manto empobrecido (por pérdida de clinopiroxeno y granate), de 
composición peridota flogopítica. La escasa correlación de elementos como el 
Mg con los elementos incompatibles existentes en las l;unproítas, la escasa varia
ción de los contenidos en Ni de los olivinos (primeras fases en cristalizar), etc. 
sugieren que no se han dado procesos de cristalización fraccionada en la génesis 
de estas rocas, en la línea de lo ya deducido por Fúster et al. ( 1967); los altos 
contenidos en Ni y Cr de las rocas más magnésicas sugieren que se pueden consi
derar como magmas casi primarios, derivados directamente del manto (Venture
lli et al. 1988). 

El amplio grado de variación isotópica (Nd, Pb, Sr) y los elevados conteni
dos de U en los olivinos sugieren que el manto del que proceden los magmas 
lamproíticos habría sufrido un cierto metasomatismo con aporte de materiales 
procedentes de la corteza. La composición de las rocas de Fortuna, Las Minas de 
Hellín, Cancarix, Calasparra y Jumilla (en este último caso por lo que se refiere a 
las variedades de grano fino) aparecen sobre el peritéctico en un diagrama 
cuarzo-kalsilita-forstenita, con precipitación de flogopita, forstenita y enstatita 
como fases cristalinas, con lo que los magmas Jamproíticos puede explicarse co
mo procedentes de un manto de peridotita flogopítica siendo generados en con
diciones hidratadas a profundidades variables, siempre a presiones inferiores a 
los 25 Kbar (Venturelli et al. 1988, 1991). 
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Las temperaturas de cristalización variarían desde algo menos de 1200 º C 
(olivinos) hasta unos 740-820 (geotermómetro ilmenita-magnetita) correspon
dientes a las rocas de grano grueso cristalizadas en condiciones subvolcánicas de 
Jumilla, que son en sí mismas una rareza dentro de este grupo de rarezas petroló
gicas (por ej., son las únicas que contienen titanomagnetita además de cromoes
pinela); además en estas rocas de Jumilla hay evidencias de intercambios F-OH 
entre apatito y mica proseguidas por debajo de la curva solidus (580-730 ºC). 
(Venturelli et al. 1984). 

Venturelli et al. (1991) refiriéndose a los afloramientos del sector de La Ce
lia (Jumilla) indican que los carbonatos que aparecen con agregados tardíos en la 
mesostasa cristalizaron a una temperatura inferior a 780-71 O ° C, después de la 
magnetita y la ilmenita, mientras que los carbonatos que aparecen como de se
gunda generación en venillas debieron cristalizar a temperaturas superiores a 
585 ºC, ya que coexisten con pseudobrookita. El apatito presente en la segunda 
generación de carbonatos tiene Sr de un origen prevalentemente magmático, 
mientras que los carbonatos de la misma paragénesis muestran adición de algo 
de Sr de origen sedimentario. Las amplias variaciones de los isótopos de Sr en las 
lamproítas podrían corresponder a mixing de diferentes magmas lamproíticos 
y/o a analcimitización de la leucita aportando Sr de origen sedimentario. 

En esta línea podemos indicar que Bellon et al. ( 1981) ya señalaron la exis
tencia de procesos de alteración en la chimenea del aparato principal del Cerro 
del Monagrilto. López Ruiz & Wasserman (1991) señalan que los valores más al
tos de ó 18o hallados en las lamproítas del SE peninsular son mác; propios de ro
cas sedimentarias que de ígneas, lo que es especialmente chocante dado su evi
dente origen mantélico. Estos valores isotópicos del oxígeno han sido intensa
mente modificados por los procesos secundarios de hidratación posteriores a la 
cristalización de las rocas. Durante el desarrollo de nuestro estudio ha sido rela
tivamente frecuente hallar zeolitizaciones aparentemente tardías en las coladas y 
cuerpos intrusivos del Cerro del Monagrillo. 

Desde un punto de vista estrictamente geoquímico y de la química mineral 
de las fases presentes en las rocas, podemos resumir que existen una serie de fac
tores que diferencian claramente las rocas lamproíticas presentes en el sector 
objeto de nuestro estudio de las que coexisten claramente con las calcoalcalinas 
y shoshoníticas: 

- La química mineral de determinadas fases (por ej., la flogopita, confron
tada a la química de la roca total, Venturelli et al. 1988) permite con claridad dis
tinguir los afloramientos de Las Minas de Hellín, Calasparra, Jumilla y Cancarix 
(que llamaremos arbitrariamente del área «A») de las de Vera, Aljorra, Zeneta, 
Fortuna, Puebla de Mula y Barqueros (área «B»). 

-La geoquímica sobre roca total permite diferenciar igualmente los dos 
anteriores grupos de rocas (por ej ., utilizando los diagramas Nb/Mg0% , 
Zr/Mg0%, Venturelli et al. , 1988). 
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-Existen evidencias claras de coexistencia y mezcla fisica y química entre 
magmas cakoalcalinos y/o shoshoníticos y magmas lamproíticos en los atlora
mientos correspondientes al área «B» (Zeneta, Barqueros, Mazarrón, etc. ; refe
rencias en Bellon et al. 1983, Hernámlez et al. 1987 , Venturelli et al. 1988, etc.), 
mientras que se desconocen en el sector «A». Otro hecho presumiblemente liga
do a éste es que las lamproítas españolas (grupo «B») son las únicas lamproítas 
conocidas que contienen ortopiroxeno de origen magmático, como consecuen
cia de sus altos contenidos en sílice (Venturelli et al. 1988). 

CARACTERÍSTICAS DE LOS AFLORAMIENTOS ESTUDIADOS 

Afloramientos del sector deJumilla. Los más clásicamente citados co
rresponden en realidad a las proximidades de la población de La Celia. que se en
cuentran a lo largo de la carretera comarcal de Jumilla a Cancarix. Los aflora
mientos más occidentales consisten en una roca masiva, holocristalina, de grano 
medio a grueso, diaclasada, con tendencia a alteración bolar que encaja entre los 
materiales sedimentarios mio-pliocenos y un asomo diapírico de materiales eva
poríticos terciarios, así como esporádicamente entre los materiales cuaternarios 
que lo recubren. El contacto con los materiales miocenos muestra evidencia de 
metamorfismo de contacto; en conjunto las evidencias macroscópicas sugieren 
que se trata de un cuerpo subvolcánico de morfología domática; lo~ datos petro
gráficos y geoquímicos confirman esta atribución (Venturelli et al. 199 l). 

En el sector situado más al norte de la carretera se hallan las antiguas ex
plotaciones de las minas de hierro de la Celia. Se trata de una mineralización de 
claro carácter vulcanogénico, que em:aja en la lamproíta brecbificacla e intensa
mente alterada. Las facies son de grano mucho más fino que en el atloramicnto 
junto a la carretera, y además se observa la presencia de litofacies vítreas marca
damente vesiculadas situadas en los márgenes, y localmente en el techo del cuer
po volcánico; la mineralización se caracteriza por una paragénesis de apatito 
verde (esparraguina) e incoloro, calcita, zcolitas y hematites macrocristalina. En 
conjunto este cuerpo parece ser un criptodomo algo más somero que los mate
riales del afloramiento anterior. 

En este sector de JumiUa-La Celia se conocen otros afloramientos: el de la 
misma población de La Celia, con características semejantes a los dos anteriores; 
una colada de espesor métrico localizada en d barranco de Los Gargantones, al
go al sur de La Celia (Agustí en Steininger et al. 1987), y un afloramiento con tex
tura variable (de holocristalino a vitrofidico), de un mínimo de 6 metros de espe
sor, hallado unos 3 Km al SE de Jumilla. Este afloramiento fue hallado al escavar 
un pozo , bajo 16 m de sedimentos recientes y una capa de arenas conglomeráti
cas con fragmentos rodados de lamproíta. Se desconoce si se trata de coladas o 
de un domo, pero la presencia de los cantos rodados denota que se trataría de un 
criptodomo subaflorante o una colada . 

Todo este conjunto de atloramientos denotan que el vol<.:anismo lamproí
tico se desarrolló en el sector de La Celia-Jumilla de una manera relativamente 
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dispersa, en forma de pequeños criptodomos y con pequeñas estructuras efusi
vas (coladas y criptodornos). No se conocen manifestaciones explosivas nota
bles. 

Afloramientos del sector de Cancarix. Constituyen la prolongación 
hacia el oeste de los del sector de La Celia-Jurnilla. El afloramiento más impor
tante de este sector está ubicado unos 2 Km al oeste del pueblo de Cancarix, y es 
también conocido corno «Sierra de las Cabras». Se trata del tramo final de una 
chimenea volcánica que se abre en abanico en un exodorno; este aparato atravie
sa un conjunto de materiales carbonáticos secundarios que aparecen en notable 
resalte en el paisaje, motivo por el que la lamproíta aparece en lo alto de una pe
queña meseta. Las relaciones intrusivas del exodomo con el encajante son claras, 
con toda una vaina de interacción rnagarna-encajante, en la que se desarrollan 
brechificaciones, silicificaciones, metamorfismo de contacto, etc. El halo exter
no del exodorno contiene abundantes xenolitos carbonatados con bordes de 
reacción. El conjunto aflorante alcanza hasta unos 60 rn de espesor, y la lamproí
ta aparece bien expuesta en algunas pequeñas canteras en las que ha sido explo
tada para áridos y balastro. Los bordes del domo presentan una facies vitrofidica 
negra, localmente muy vesiculada, mientras que en los sectores centrales apare
ce una facies hipocristalina y/o holocristalina, de color gris a gris rosado. 

En el sector situado hacia el sur se observan con un claro control tectónico 
al menos otro par de asomos de criptodornos en facies de techo negras y vesicu
ladas, que representan criptodornos menores emplazados en medio algo menos 
somero que el anterior. No se conocen manifestaciones explosivas, ni coladas li
gadas directamente al domo principal que corno se ha indicado fue el único exó
geno. Fúster et al. (1967) localizaron también otros afloramientos de lamproítas 
unos 2 Km al NE de Cancarix, de carácter más discontinuo, que atribuyen a una 
colada de 10-15 rn de espesor máximo, relacionada con el aparato principal de 
Sierra de las Cabras. 

Esta colada se puede seguir a lo largo de unos 1200 rn, fragmentada en cua
tro afloramientos, unos 200 m al norte del Km 22 de la carretera comarcal 
Cancarix-Jurnilla. Fúster et al. (1967) describieron en detalle el contacto con los 
sedimentos, señalando la presencia de tobas con fragmentos de escorias por en
cima y por debajo de la colada, e indicaron también que estos afloramientos po
drían ser confundidos con diques. Por nuestra parte, en el estado actual del estu
dio no excluimos que se pueda tratar de un sill inyeccado, con génesis de peperi
tas macroglobulares en contactos superior e inferior con los sedimentos. En to
do caso, sí que parece evidente que estos afloramientos no muestran ninguna 
evidencia de conexión con el exodomo de Sierra de las Cabras correspondiendo, 
tanto si corresponden a un sill corno si son retazos de una colada, a una manifes
tación efusiva local. Se trata de una licofacies muy vesiculada, en especial en los 
tramos basal y de cecho , muy vítrea, y presenta disyunción colurnnar y altera
ción bolar. 
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El Cerro del Monagrillo aparece identificado como una roca de tipo lam
proítico por primera vez precisamente en el trabajo de Meseguer (1924) sobre las 
mineralizaciones de azufre. Posteriormente su configuración ha sido descrita 
por Fúster et al. (1967), quienes distinguen un antiguo pitón intrusivo en el sec
tor más meridional (y topográficamente deprimido, respecto a la cumbre del Ce
rro), mientras que coronando el Cerro aparecería una potente colada, de más de 
20 m de potencia y disyunción columnar, yacente sobre unas brechas volcánicas 
no estructuradas (a las que atribuyen un origen explosivo), en la vertiente norte 
de la colina, y sobre los sedimentos pontienses. La citada brecha volcánica esta
ría atravesada por diques de roca compacta de dirección NO-SE. 

Dado el carácter marcadamente estratiforme de las mineralizaciones de 
azufre, una parte muy importante de nuestro trabajo consistía en establecer cua
les eran las relaciones cronológicas de este aparato volcánico con los estratos, ya 
que un carácter totalmente tardío respecto a aquellas permitiría excluir definiti
vamente la participación del volcanismo en su génesis. Una aproximación ven
dría dada por la cartografía de Calvo y Elizaga (1990), que sitúa tanto el Cerro 
del Monagrillo como el afloramiento hallado por estos mismos autores unos 3 
Km al SE del Cerro, en la margen derecha del Segura a la altura de la confluencia 
del Mundo, cartográficamente dentro de la facies C de Calvo y Elizaga (1985). 

De un modo más preciso podemos señalar que el afloramiento de la con
fluencia de los ríos Segura y Mundo aparece estratigráficamente por debajo de la 
facies del megaslump (facies D de Calvo y Elizaga, 1985), mientras que en el caso 
del Cerro del Monagrillo no se conoce el techo ya que las lamproítas coronan el 
Cerro, pero inmediatamente al oeste y suroeste (en cotas topográficamente infe
riores) aparecen los materiales correspondientes al megaslump. Por lo tanto, po
demos indicar que el volcanismo lamproítico de los alrededores de Las Minas de 
Hellín parece asociado espacial y temporalmente al tramo superior, predomi
nantemente carbonatado, de la facies C de Calvo y Elizaga (1985), que en su tra
mo inferior contiene las mineralizaciones de azufre . Calvo y Elizaga (1987) y Eli
zaga y Calvo (1988) ya señalan la existencia de intercalaciones epiclásticas y qui
zás piroclásticas lamproíticas, volumétricamente poco importantes, tanto en la 
facies D (megaslump) como en la base de la D. Tanto en estos trabajos, como en 
el de Bellon et al. ( 1981) se recoge y acepta la estructura del volcán del Cerro del 
Monagrillo tal como quedó expuesta por Fúster et al. (1967). 

El estudio realizado permite: 
-confirmar la existencia de un antiguo pitón intrusivo, intensamente alte

rado (tal como ya indicaron Bellon et al. , 1981 , que no pudieron datarlo por es
tar contaminado de Ar de origen no magmático) y zeolitizado. Sin embargo, más 
que un pitón parece un exodomo erosionado. El volumen del domo estricta
mente exógeno debió ser bastante reducido. 

-señalar la existencia de coladas lávicas muy bien desarrolladas en toda la 
vertiente sur del Cerro del Monagrillo, de unos pocos metros de espesor, y de di
rección de flujo desde el norte hacia el sur, con dispersión en abanico. Estas 
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coladas recubren buena parte del afloramiento atribuido por Fúster et al. ( 196 7) 
al pitón intrusivo, y reposan en buena medida sobre sedimentos miocenos (prin
cipalmente fangos carbonatados muy ricos en gasterópodos lacustres, principal
mente wackstones). 

-la base de las coladas lávicas muestra inicios de formación de pseudopi
llows (fig. 52), así como peperitas macro- y microglobulares (figs. 53, 54 d , 55). 
Estos hechos denotan que la colada de lava se instaló sobre un sedimento incon
solidado. El medio de emplazamiento probablemente pudo ser subaéreo, ya que 
no se ha encontrado desarrollo de procesos de hialoclastización generalizados 
en las coladas. Esto implica que en el momento del emplazamiento de las lam
proítas el fondo del ambiente lacustre era muy somero y sufrió abombamiento, 
que le pudo llevar a la emersión. 

-con posterioridad al desarrollo de las interacciones de inmiscibilidad 
magma/sedimento (peperitas), o simultáneamente en los sectores en los que el 
magma halló un sedimento deshidratado, la colada desarrolló un vistoso piro
metamorfismo en el sedimento, con halos que llegan a casi los l O cm de espesor 
en el sedimento. 

-en los alrededores del exodomo y las coladas se puede observar que los 
sedimentos infrayacentes a éstas han sufrido fenómenos de distorsión, erosión y 
retrabajamiento, hecho que se traduce en la abundancia de discordancias locales 
y acuñamientus de los estratos de escala decimétrica-métrica convergentes hacia 
el sector del domo. A nuestro entender, la interpretación de estas estructuras se
dimentarias implica un gradual abombamiento de la base de la cuenca, en el mo
mento de producirse el ascenso de los magmas lamproíticos. Si a este hecho aña
dimos la existencia de verticalizaciones de los sedimentos en las proximidades 
del exodomo, ya señaladas por Fúster et al. (1967) podemos imaginar un creci
miento gradual y no violento del domo, que genera tanto deformaciones en los 
sedimentos ya depositados como profundas variaciones en la paleotopografia 
local de la cuenca sedimentaria. 

-la presencia de intercalaciones epiclásticas situadas al sur del domo y de
tectadas por Calvo (com. oral, 1992) a distancias a lo sumo kilométricas, ayuda a 
reconstruir la paleotopografía de la cuenca. El sector del exodomo no tuvo por 
qué ser jamás el más elevado , ya que tanto la acumulación de las epidastitas, li
gada al crecimiento y erosión del exodomo sobre el fondo de la cuenca, como el 
posterior derramamiento de las coladas se hizo desde el norte hacia el sur. El 
sector del Cerro parece haber permanecido siempre más elevado. 

-además de los diques de dirección NO-SE, avanzando desde el sur ( exo
domo) hacia el Cerro se observa la existencia de cuerpos intrusi vos que presumi
blemente alimentaron la colada superior indicada por Fúster et al. (1967). En 
nuestra opinión es dudoso incluso que la cumbre del Cerro se trate de una cola
da, ya que parece tratarse de otro criptodomo-exodomo, que hubiera crecido 
solidariamente como una aguja (es decir, más litificado que el exodomo del sec
tor sur). La acumulación de brechas del margen norte del Cerro en ocasiones 
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Fig. 56: Esquema de la probable evolución del aparato volcánico del Cerro del Monagrillo y sus 
relaciones con la sedimentación. 

EDAD DEL YOLCANISMO 

Se dispone de un cierto número de dataciones radiométricas de las lam
proítas estudiadas. Bellon et al. (1983) dataron por el método K/Ar una muestra 
de roca total del cuerpo lamproítico que ocupa la cumbre del Cerro del Monagri
llo, obteniendo una edad de 5.67±0.3 Ma. , lo que correspondería al Messinien
se Superior (o al Turoliense Superior). Nobel et al. (1981) dataron por el método 
K/Ar una muestra la flogopita del Cerro del Monagrillo obteniendo una edad 
7 .2 ±0.4 Ma (Tortoniense más superior, Turoliense medio en la escala continen
tal). La diferencia de edad en ambas dataciones no parece justificable, ni tan si
quiera teniendo en cuenta que la flogopita es de los primeros minerales que cris
talizan en la lamproíta. A nuestro entender, si no existe error analítico es posible 
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que la muestra analizada por Nobel et al. (1981) proceda del flanco sur del Cerro 
del Monagrillo (exodomo o colada asociada). 

Las muestras del Cerro de las Cabras al oeste de Cancarix han proporciona
do una edad K/Ar de 7 .3±0.2 Ma en el caso de la sanidina (que es prácticamente 
el último mineral en cristalizar) y 7 .6+0.3 Ma en el caso de la richterita, que 
~ristalizaría al final de la· primera asociación de minerales (olivino, flogopita) o 
inmediatamente después. La diferencia de edades parece aceptable, en especial 
si tenemos en cuenta el margen de fiabilidad de las dataciones por K/ Ar; por lo 
tanto la lamproíta tendría una edad Tortoniense Superior (Turoliense medio en 
la escala continental). En el caso de Calasparra la edad K/Ar es igualmente de 
7.2±0.2 Ma, lo que quiere decir que, tratándose de una muestra de roca total, 
si el análisis es fiable la lamproíta sería ligeramente más moderna que la de 
Cancarix. 

Las muestras de La Celia han proporcionado una edad de 7.2±0.3 Ma en el 
caso .de la sanidina y 7.6±0.2 Ma en el caso de la richterita, lo que indicaría que 
se tratarla de una edad prácticamente simultánea de la de Las Cabras-Cancarix, 
en especial si tenemos en cuenta que el afloramiento más sano y accesible de 
lamproíta en el sector de La Celia es el de la facies marcadamente más subvolcá
nica, holoc~istalina de grano medio a grueso, que es el que presenta la sanidina 
poiquilítica predominante y que consiguientemente se puede inferir que al ha
ber cristalizado totalmente en condiciones más tranquilas el sistema puede ha
berse cerrado algo más tarde en el caso de la sanidina, mientras que la richterita 
presumiblemente habría cristalizado en un medio más profundo. La edad de los 
ap~titos , obtenida por el método de trazas de fisión da una edad 7. 2 ± 1. 4, com
patible con las anteriores; el apatito muestra reequilibrios en temperaturas sub
sólidus, (Venturclli et al. 1991) por lo que podría dar edades más recientes que 
las sanidinas. 

El hecho de que las lamproítas de Las Cabras de Cancarix y las de La Celia 
den edades tan próximas es razonable , no sólo por su proximidad geográfica si
no p~rque ambos están relacionados con la falla denominada por Jerez Mir 
(1973) de Almírez-}umilla. Esta falla ha tenido una cierta importancia anterior
mente en la delimitación de dominios paleogeográficos durante la sedimenta
ción, por lo que se puede suponer que es profunda y consecuentemente el foco 
de magma de.ambos afloramientos puede ser el mismo. 

En ese mismo sector, la colada del barranco de Los Gargantones reposa so
bre materiales lacustres que contienen mamíferos del Turoliense Inferior (Torto
niense medio-superior), y los criptodomos de La Celia seccionan los sedimentos 
lacustres, y los fluviales suprayacentes. En líneas generales, todas las dataciones 
cuadral). bastante bien. Sin embargo, hay que resaltar que las muestras datadas 
han sido tomadas considerando a priori cada uno de los afloramientos como una 
unidad, cosa que no es cierta, y por lo tanto sería de gran interés desarrollar una 
nueva serie de dataciones sistemáticas una vez esté clarificada la naturaleza de 
cada uno de los cuerpos volcánicos en el detalle. 
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6. SITUACIÓN DE LAS CUENCAS EN SU CONTEXTO GEOTECTÓNICO 
REGIONAL. RELACIONES ENTRE TECTÓNICA, CREACIÓN DE LAS 
CUENCAS, RELLENO DE ÉSTAS, ACTIVIDAD VOLCÁNICA Y 
DIAPIRISMO. 

Tal como se ha esbozado en Jos apartados precedentes, las cuencas lacus
tres del Mioceno Superior de la región de Hellín ocupan un lugar muy especial 
en la.s Cordilleras Béticas: aparecen en su tramo más externo (Zona Prebética, y 
dentro de esta sector Prebético Externo) y dentro del llamado arco de Cazorla
He11ín-Almansa. Otro hecho fundamental dentro de la génesis de las cuenca.o; la
custres es que Jos materiales que las rellenan no aparecen afectados por la tectó
nica tangencial alpina, o para ser más precisos no presentan tectonización nota
ble. 

El primer esbozo serio de reconstrucción paleogeográfica del tránsito de 
los ambientes marinos del Mioceno Medio a los continentales del Mioceno Supe
rior aparece en la tesis de.Jerez Mir ( 1973). En este trabajo ya se resaltad paleo
rrelieve francamente complicado en el detalle sobre el que se depositaron los 
pi;imerus materiales continentales, indicando que era el fruto de los pliegues de 
los materiales prebéticos durante la fase compresiva tortoniense y la posterior 
erosión de éstos, resaltando los núcleos anticlinales carbonatados jurásicos y 
cretácicos que permanecieron como islas en el centro de los lagos, como umbra
les entre l'os diferentes lagos, o bien sencillamente como una costa con numero
sós entrantes y salientes. 

Sin embargo este trabajo tiene muchas limitaciones por lo que se refiere al 
objeto de nuestro interés, ya que Jos conocimientos disponibles en la época no 
permitieron al autor distinguir más precisamente aspectos tales como el límite 
septentrional de las facies marinas del Mioceno Medio, o la delimitación de cada 
una de las cuencas lacustres objeto de nuestro estudio. Esta delimitación aparece 
bien precisada a partir del trabajo de Foucault et al. (1987) y sucesivos trabajos 
de Calvo y Elizaga, aunque de hec ho implícitamente había sido publicada a tra
vés de las cartografías de las hojas Isso y Calasparra dd lGME. 

Calvo et al. (1978) indican que fue precisamente la última fase compresiva 
en el Prebético (tortoniense) la que provocaría el cierre de las cuencas de la zona 
que nos ocupa a los aportes marinos (cierre del estrecho nordbético), y conse
cuentemente el paso hacia un medio continental. Este hecho ha sido discutido 
'en cierto modo por otros autores como Servant Silvary et al. (1990) que propug
nan la existencia de aportes marinos (aparentemente desde el SE) ya durante el 
periodo considerado lacustre (consecuentemente post-cierre dd estrecho nord
bético. 

El hecho de que la composiciém isotópica de los sulfatos presentes en la se
rie de Las Minas de Hellín (es decir, en el tramo inferior del rclkno de las cuen
cas lacustres) denote claramente un reciclaje a partir de evaporitas triásicas en 
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Jugar de un aporte por agua marina miocena (Servant Sildary et al. 1990) resta 
importancia a la cuestión de cuál fue la conexión de Jas cuencas con los medios 
marinos abiertos, por Jo menos desde el punto de vista de la génesis de los yaci
mientos de azufre en su tramo superior aflorante (véase discusión más detallada 
en el apartado de mineralizaciones de azufre). 

Por el contrario, este importante aporte de azufre de origen triásico impli
ca Ja presencia relativamente proximal de afloramientos de evaporitas de esta 
edad. Prácticamente todos los autores que han trabajado en la zona desde Peláez 
(1969) han resaltado Ja existencia de evidencias de diapirismo afectando a los 
materiales lacustres desde el mismo momento de su depósito, y con prosecución 
prácticamente hasta la actualidad. Ciertamente afloramientos de yesos triásicos 
no faltan, tanto en el cercano frente subbético (alrededores de CaJasparra) como 
en el mismo interior y bordes de las cuencas lacustres en forma de diapiros. 

Jerez Mir (1973) ya indicó la existencia de una alineación diapírica en el 
sector Embalse del Cenajo-La Celia, sugiriendo para ella un control tectónico así 
como para los diferentes afloramientos de lamproítas existentes en el sector ob
jeto de nuestro estudio. Hay que destacar la intuición de este autor, aunque la 
fractura lineal curva (NE-SO) por él propuesta para justificar la presencia de los 
afloramientos de lamproítas nos parezca bastante inverosímil a Ja luz de los da
tos hoy disponibles . 

En su trabajo de síntesis Sanz de Galdeano (1990) muestra cómo el eje de 
compresión en las Cadenas Béticas se desplazó desde el ESE-WNW en el Serrava
Hiense al NNW-SSE en el Messiniense. En ese momento las fracturas de direccón 
NW-SE de carácter dextro, o las zonas de cizalla de igual carácter corresponden 
a las fracturas dextras de tipo antiRiedel propias del dominio Prebético externo 
norseptentrional (véase la fig. 57). 

En la zona en estudio el carácter de zona de cizalla dextra del sector central 
arco Alcaraz-Hellín-Almansa ha sido estudiado y descrito por Elizaga et al. 
(1984) a lo largo de una banda de unos 12-13 Km de anchura, en base a la exis
tencia de una falla de desgarre dextra en el zócalo. La actividad de esta fractura 
de zócalo habría condicionado un cambio brusco (y no obstante aparentemente 
gradual) de las directrices estructurales de la cobertera mesozoica del dominio 
Prebético, afectando también en el detalle las vergencias de los pliegues y esca
mas de despegue. La edad de todas estas deformaciones correspondería al últi
mo episodio tangencial bético previo a la sedimentación de los materiales lacus
tres, es decir a la fase intratortoniense (finales del Tortoniense inferior) simultá
nea al último deslizamiento gravitacional subbético Oerez Mir 1973, 1980; Eliza
ga et al. 1984). 

De hecho , Elizaga et al. (1984) señalan que el límite de la zona de cizalla es 
difícil de delimitar en la superficie, y el mismo Jerez Mir (1973) había ya señala
do que la fractura de Peñarrubia-Socovos (de dirección NW-SE), situada unos 20 
Km al SE del límite de la zona de cizalla por ellos delimitada corresponde a un 
accidente importante y antiguo, que había ya condicionado la disposición de los 
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Fig. 57: Situación tensional en las Cordilleras Béticas durante d M.essinit:nse (según Sanz de Galdea
no, 1990, ligeramente modificado). 

materiales sedimentarios secundarios en el dominio Prebético (Jitofacies, espe
sores de las secuencias sedimencarias) de cal manera que era empleado como lí
mile de los dominios Prebético Excerno e Interno. 

La práctica tocalidad de los autores indican que la formación de las cuencas 
lacustres como cales escaría ligada a una fase discensiva del Mioceno Superior, y 
algunos como Calvo & Elizaga (1990) precisan con más detalle que las cuencas 
lacuscres ocupan sinformes del paleorrelieve preexistente, afectados en sus 
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márgenes por fracturas distensivas; el volcanismo lamproítico estaría natural
mente asociado a la citada fase distensiva. Sin embargo esta interpretación con
lleva diferentes problemas: no explica cuál fue la disposición tectónica distensi
va que configuró las diferentes cuencas, ni su relación con la situación geotectó
nica regional , ni la transición del régimen compresivo al distensivo; no permite 
explicar razonablemente la disposición de los cuerpos lamproíticos; no explica 
la disposición de los diapiros de los materiales evaporíticos del Triásico; y por 
otra parte la gran cantidad de sedimentos acumulados en algunas de las cuenca'! 
(tas Minas-Camarillas, Cenajo) presenta notables problemas volumétricos de di
ficil justificación por una simple subsidencia prolongada, problemas acrecenta
dos si pensamos en los diapiros salinos y los cuerpos volcánicos aílorantes y su
baílorantes que también se han emplazado en las citadas cuencas. En resumen, es 
preciso crear espacio en un substrato recién compactado (pliegues y escamas. 
creados en la fase intratortoniense). 

Por todo lo cual proponemos una interpretación alternativa a la genera
ción de las cuencas lacustres, como evolución natural del proceso de compre
sión general de la Cordillera Bética desarrollado desde el Serravalliense al Messi
niense. Como hemos explicado anteriormente la actividad compresiva torto
niense se desarrolló principalmente en el sector en estudio mediante una faja de 
deformación dextra de dirección NO-SE que corresponde al sector central del 
arco Alcaraz-Hellín-Almansa. J.a deformación desarrollada en forma de pliegues 
y escamas sobre los materiales de la cobertera secundaria y terciaria en un esta
dio relativamente elástico continuó en el tiempo y en el espacio (hasta extinguir
se gradualmente hacia el final del Messiniense) a lo largo de una faja 3-4 veces 
más ancha en condiciones más rígidas, con el mismo carácter dextro, guiada por 
las fracturas de zócalo NO-SE (como la de Socovos , sobre la que podríamos po
ner indicativamente el límite occidental de la zona deformada) creando nuevo 
espacio en la cuenca mediante todo un sistema de pequeñas fracturas que dan Ju
gar a cuencas y subcuencas de morfología sigmoidal congruente con el movi
miento dextro de transcurrencia a nivel de zócalo. 

Este nuevo modelo interpretativo resuelve la práctica totalidad de los pro
blemas planteados previamente: 

-El vokanismo lamproítico se desarrolla a favor de fracturas profundas 
que garantizan su rápido acceso desde niveles mantélicos o de la corteza profun
da, y se emplaza preferentemente no a favor de pequeñas fracturas más o menos 
locales, sino en el seno de las cavidades sigmoidales de espacio de cuenca recién 
creadas, es decir en las zonas más distensivas, o con más disponibilidad de espa
cio para su ascenso. 

-Los diapiros triásicos, aún teniendo un origen mucho más superficial 
que los magmas, presentan una distribución sigmoidal aún más manifiesta que 
las lamproítas, dada su mayor abundancia. En el detalle se observa con precisión 
cómo los diapiros se acomodan perfectamente en su morfología y emplazamien
to a las microcuencas creadas. Obviamente, el modelo también explica de una 
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manera sencilla la citadísima asociación diapiros-lamproítas, que amano fue in
cluso utilizada para pretender explicar el origen de estos raros magmas ultrapo
tásicos (por contaminación por parte de los cuerpos evaporíticos). 

-La disposición sigmoidal de las cuencas lacustres, y su elevada subsiden
cia se justifica plenamente, así como la disposición de las cuencas mayores (Las 
Minas-Camarillas, Cenajo) en el centro de la estructura, mientras que las meno
res aparecen en los márgenes de ésta. 

-La heterocronía manifiesta de algunos de los términos sedimentarios de 
cuenca a cuenca, hecho que ha creado notables problemas de correlación relati
va, al no disponerse de dataciones completas a lo largo de todo el perfil de cada 
una de ellas. A título de ejemplo, mientras Calvo et al. (1978) determinaron fau
na del Vallesiense Superior y del Turoliense Superior en los materiales lacustres 
continentales (en la cuenca del Cenajo), Servant Sildary et al. (1990) indican que 
los últimos materiales marinos son del Tortoniense medio y fosilizan el cabalga
miento subbético (sector al sur de la cuenca de Camarillas-Las Minas). Consultan
do la equivalencia cronoestratigráfica actualmente aceptada entre pisos marinos 
y continentales (López Martínez et al. 1987), y utilizando una correlación litoló
gica inmediata, resulta una contradicción al superponerse un medio marino (más 
todo el paquete sedimentario «infraslumpn) en Las Minas-Camarillas con un me
dio continental en El Cenajo, o en otras cuencas situadas más al O y/o al N. La in
terpretación que se postula en este trabajo parte de la base tle que no sólo son 
posibles las diacronías en la génesis y relleno de las cuencas, sino casi inevita
bles. Obviamente esto no está en contradicción con la existencia de verdaderos 
niveles guía para una correlación general. 

En esta línea de razonamiento se entiende también el diferente desarrollo 
de determinadas litofacies (por ej., los niveles detríticos basales , más importante 
en las cuencas centrales). 

-Este tipo de interpretación justifica la existencia de repetidos mecanis
mos de activación de deslizamientos sinsedimentarios de grandes dimensiones 
por el movimiento dextro de la zona de cizalla, ligados o no a sismicidad, pero 
en todo caso no ligados unívocamente al desarrollo de un episodio volcánico 
que como se ha visto es complejo y no puntual. 

-La disposición de las cuencas es coherente con la situación geotectónica 
general de las Cordilleras Béticas en el momento de génesis de las cuencas (Tor
toniense medio-Superior y Messiniense), y la disposición del vulcanismo lam
proítico es geométricamente «simétrica• a la del volcanismo serravalliense, tor
toniense y messiniense (Hernández et al. 1987) del SE de las Cordilleras Béticas 
dispuesto al S de la lineación Cádiz-Alicante igualmente a favor de estructuras 
transcurrentes. El menor desarrollo del volcanismo en el dominio Prebético se 
debe, entre otros motivos, al sustancial incremento de espesor crustal en el sec
tor que nos ocupa. 
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Fig. 58: Modelo lncerpret:.11ivo de la situación geotectónica existente en el sector estudiado en e l Tor
toniense Superior-Mcssiniense, que relaciona la formación de !:is l·ucncas lacustres (y de los sedimen
tos evaporíticos. las minerallzadoncs de a.lllfrc y lo~ depósiws de diatomlias en ella exiscentes) en el 
seno de una zona de tectónica transcurrente dcxtra, con el ascenso de los magmas lamproíticos y la 
removilización diapírica de los sedimentos evaporíticos triásicos . 
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CARACTERIZAUÓN SEDIMENTOl.ÓGICA Y PALEOGF.OGRÁFlCA 

DEL KIMMERIDGIENSE DEL NORESTE DE LA PROVINCIA 

DE ALBACETE: COMPARACIÓN CON LAS FACIES DEL 

MARGEN SEPTENTRIONAL DE LA CORDILLERA IBÉRICA 

1. INTRODUCCIÓN 

Por Beatriz BÁDENAS 
Marcos A URELL 
Alfonso MELÉNDEZ 
Opto. Ciencias de la Tierra (Estratigrafía) 
Universidad de Zaragoza 

1. 1. PLANTEAMIENTO GENERAL Y OBJETIVOS 

Durante el Mesozoico, al Este de las zonas emergidas del macizo Ibérico o 
de la Meseta, se desarrolló una cuenca intracontinental, que genéricamente se 
denomina cuenca Ibérica (Fig. 1). Durante las etapas de inundación marina de es· 
ta cuenca, la sedimentación tuvo lugar en rampas carbonatadas de escasa pen
diente, que presentaron sus zonas más externas y profundas abiertas hacia el Es
te. Uno de estos episodios marinos tuvo lugar en el Jurásico superior. En concre
to, durante el Kimmeridgiense se instaló una rampa carbonatada de gran exten
sión lateral. Esta rampa ha sido caracterizada desde el punto de vista sedimento
lógico en los trabajos de Salas (1989), AureII (1990, 1991), Aurell y Melénc.lez 
(1993) y Alonso y Mas (1990). 

Para entender de forma más precisa el origen y evolución de la rampa Kim
meridgiense se ha realizado recientemente un detallado análisis sedimentológico 
en los afloramientos del sector de Riela (sector 1, Fig. 1), al Sur de Zaragoza (Bá
denas et al., 1993). Este estudio ha permitido documentar aspectos tales como la 
evolución lateral y vertical de las facies durante el Kimmeridgiense, o la relación 
entre los medios internos y externos de esta rampa carbonatada. En este contex· 
to, se encuentran otros afloramientos en el Este peninsular cuyos materiales tu· 
vieron en emplazamiento paleogeográfico similar durante el Kimmeridgiense, 
ya que, al igual que los afloramientos de Ricia, se localizaron en las zonas margi· 
nales de la cuenca Ibérica. Estos afloramientos se encuentran, en concreto, al 
Oeste de Teruel (sector 2, Fig. 1) y al Este de Albacete (sector 3, Fig. 1). 

En el presente informe se presentan los resultados del análisis sedimento· 
lógico realizado en los materiales del Kimmeridgiense del Noreste de la provin
cia de Albacete. El conocimiento de las características estratigráficas y palcogeo-
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Flg. 1. Esquema paleogeográfico de la cuenca Ibérica durante el Kimmeridgiense, en el que se mues· 
rra la localización del sector estudiado (sector 3) y de los sectores septentrionales con los que se 
compara (sectores 1 y 2) . 
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gráficas del Jurásico superior de este sector fue el objetivo de una serie de estu
dios previos entre los que destacan los trabajos regionales de Behmel (1970), 
Fourcade ( 1970) y Arias ( 1978). Los datos paleontológicos y estratigráficos obte
nidos por estos autores han supuesto un importante punto de partida en nues
tras investigaciones. 

Con posterioridad al trabajo de Arias (1978), se ha generalizado el empleo 
de nuevas técnicas de análisis de las cuencas sedimentarias, como son las pro
puestas por la Estratigrafía Secuencial (Haq et al., 1987; Van Wagoner et al. , 
1988). Esta disciplina contempla el empleo de un conjunto de unidades genéti
cas, tales como secuencias deposicionales y systems tracts. La aplicación de esta 
nueva metodología de trabajo en el Jurásico superior de Albacete ha permitido 
obtener un marco estratigráfico más preciso, en el que se integran las unidades 
lito y bioestratigráficas previamente definidas. Este conocimiento estratigráfico 
aporta nuevos datos en torno a las correlaciones entre las facies y, de esta forma, 
permite alcanzar esquemas paleoambientales y paleogeográficos más precisos. 

Por otra parte, el establecimiento de un conjunto de unidades genéticas en 
el sector de Albacete y su comparación con las definidas previamente en secto
res septentrionales de la cuenca Ibérica (Aurell, 1990; Aurell y Meléndez, 1993; 
Bádenas et al, 1993), ha ofrecido valiosos elementos de discusión para evaluar la 
extensión regional y el papel jugado por factores tales como las variaciones rela
tivas del nivel del mar, la producción de carbonato y los aportes sedimentarios 
en la distribución de facies observada. 

1.2. AFINIDADES ESTRUCTURALES Y PALEOGEOGRÁFICAS DEL 
JURÁSICO DE ALBACETE 

La afinidad estructural de los afloramientos del Jurásico de la provincia de 
Albacete ha sido objeto de discusión en la literatura geológica regional. Por su 
relación estructural con las Cordilleras Béticas, el área de estudio ha sido tradi
cionalmente incluida en los dominios Ibéricos del Prebético externo (Foucault, 
1971; Linares, 1976; García-Hernández y López-Garrido, 1988; López-Galindo 
et al. , 1992). Para otros autores, los dominios situados entre Valencia y Albacete 
constituyen la zona de conexión entre las Cordilleras Béticas e Ibéricas (Azéma 
et al., 1971), puesto que la orientación de las facies del Jurásico parece estar es
trechamente ligada a las direcciones tectónicas terciarias de ambas cadenas . 

Al margen de esta conexión estructural, los materiales jurásicos que aflo
ran en la provincia de Albacete presentan claras relaciones paleogeográficas con 
los dominios del Macizo Ibérico y la cuenca Ibérica (Fourcade, 1970, 197 l; Azé
ma et al. , 1974; Arias, 1978; Bádenas y Aurell, 1993). Dentro de este contexto, y 
concretamente para el Kimmeridgiense, en zonas centrales y septentrionales de 
la Cordillera Ibérica (Sectores de Riela y Sierra de Albarracín, Fig. 1) se encuen
tran afloramientos cuyas facies presentan grandes analogías con las situadas en 
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la provincia de Albacete. La similitud, tanto de facies como de distribución de 
las unidades litoestratigráficas existente entre ambas zonas pone de manifiesto la 
estrecha conexión paleogeográfica de los materiales del sector de Albacete en re
lación con otros sectores de la cuenca Ibérica. Todo ello permite afirmar que , in
dependientemente de sus características estructurales, los afloramientos estu
diados forman parte de los dominios de esta cuenca y que, como tales, su com
paración con otros sectores paleogeográficos similares permitirá establecer una 
interpretación sedimentaria más completa del margen de la cuenca Ibérica du
rante el Jurásico superior (Arias, 1978). 

1.3 . METODOLOGÍA 

Los resultados expuestos en este trabajo están basados en el análisis de los 
diferentes tipos de facies reconocidas en los afloramientos localizados al Nores
te de la provincia de Albacete. Las facies fueron caracterizadas mediante los mé
todos tradicionales de análisis sedimentológico en campo y laboratorio. Se estu
diaron 15 perfiles estratigráficos, cuya distribución se muestra en la Fig. 2. La re
presentación sintética y localización de estos perfiles se puede ver en las Figs. 3. 
4 , 5 y 6 . Lac; muestras recogidas en el campo se estudiaron en secciones pulidas, 
levigados y láminas delgadas mediante lupa binocular y microscopio petrográfi
co. Eventualmente, los ejemplares de ammonites recogidos en algunos perfiles 
facilitaron la datación de los materiales estudiados. Los datos obtenidos permi
tieron diferenciar una serie de facies y establecer la caracterización sedimcntoló
gica de cada una de ellas. 

El análisis de afloramientos localizados en zonas intermedias contribuyó a 
hacer mayores precisiones en torno a la distribución de facies presentes en el 
área de estudio. En eoncreto, los afloramientos situados en el sector de Carbone
ros (perfil 5 , Fig. 2) fueron objeto de un análisis más exhaustivo, puesto que, en 
virtud de su orientación y localización, permitieron entender la relación exis
tente entre las facies de los dominios internos y externos de la rampa. 

La correlación de los diversos perfiles, la identificación de las discontinui
dades sedimentarias y el estudio de la evolución vertical y lateral de facies den
tro del marco de la metodología de trabajo propuesta por la Estratigrafía Secuen
cial (Haq et al., 1987; Van Wagoner et al., 1988; Aurell, 1991), han permitido 
subdividir los materiales escudiados en una serie de unidades genéticas (secuen
cias deposicionales, systems tracts). El análisis de estas unidades y de su signifi
cado sedimentológico y paleogeográfico hace posible la integración de la infor
mación obtenida en el contexto de una interpretación genética y evolutiva a es
cala de cuenca Ibérica. 
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Flg. 4. Representaeión y localización de los perfiles 5 a 7 (parte oriental de la hoja 817: Fig. 2). 
Leyenda de símbolos en la Fig. 3. 
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Flg. 5. Representación y localización de los perfiles 8 a 12 (hoja 791: fig. 2). Leyenda de símbolos en 
la Fig. 3. 
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Flg. 6. Representación y localización de los perfiles 13 a 15 (hoja 818: Fig. 2). Leyenda de símbolos 
en la Fig. 3. 
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2. ESTRATIGRAFÍA 

2.1. UNIDADES BIOESTRATIGRÁFICAS 

La división bioestratigráfica más precisa del Jurásico superior de Albacete es 
la ofrecida por Behmel (1970), quien realiza un detallado examen de la fauna de 
anunonites. En el perfil de Fuente-Álamo (perfil 15, Fig. 2), que incluye los sedi
mentos más distales y abiertos del sector estudiado, este autor reconoce gran par
te de las biozonas de ammonoideos establecidas por el dominio Mesogeo del Sur 
de Europa. Éstas corresponden, con ligeras variaciones, a las reconocidas en un 
trabajo posterior por Atrops y Meléndez (1985) para el Oxfordiense terminal, 
Kimmeridgiense y Titónica basal de la región de Calanda (Cordillera Ibérica orien
tal) (Fig. 7, A). 

Paralelamente, Fourcade ( 1970) establece la división del Jurásico superior 
del sector de Albacete en base a la zonación por foramiruferos bentónicos, consi
derando únicamente la zonación por ammonoideos en los materiales de edad 
Oxfordiense superior y partes basales del Kimmeridgiense inferior. En concreto, 
diferencia tres zonas sucesivas de foraminíferos: Zona de Alveosepta jaccardi, 
Zona de Everticyc/ammina virgu/iana y Zona de Anchispirocyclina /usitanica y es
tablece su distribución cronoestratigráfica tomando como referencia los pisos 
definidos en el dominio boreal (Fig. 7, B). Hay que notar que la distribución cro
noestratigráfica de estas biozonas está sujeta a constante revisión, y presenta im
portantes diferencias en función de las localidades estudiadas (Baussolet y Four
cade, 1979; Aurell, 1990). 

La correlación entre ambas biozonas presenta cierta problemática, puesto 
que cada una de estas escalas bioestratigráficas tiene en consideración diferentes 
escalas cronoestratigráficas. Como hemos dicho anteriormente, las biozonas es
tablecidas por Fourcade (1970) se refieren a los pisos del Jurásico definidos en el 
dominio boreal, mientras que la biozonación de Behmel (1970) tiene en cuenta 
los pisos establecidos en el dominio mesogeo. En la Fig. 7 se muestra Ja equiva
lencia entre ambas escalas. En concreto, se pone de manifiesto que el Kinunerid
giense inferior del dominio boreal corresponde al Kimmeridgiense del dominio 
mesogeo, y que el Portlandiense y el Titónico tampoco son equivalentes tempo
rales (Cope, 1984; Harland et al., 1990). Debido a la afinidad paleogeográfica de 
los materiales estudiados, en el presente trabajo utilizaremos la escala definida 
en el dominio Mesogeo, revisando el empleo de los términos Kimmeridgiense y 
Portlandiense utilizado en estudios previos (Fourcade , 1970; Arias, 1978). 

2.2 . UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS 

La subdivisión en unidades litoestratigráficas del Jurásico superior de la re
gión de Albacete fue establecida ya en estudios anteriores de carácter regional. 
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En el trabajo de Arias (1978), se propone una división litoestratigráfica informal 
(Fig. 8) en la que se diferencian las siguientes unidades: 

La unidad basal 0-1) está constituida por margas con ammonites y bele mni
tes, que hacia el Oeste presentan intercalaciones arenosas. Azéma et al. ( 1971) y 
Fourcade (1970, 197 1) consideran que en estas zonas marginales la formación 
puede admitir también equivalencias laterales de calizas oolíticas arenosas. El lí
mite Oxfordiense-Kimmeridgiense se sitúa hacia la base de esta unidad, puesto 
que aparecen ammonites de la biozona Platynota (Behmel, 1970; Fourcade, 
1970). Por lo tanto la edad es en parte Kimmeridgiense inferior. 

La unidad suprayacente o J-2 está formada por dos unidades que, según 
Arias (1978), se encuentran en cambio lateral de facies. La unidadJ-2.1 se locali
za en los sectores más orientales y está formada por una alternancia rítmica de 
calizas y margas, cuya edad no sobrepasa el Kimmeridgiense superior (Fourcade , 
1970). Sin embargo, Behmel (1970) considera que esta unidad puede alcanzar 
también el Titónico inferior (perfil de Fuente-Álamo). La unidadJ-2.2 se encuen
tra en las zonas más occidentales y está constituida principalmente por arenas y 
areniscas con intercalaciones de niveles carbonatados con proto-ooides. En esta 
unidad se han reconocido ammonites del Kimmeridgiense inferior (Behmel, 
1970). 

La unidadJ-3 está formada por calizas oolíticas y oncolíticas con abundan
tes restos bioclásticos. Los datos bioestratigráficos disponibles no son muy pre
cisos. Fourcade (1970) considera esta unidad como perteneciente a la biozona 
de Alveoseptajaccardi, y diferencia una unidad superior 0-4 en Arias, 1978), for
mada por arcillas y arenas con intercalaciones de calcarenitas, bioesparitas y 
ooesparitas ricas en ostreidos, correspondientes a la biozona de Everticyclamni
na virguliana. 

En un trabajo posterior, Gómez y Goy (1979a) establecen tres unidades li
toestratigráficas con rango de Formación para el Jurásico superior de la Cordille
ra Ibérica: la Fm. margas de Sot de Chera, de edad Oxfordiense superior
Kimmeridgiense inferior, la Fm. ritmita calcárea de Loriguilla, de edad Kimme
ridgiense inferior en su parte inferior y media, aunque en algunas áreas la parte 
alta podría corresponder al Kimmeridgiense superior, y la Fm. calizas con onco
litos de Higueruelas, de edad Kimmeridgiense superior-Titónico. Estos autores 
citan la presencia de estas formaciones en el sector de Albacete, aunque con ca
racterísticas peculiares (Gómez y Goy, 1979b). Así la Fm. Loriguilla presenta al 
Este y Sureste de Albacete un progresivo enriquecimiento en terrígenos hasta es
tar constituida por areniscas. La Fm. Higueruelas también en estos sectores apa
rece localmente con elementos detríticos (Fourcade, 1971). 
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2.3. SECUENCIAS DEPOSICIONALES DEFINIDAS EN LA CORDILLERA 
IBÉRICA 

La incorporación de la Estratigrafia Secuencial como herramienta para el 
análisis de cuencas ha permitido establecer nuevas vías de estudio que comple
mentan y perfeccionan los criterios tradicionales de correlación litoestratigráfi
cos. En los sectores centrales y septentrionales de la cuenca Ibérica se dispone 
de conocimientos precisos acerca de los límites, extensión y edad de las secuen
cias deposicionales del Jurásico superior (Salas, 1989; Alonso y Mas, 1990; 
Aurell, 1990, 1991; Aurell y Meléndez, 1993). 

El Jurásico superior de la Cordillera Ibérica está constituido por tres se
cuencias deposicionales. La inferior o Secuencia Oxfordiense abarca desde el 
Calloviense terminal (biozona Lamberti p.p.) hasta el Oxfordiense terminal (Bio
zona Planula, subzona Planula). Incluye las calizas con esponjas de la Fm. Yátova 
y sus equivalentes laterales detríticos y carbonatados localizados en las zonas 
marginales (Fm. Aldealpozo en las Sierras de la Demanda y Cameros: Alonso y 
Mas, 1990 y Mb. Alustante al SW de la provincia de Teruel: Aurell, 1990). La in
termedia o Secuencia Kimmeridgiense se extiende hasta el Ti tónico inferior, ya 
que a techo de la unidad y en las zonas distales se encuentran ammonites de la 
biozona Hybonotum (región de Calanda: Atrops y Meléndez, 1985). En las zonas 
medias y distales de la cuenca esta secuencia está formada por dos unidades , la 
Fm. Sot de Chera y la Fm. Loriguilla, que se encuentran en relación de cambio la
teral y vertical de facies . Hacia las zonas proximales, ambas unidades pasan late
ralmente a las calizas oolítieas y arrecifales de las Fm. Torrecilla y Mb. Riela en la 
Cordillera Ibérica septentrional (Fig. 9 .A) y a las calizas oolíticas y areniscas de la 
Fm. Pozuel al Suroeste de Teruel (Fig . 9.B). 

Hay que notar que, debido a sus características litológicas, las calizas oolí
ticas de la Fm. Pozuel fueron erróneamente atribuidas a la Fm. Higueruelas (Gó
mez y Goy, 1979b). Esta formación se encuentra en clara relación de offlap so
bre los materiales de la Secuencia Kimmeridgiense, y marca el inicio de la se
cuencia superior del Jurásico o Secuencia Titónico-Berriasiense (Fig. 9). Los 
equivalentes laterales y verticales de la Fm. Higueruelas hacia zonas marginales 
son los carbonatos lacustres y palustres de la Fm. Ciria y Mb. Ladruñan (Martin i 
Closas, 1990) y las areniscas y carbonatos depositados en medios marinos some
ros y transicionales de la Fm. Villar del Arzobispo (Mas et al. , 1984). La secuen
cia Titónico-Berriasiense se extiende hasta el Berriasiense medio, tal y como 
muestra el análisis de la flora de carofitas y la presencia de Anchispirocyclina /usi
tanica hacia la parte superior de la unidad. 
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FJg. 9. Distribución cronoestratigráfica de las unidades litoestratigr3ficas de la Secuencia Kimmerid
giense y Titónico-Berriasiense, para los sectores l (provincia de Zaragoza), 2 (provincia de Teruel) y 
3 (provincia de Albacete). 
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2.4. UNIDADES UTILIZADAS EN EL PRESENTE TRABAJO 

Como hemos visto en anteriores apartados los tres principales trabajos que 
se han realizado en la zona (Behmel, 1970; Fourcade, 1970; Arias 1978) abordan 
el estudio de los materiales del Jurásico superior desde un punto de vista bioes
tratigráfico y litoestratigráfico. En ellos se plantea someramente la posible rela
ción paleogeográfica de la zona de estudio con la cuenca Ibérica, estableciendo 
semejanzas de las facies observadas con las presentes en dominios más septen
trionales. 

Los datos obtenidos en este trabajo han permitido precisar la división li
toestratigráfica realizada por Arias ( 1978) y establecer la equivalencia de estas 
unidades con las formaciones y secuencias deposicionales definidas en la Cordi
llera Ibérica (Fig. 9,3). En concreto, el análisis de las discontinuidades sedimen
tarias ha permitido identificar una secuencia deposicional, que se considera 
equivalente lateral a la Secuencia Kimmeridgiense. 

Para la Secuencia Kimmeridgiense se han reconocido tres unidades . La Fm. 
margas de Sot de Chera corresponde a la unidad J-1 de Arias ( 1978) y se sitúa so
bre las calizas con esponjas del Oxfordiense (Fm. Yátova). La Fm. ritmita calcá
rea de Loriguilla se corresponde a la unidadj-2 .1 de Arias (1978). Al equivalente 
lateral de esta formación en las zonas occidentales la denominaremos en este tra
bajo como Unidad de Albacete. Esta unidad se caracteriza por Ja presencia de fa
cies predominantemente arenosas que pasan lateralmente, hacia el Este, a facies 
oolíticas. Este esquema litoestratigráfico conlleva una serie de modificaciones 
respecto a las unidades definidas por Arias (1978): 
1-La parte inferior de la Fm. Loriguilla es considerada equivalente lateral de la 
Fm. Sot de Chera. La Fm. Loriguilla puede alcanzar la edad Titánico inferior en 
las zonas más orientales (perfil de Fuente-Álamo: Behmel, 1970). 
2-La Unidad de Albacetc es equivalente lateral de la Fm. Loriguilla y está consti
tuida tanto por la unidad J-2.2 , como por parte de la unidad J-3. 
3-La Fm. Higueruelas está separada de la Unidad de Albacete y de la Fm. Lorigui
lla por una discontinuidad que constituye el límite entre las secuencias Kimme
ridgiense y Titónico-Berriasiense. Esta discontinuidad se encuentra dentro de la 
unidad J-3 de Arias (1978) y separa, en los sectores más occidentales, las facies 
oolíticas de la Unidad de Albacete de las facies oncolíticas de la Fm. Higueruelas. 
Estas unidades no son, por tanto, equivalente laterales. 

Dada la relación estratigráfica de la Unidad de Albacete con las Fms. Lori
guilla y Sot de Chera, esta unidad posee gran semejanza con las Fms. Pozuel y 
Torrecilla (Mb. Riela) presentes en sectores más septentrionales de la cuenca Ibé
rica (Fig. 9). 

En el sector de Albacete, el límite inferior (LI) de la Secuencia Kimmerid
giense corresponde, en los perfiles más distales, al contacto entre las calizas con 
esponjas del Oxfordiense superior y las margas de la Fm. Sot de Chera (base de la 
Subzona Ga/ar, Biozona Planula, perfil de Fuente-Álamo (15); Behmel , 1970). 
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En los perfiles más proximales, se manifiesta localmente como una posible su
perficie de paleokarstificación a techo de las calizas con esponjas del Oxfordien
se (perfiles 2 y 3) o como una superficie de acumulación de óxidos de hierro 
(perfil 1). En el perfil 8 se sitúa a techo de un nivel que contiene ammonices de la 
biozona Bimmammatum (Orthosphinctes Orth. Delgadoi, Choffat, 1893). En el 
caso de estos dos últimos perfiles, el límite inferior de la secuencia se encuentra 
dentro de la Fm. Sot de Chera. 

El límite superior (LS) se manifiesta en los perfiles más distales como una 
paraconformidad con una posible laguna estratigráfica asociada. En estos secto
res corresponde al contacto entre la Fm. Loriguilla y la Fm. Higueruelas. En con
creto, en el perfil 15 (Fuente-Álamo) los últimos materiales de la Fm. Loriguilla 
se han datado como Titónico inferior (biozona Hybonotum; Behmel, 1970). Ha
cia las zonas medias, el limite superior de la secuencia corresponde al contacto 
entre los materiales de la Unidad de Albacete y la Fm. Higueruelas. En los perfi
les proximales la Fm. Higueruelas está ausente (posiblemente por no sedimenta
ción), de forma que sobre los materiales de la Unidad de Albacete se disponen las 
margas del Berriasiense. No se descarta que en estas zonas la parte superior de la 
secuencia esté ausente por erosión. 

3. ANÁLISIS DE FACIES 

Una vez revisado el marco estratigráfico general, es necesario abordar el 
estudio de los diferentes tipos de facies presentes en cada una de las formacio
nes. En las Figs. 10 y 11 se muestran dos paneles de correlación correspondien
tes a dos cortes transversales a la cuenca, desde las zonas proximales situadas al 
Oeste, hasta las zonas más distales, al Este. Éstos muestran la distribución de for
maciones y de facies, así como de los cortejos sedimentarios diferenciados en la 
secuencia Kimmeridgiense. 

3.1. Fm. SOT DE CHERA 

La Fm. Sot de Checa presenta en el sector de Albacete gran variabilidad de 
potencia y de facies. En los perfiles más meridionales (Fig. 11) se ha podido medir 
la potencia total de esta formación y establecer un esquema de distribución de fa
cies detallado. Sin embargo, en los perfiles septentrionales (Fig. 10) se dispone de 
menor número de datos debido a la ausencia de afloramientos completos. 

En cuanto a la distribución de potencias , esta formación posee sus meno
res espesores en las zonas occidentales, con una potencia mínima de 3 m (perfil 
3). La potencia máxima aparece en el área central, donde la formación alcanza 
un espesor de 68 m (perfil 5), acuñándose progresivamente hacia el Este. 
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Flg. 10. Panel de correlación de los perfiles septentrionales del sector de Albacete (ver Fig. 11). Se 
muestra la distribución de facies, unidades litoestracigráficas y cortejos sedimentarios de la Secuen
cia Kimmcridgiense. 
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Esta formación, como en otros sectores de la Cuenca Ibérica, está formada 
esencialmente por margas con abundantes intercalaciones margocalcáreas (per
files más orientales), que hacia las zonas proximales presenta un progresivo 
aumento en elementos detríticos. En estos sectores, se han podido reconocer 
dos cipos de facies: 

1. FACIES DE MARGAS CON NIVELES ARENOSOS Y 10 B/OCLÁSTICOS 
INTERCALADOS 

Está formada por margas y margocalizas , en bancos de 0.4 m de potencia, 
que presentan intercalaciones o forman alternancia con calizas arenosas, arenis
cas y niveles bioclásticos y oolícicos. En los perfiles meridionales predominan 
los niveles arenosos (calizas arenosas y areniscas), mientras que en los más sep
tentrionales dominan las facies más carbonatadas (niveles oolíticos y bioclásti
cos). Las margas y margocalizas aparecen biocurbadas y localmente con ooides y 
bioclastos dispersos. 

Las facies más arenosas están constituidas por calizas arenosas bioturbadas 
con ooides dispersos y areniscas de grano fino en niveles tabulares de 0.2 a 0.4 
m, de gran continuidad lacera!. Las areniscas pueden aparecer localmente dolo
mitizadas y con proto-ooides y bioclastos dispersos, formando incluso niveles 
cencimécricos de acumulación con morfología de ripples. 

Las facies bioclásticas y oolícicas están constituidas por packstones o 
grainstones biocláseicos y packstones oolítico-arenosos que forman niveles ta
bulares de gran continuidad lateral de 0.2 a 0.6 m de potencia. La facies de pack
stones a grainstones bioclásticos se caracterizan por la abundancia de fragmen
tos heterométricos de fósiles bentónicos (corales, algas, briozoos, chaetétidos) 
junco con otros bioclastos, y por la presencia de ooides y peloides. En ocasiones 
poseen morfología de barras de acreción lateral. La facies de packstones 
oolícico-arenosos está constituida por fragmentos de ooides, proto-ooides y pe
loides junto con clastos de cuarzo de tamaño arena fina a media y escasos bio
clascos. Localmente aparecen como niveles gradados de acumulación. 

2. FACIES DE ARENISCAS CON ESTRATIFICACIÓN CRUZADA 

En el sector más meridional (Fig. 11) y en concreto en los perfiles 1y5 está 
presente, junto a la facies de margas, una facies arenosa que se ha denominado 
genéricamente, facies de areniscas con estratificación cruzada, aunque incluye 
también facies arenosas en niveles tabulares. En el perfil 5, donde esta facies apa
rece mejor representada, está constituida por dos secuencias somerizances grano 
y estracocrecientes, que tienen como base la facies de margas. Ambas secuencias 
están formadas en su parte inferior por areniscas de grano fino a medio bioturba
das y poco cementadas, dispuestas en bancos tabulares de 0.2 a 0.4 m de poten
cia, con intercalaciones margosas a la base. 

En la parte superior de estas areniscas se desarrolla en cada secuencia un 
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complejo de facies con estructuras variadas, más completo en la secuencia infe
rior. La secuencia inferior presenta de base a techo los siguientes términos: are
niscas de grano medio poco cementadas con sets de estratificación cruzada pla
nar de hasta 1.5 m de potencia y laminación cruzada planar; areniscas de grano 
fino en bancos tabulares de 0.3 m, ocasionalmente con estratificación cruzada 
en surco, en alternancia con margas arenosas bioturbadas; areniscas de grano 
medio en bancos de 0.3 mala base y 1 m a techo, con estratificación cruzada en 
surco, y niveles de acumulación de cantos blandos; areniscas de grano medio a 
grueso, con morfología de barras de acreción lateral a la base y estratificación 
cruzada planar a techo en sets de hasta 1 m de potencia. A techo de este tramo 
aparece una superficie de acumulación de bioclastos (bivalvos). 

En la secuencia superior, sobre las areniscas de grano fino en bancos tabu
lares, aparece un tramo de areniscas de grano medio a grueso, con sets de estrati
ficación cruzada en surco de 0.3 m de potencia y niveles de acumulación de can
tos blandos. 

Las medidas de paleocorrientes realizadas en los niveles con estratificación 
cruzada planar, indican un sentido de migración en torno a 90°-110º, con un 
ángulo de buzamiento de las láminas de 25 º a 30º. En los niveles con estratifica
ción cruzada en surco, la dirección del eje de los canales es aproximadamente de 
150° a 180°. 

En el perfil 1, esta facies se presenta como areniscas de grano fino a medio 
en bancos tabulares de hasta 1 m de potencia con laminación cruzada planar. 

3.2. Fm. LORIGUILLA 

La Fm. Loriguilla está constituida por una alternancia de ritmos marga
caliza, con predominio de este segundo término. En el sector de Albacete, esta 
formación está presente en los perfiles más orientales, mostrando un progresivo 
aumento de potencia desde las zonas más proximales. El control de potencias y 
de facies ha sido dificultado por la escasez de afloramientos completos de esta 
formación, por lo que únicamente se dispone de datos parciales, a excepción de 
algunos perfiles. La potencia máxima es de 112 m (perfil 15) y la potencia míni
ma medida es la correspondiente al perfil 1 O, con 14 m. 

Dentro de esta formación se han diferenciado dos tipos de facies, que se 
encuentran en relación de cambio lateral: 

l. FACIES DE RITMITA CALCÁREA 

Corresponde a la facies típica de la formación y está presente en los perfi
les más distales. Está formada por ritmos de marga-caliza, en los que predomina 
por su potencia el segundo término. Las calizas son mudstones algo limosos, en 
bancos tabulares de 0.3 a 0.5 m de potencia, que presentan bioclastos dispersos 
y abundante bioturbación (en ocasiones de tipo Chondrites). Localmente llegan 
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a ser wackestones de bioclastos (bivalvos y equinodermos, principalmente) con 
ooides dispersos y láminas arenosas centimétricas. Los niveles margosos presen
tan potencias inferiores a 0.3 m, y en ocasiones pueden formar alternancia con 
margocalizas. 

En esta facies, aparecen localmente niveles de acumulación de bioclastos y 
oncoides, en bancos tabulares de 0.2 a 0.5 m de potencia o como niveles erosi
vos de base irregular a techo los bancos. Están constituidos generalmente por 
packstones a grainstones de peloides, bioclastos y oncoides , cuyas principales 
características son la alta heterometría y la presencia de gran variedad de bio
clastos (bivalvos, equinodermos, crinoides, serpúlidos, corales , algas, braquió
podos, gasterópodos, foraminíferos). Se reconocen diferentes tipos de oncoi
des, aunque predominan las formas complejas e irregulares (tipo lll y lV; Daha
nayake, 1977), con núcleos bioclásticos y aspecto ferruginizado. Ocasionalmen
te pueden aparecer como niveles de encostramiento algal, en los que destaca la 
abundancia de fragmentos de serpúlidos. 

2. FACIES DE RITMITA CALCÁREA CON ELEMENTOS RESEDIMENTADOS 

Hacia las zonas occidentales, la facies de ritmita calcárea pasa lateralmente 
a una facies caracterizada por la abundancia de elementos resedimentados. Ésta 
conserva la tendencia ritmita típica de La formación , pero incluye mayor varie
dad de tipos litológicos. Así, en los perfiles más meridionales (Fig. 11) y en con
creto en el perfil 6 se reconoce, a techo de la facies de ritmita calcárea, una fa
cies constituida por wackestones bioclásticos y arenosos muy bioturbados , for
mando bancos de 0.3 a 0.5 m de potencia, con intercalaciones margosas . Presen
tan abundantes bioclastos de bivalvos, gasterópodos, equinodermos y crinoides, 
y en menor proporción ooides ferruginizados. Localmente, poseen láminas are
nosas centimétricas. 

En los perfiles más septentrionales (Fig. l O), y concretamente en el perfil 
10, esta facies está constituida por calizas arenosas y packstones peloidales bio
turbados, con ooides y bioclastos dispersos, y margas y margocalizas a techo. En 
el perfil 11, la facies está formada por secuencias estratocrecientes de 2 a 4 m de 
potencia, que presentan a la base, areniscas oolíticas en bancos de 0.3 m de po
tencia, muy bioturbadas. A techo está constituida por packstones oolíticos are
nosos, en bancos de 0.5 m. 

3.3. UNIDAD DE ALBACETE 

La Unidad de Albacete está constituida por un conjunto de facies predomi· 
nantemente arenosas y oolíticas cuya distribución a lo largo de los afloramientos 
muestra un dispositivo claramente progradante. En cuanto a la distribución de 
potencias, se observa una homogeneidad de espesores desde las zonas proxima
les a distales en los dos paneles de correlación realizados. Así, en los perfiles 
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septentrionales (Fig. 10) presenta potencias en torno a los 30 m y en los más me
ridionales (Fig. 11) en torno a los 15 m. 

Dentro de esta unidad se han diferenciado tres tipos de facies: 

l. FACIES DE ARENISCAS 

Están constituidas principalmente por areniscas de grano fino a medio, en 
bancos tabulares de 0.2 a O. 5 m de potencia, con intercalaciones de margas are
nosas. Ocasionalmente, aparecen alternancias de margas y margocalizas, o nive
les tabulares de 0 .5 m de calizas arenosas. En general, se trata de facies muy bio
turbadas, con abundantes granos de micas y escasos bioclastos. Localmente las 
areniscas pueden presentar laminación horizontal y cruzada planar. 

2. FACIES DE ARENISCAS OOLÍTICAS 

Este grupo de facies está formado por areniscas oolíticas, en bancos tabula
res de 0.1 a 0.5 m de potencia, ocasionalmente con morfología de barras de 
acreción lateral. Presentan niveles de acumulación gradados (ooides y bioclas
tos) y laminación cruzada planar. Localmente están asociadas a margas bioturba
das y calizas arenosas con ooides. En el perfil 8 aparece un nivel de 0.2 m de are
nisca oolítica que posee abundantes clastos redondeados de cuarcita, intraclas
tos ooliticos y de corales y chaetétidos, con diámetros de hasta 5 cm. 

Las areniscas oolíticas son generalmente packstones arenoso-oolíticos, 
con clastos de cuarzo subangulosos de tamaño arena media, con ligeras envuel
tas proto-oolíticas. Los ooides, que pueden llegar a constituir el 30% de la roca, 
presentan diámetros variables (hasta 2 mm), láminas generalmente de tipo 3 
(Strasser, 1976) y núcleos de granos de cuarzo y bioclastos. Aparecen en suma
yoría fragmentados y ferruginizados. La facies es en general poco bioclástica y 
muy heterométrica. 

3. FACIES DE CALIZAS OOLÍTICAS 

Esta facies aparece representada únicamente en los perfiles septentrionales 
(Fig. 11). Está constituida por grainstones y packstones oolíticos localmente are
nosos, en bancos tabulares o en cuerpos de estratificación cruzada planar de 0.2 
a 1.5 m de potencia, y barras de acreción lateral de 0.3 m Presentan laminación 
cruzada planar en ocasiones de bajo ángulo, laminación horizontal y galerías de 
bioturbación verticales. Destacan algunos niveles arenosos con alta concentra
ción de clastos cuarcíticos bien redondeados, de hasta 4 cm de diámetro, y de in
traclastos oolíticos redondeados de hasta 7 cm. 

La microfacies es generalmente homométrica. El esqueleto está constitui
do por ooides muy esféricos, con diámetros de 2 mm, láminas regulares de tipo 
3 (Strasser, 1976) y núcleos de cuarzo y bioclásticos. Los bioclastos y oncoides 
son escasos. 
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4. LOS CORTF..JOS SEDIMENTARIOS DE LA SECUENCIA KIMMERIDGIENSE: 
INTERPRETACIÓN SEDIMENTOLÓGICA 

El estudio de la distribución de los diferentes tipos de facies ha permitido 
establecer paneles de correlación (Figs. 10 y 11) y mapas de facies (Figs. 12, 13 y 
14), en los que se muestra la extensión horizontal y vertical de cada una de ellas. 
El tratamiento de la información obtenida, siguiendo la metodología de trabajo 
propuesta por la Estratigrafía Secuencial, ha permitido diferenciar los cortejos 
sedimentarios que forman la Secuencia Kimmeridgiense. Cada uno de estos cor
tejos muestra un dispositivo sedimentológico particular, que marca sucesivos 
estadios de evolución dentro de la rampa Kimmeridgiense. A continuación se 
justifican y describen Jos cortejos diferenciados, así como el medio de sedimen
tación deducido por cada uno de ellos. 

4.1 . EL CORTEJO DE BAJO NIVEL DEL MAR (LST) 

l. LOS LÍMITES DEL CORTEJO 

El LST está constituido por los materiales que se sirúan entre el límite infe
rior de la secuencia (Ll) y la superficie de transgresión (TS). La ausencia de aflo
ramientos completos ha dificultado el análisis de los materiales, por lo que úni
camente se ha podido caracterizar en los perfiles meridionales (Fig. l 1 ). 

Los depósitos correspondiemes a este t:pisodio están ausentes en los perfi
les más proximales, donde existe un recubrimiento del límite inferior de la se
cuencia por las facies transgresivas del Kimmeridgiense. Así, en el perfil 2, la su
perficie de transgresión corresponde a un nivel con concentración de glauconita 
situado sobre la discontinuidad localizada a techo de las calizas con esponjas del 
Oxfordiense. En el perfil 5, está representada por la superficie de inundación 
que constituye el contacto entre las facies arenosas con estratificación cruzada y 
las margas superiores. 

2. DISTRIBUCIÓN DE FACIES 

Los materiales de este episodio corresponden a la parte inferior de la Fm. 
Sot de Chera. Se han estudiado con detalle en el sector de Carboneros (perfil 5), 
donde alcanzan el máximo desarrollo vertical. Se trata de una sucesión progra
dante en la que aparecen facies de margas a la base y facies de areniscas con es
tratificación cruzada (secuencia inferior) a techo. Hacia las zonas distales está 
constituido únicamente por facies de margas con escasos restos fósiles . 

En la Fig. 12 se muestra el esquema de distribución horizontal de facies pa
ra el LST en aquellos sectores donde ha sido posible su caracterización. Se han 
diferenciado tres dominios: un dominio emergido y por lo tanto de no sedimen-
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tación durante este episodio; un dominio con desarrollo de facies de areniscas 
con estratificación cruzada, que muestran direcciones de paleocorriente predo
minantemente hacia el Este y un último dominio con desarrollo de facies de 
margas, situado en las zonas distales. 

3. MEDIO DE SEDIMENTACIÓN 

La tendencia estrato y granocreciente y el desarrollo vertical de estructu
ras que muestra la facies de areniscas con estratificación cruzada permite inter
pretar esta facies como el resultado de la progradación de un frente deltaico. Es
te delta se desarrollaría en las zonas más proximales de la rampa y al sur del área 
de estudio, mostrando una dirección de aporte dominante hacia el Este. El fren
te deltaico progradaría sobre los dominios de prodelta, en los que se desarrolla 
la facies de margas. 

4.2 . EL CORTEJO TRANSGRESIVO (TST) 

1. LOS LÍMITES DEL CORTEJO 

Corresponde a los depósitos situados entre la superficie de transgresión 
(TS) y la superficie de máxima inundación (MFS) . La MFS ha sido definida en fun
ción de criterios de distribución de facies. En concreto, viene marcada por el lí
mite entre la retrogradación y la progradación de las facies y generalmente re
presenta un cambio litológico brusco. En el panel de correlación meridional 
(Fig. 11 , perfil 5) corresponde a la superficie de contacto entre la facies de are
niscas con estratificación cruzada (secuencia progradante superior, Fm. Sot de 
Checa) y la facies de calizas oolíticas (Unidad de AJbacete). En los perfiles más 
proximales esta superficie se localiza a la base de los primeros niveles de arenis
cas oolíticas (Unidad de Albacete), mientras que en los más distales está repre
sentada por la aparición de niveles de acumulación de bioclastos en la ritmita 
calcárea (Fm. Loriguilla). En el panel de correlación septentrional (Fig. 10), la es
casez de afloramientos completos no ha permitido establecer con precisión esta 
superficie de inundación. 

2 . DISTRIBUCIÓN DE FACIES 

Los materiales de este episodio corresponden a la parte superior de la Fm. 
Sot de Checa y a la parte inferior de la Fm. Loriguilla. Ambas formaciones se en
cuentran en relación de cambio lateral de facies. El carácter más distal de las fa
cies rítmicas de la Fm. Loriguilla respecto a las margas y arenas de la Fm. Sot de 
Chera, define la presencia de un dispositivo retrogradante (Figs. lO y 11). 

El TST está representado en las zonas proximales por los materiales supe
riores de la Fm. Sot de Chera. Predominan en su parte inferior la facies de mar
gas con niveles intercalados y hacia techo aparecen facies de areniscas con estra-
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tificación cruzada. En las zonas distales, este cortejo muestra un progresivo 
aumento de potencia y está representado por facies de margas y de ritmita calcá
rea, localmente con elementos resedimentados. 

En la Fig. 13 se muestra un esquema de distribución de facies para el TST. 
La región estudiada está durante este episodio dividida en cuatro dominios sedi
mentarios. En las zonas occidentales, existe un dominio emergido. Un segundo 
dominio corresponde a aquellas zonas con desarrollo de facies de margas con ni
veles intercalados. En esta ancha franja, aparece una cuña arenosa con desarrollo 
de facies de areniscas con estratificación cruzada, con dirección de paleoco
rriente Este y Norte-Noreste. En el dominio más distal se encuentra la facies de 
ritmita calcárea. 

3. MEDIO DE SEDIMENTA CJÓN 

La sedimentación durante este episodio tiene lugar en una rampa domina
da por tormentas. Al Norte, predomina la sedimentación de facies margosas con 
niveles de tempestitas carbonatados (ooides y bioclastos). Al Sur, sin embargo la 
sedimentación es de carácter más terrígeno. Estas diferencias en el carácter de la 
sedimentación implican la posible existencia de dos dominios. Al Norte, existi
ría una zona más comunicada o abierta con alta producción de carbonato y colo
nización del medio por una imponame epifauna. Al Sur existiría, sin embargo, 
un dominio más cerrado o somero y de alta influencia terrígena. Esta influencia 
se traduce en la presencia de cuñas arenosas, que por acción del oleaje serían re
trabajadas en la parte media de la rampa. La evolución vertical de facies (paso de 
margas a facies arenosas a techo) consriruye el reílejo sedimentario de la iníluen
cia de los dominios emergidos. Hacia las zonas distales, tendría lugar la acumula
ción del fango carbonatado con la formación de series rítmicas. 

4.3. EL CORTEJO DE ALTO NIVEL DEL MAR (HST) 

l. LOS LÍMITES DEL CORTEJO 

El HST se sitúa por encima de la superficie de máxima inundación y corres
ponde a los materiales superiores de la Secuencia Kimmeridgiense. A techo apa
rece la discontinuidad o paraconformidad que la separa de los materiales de la 
Fm. Higueruelas (Secuencia Titónico-Berriasiense). 

2. DISTRIBUCIÓN DE FACIES 

Los materiales de este estadio corresponden a la Unidad de Albacete y a la 
parte superior de la Fm. Loriguilla. En los materiales de la Unidad de Albacete se 
reconocen varios cuerpos que definen una geometría en off-lap. Las variaciones 
laterales de facies observadas en cada uno de ellos permiten confirmar el carác
ter progradante de este episodio. De esta forma, desde las zonas más proximales 
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y en relación de cambio lateral aparecen las facies de areniscas, areniscas oolíti
cas y calizas oolíticas de la Unidad de Albacete (Fig. 10 y 11). 

Hacia las zonas distales, las facies de la Unidad de Albacete pasan lateral
mente a las facies de ritmita calcárea de la Fm. Loriguilla, existiendo entre ambas 
una franja de facies rítmicas con elementos resedimentados. En las zonas septen
trionales, la facies de ritmita con elementos resedimentados está compuesta 
principalmente por areniscas ooliticas, puesto que su equivalente proximal es la 
facies de calizas oolíticas. En las zonas meridionales, está formada por wackesto
nes bioclásticos y arenosos con ooides resedimentados, ya que en las zonas pro
ximales se sitúa la facies de areniscas oolíticas. 

En la Fig. 14 se muestra un esquema de distribución de facies para la parte 
media de este estadio, en el que se diferencian seis dominios. En la zona occiden
tal existe un área emergida, que se sitúa respecto al estadio anterior ligeramente 
más hacia el Este. En contacto con ella aparece un dominio donde se desarrollan 
las facies de areniscas y areniscas oolíticas (zona denominada de areniscas con 
oolitos resedimentados). Al Norte, aparecen dos dominios definidos por la pre
sencia de facies de calizas oolíticas. En el más proximal tendría lugar el depósito 
de calizas oolíticas en una situación litoral (facies con laminación de foreshore), 
mientras que en el más distal se desarrollarían barras oolíticas submareales. Ado
sado a la facies de calizas oolíticas al Norte y areniscas oolíticas al Sur, aparece el 
dominio de la ritmita calcárea, que presenta elementos resedimcntados en zonas 
intermedias. 

3. MEDIO DE SEDIMENTACIÓN 

Durante este estadio se diferencian en la rampa tres dominios (Fig. 15). En 
la zona interna de la rampa tiene lugar la sedimentación de facies predominante
mente arenosas, con desarrollo de facies de areniscas en los dominios más some
ros y facies de areniscas oolíticas. Existen datos que confirman el carácter some
ro de las facies arenosas, entre ellos la existencia de niveles con litoclastos retra
bajados de grainstones oolíticos y cantos de cuarcita muy redondeados (retraba
jamiento litoral por acción del oleaje). 

Próximo a las zonas medias de la rampa se desarrollan facies oolíticas que 
definen un cordón litoral. La parte media de la rampa, situada entre el nivel de 
base del oleaje y el nivel de base de tormentas, se depositan facies de areniscas 
oolíticas (con fragmentos de ooides provenientes de las facies oolíticas adyacen
tes) y barras oolíticas submareales. En tránsito hacia la zona externa de la rampa 
se encuentra una franja de facies de ritmita calcárea con elementos resedimenta
dos. En la parte externa de la rampa, por debajo del nivel de base de tormentas, 
tiene lugar la sedimentación del fango carbonatado (ritmita calcárea). 
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Flg. 15. Modelo de sedimentación para la parte media del cortejo de alto nivel del mar (HST) de la 
Secuencia Kimmerídgiense en los perfiles septentrionales del sector de Albacete (nbo: nivel de base 
del oleaje, nbt: nivel de base de tormentas). Los números indican perfiles de referencia . 
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5. DISCUSIÓN 

5.1. CONTROLES EN LA EVOLUCIÓN SEDIMENTARIA EN EL SECTOR 
DEALBACETE 

La evolución sedimentaria que se deduce para la Secuencia Kimmeridgien
se, puede establecerse en términos de variaciones relativas del nivel del mar, 
producción de carbonato e influencia de los aportes detríticos provenientes del 
Macizo emergido de la Meseta. La identificación de los cortejos sedimentarios 
permite discutir el papel jugado por estos factores. 

En el Oxfordiense terminal (limite inferior de la secuencia) tiene lugar una 
caída relativa del nivel del mar, que provoca el desplazamiento mar adentro de 
la línea de costa y consecuentemente, la emersión de las zonas proximales. Las 
facies deltaicas que se encuentran en las zonas medias progradaron durante esta 
fase de bajo nivel del mar (LST). Las medidas de paleocorriente indican aportes 
detríticos procedentes del Macizo de la Meseta. En las zonas distales se reconoce 
una sucesión predominantemente margosa cuyo contenido en minerales de la 
arcilla permite reconocer también la influencia de los macizos emergidos (perfil 
de Fuente-Álamo, López-Galindo et al., 1992). 

Durante el Kimmeridgiense inferior (TST) tiene lugar una fase de ascenso 
relativo del nivel del mar que determina la existencia de un dispositivo retrogra
dante y el progresivo onlap sobre el margen del Macizo Ibérico. Sin embargo, la 
elevada tasa de aportes terrígenos en los sectores meridionales implica la apari
ción de dispositivos progradantes locales. En los dominios más distales de la 
rampa, esta fase transgresiva viene también marcada por el incremento en carbo
nato y la disminución de los minerales de la arcilla (López-Galindo et al., 1992). 

La progradación durante el Kimmeridgiense de las facies de la Unidad de Al
bacete sobre los materiales de la Fm. Loriguilla se interpreta como respuesta a una 
estabilización relativa del nivel del mar (HST). La acomodación creada en la cuen
ca durante este episodio tiende a ser compensada por la alta producción de carbo
nato (mayor en las zonas septentrionales) y por los aportes terrígenos provenien
tes del Macizo. Hay que notar que a partir del nivel interpretado en nuestro traba
jo como superficie de máxima inundación, se observa un incremento neto de los 
minerales de la arcilla en el perfil de Fuente-Álamo (López-Galindo et al. , 1992). 

5 .2. COMPARACIÓN CON SECTORES SEPTENTRIONALES DE LA CUENCA 
IBÉRICA. EXTENSIÓN DE LOS FACTORES QUE CONTROLARON LA 
SEDIMENTACIÓN 

Como se dijo en anteriores apartados, en los sectores septentrionales de la 
Cordillera Ibérica, existen afloramientos de materiales de edad Kimmeridgiense 
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que ocupan dominios paleogeográficos similares a los estudiados en la región de 
Albacete (Fig. 1). Éstos se localizan, en concreto, al Suroeste de la provincia de 
Zaragoza y en la Sierra de Albarracín (provincia de Teruel). En las Figs. 16 y 17 se 
muestra la distribución de unidades, facies y cortejos sedimentarios para la se
cuencia Kimmeridgiense en ambos sectores. 

La comparación de estos esquemas con los obtenidos para el sector de Al
bacete (Fig. 10 y 11), permite afirmar que la distribución estratigráfica, la geo
metría y el dispositivo sedimentológico de los tres cortejos sedimentarios es si
milar en los tres sectores. Sin embargo existen diferencias significativas entre los 
tipos de facies y modelo de sedimentación deducido, que se acentúan hacia la 
parte superior de la secuencia. 

En el sector 1, la Fm. Torrecilla (Mb. Riela) presenta tres tipos de facies, 
que definen suce~ivos dominios de la rampa carbonatada K.immeridgiense (Fig. 
16; Bádenas et al. , 1993). Las facies de calizas oolíticas con estratificación cruza
da planar de gran escala definen un conjunto de sandwaves localizados en las zo
nas medias de la rampa (clasificación de las rampas según Burchette y Wright, 
1992). En zonas más internas, se encuentran facies bioconstruidas constituidas 
por patches de potencia métrica, con corales, chaetétidos y algas como principa
les bioconstructores, y facies de calizas bioclásticas con bioclastos de bivalvos y 
gasterópodos. 

Por su parte, en el sector 2, en los dominios internos y medios de la rampa 
aparecen facies de calizas oolíticas con abundante contenido de siliciclásticos 
hacia sus zonas más internas (Fig. 17; Fm. Pozuel, Aurell, 1990). Sin embargo, en 
el sector de Albacete, la sedimentación en las zonas internas y medias de la ram
pa estuvo dominada por el desarrollo de las facies arenosas (Unidad de Albacete, 
Fig. 15). Las facies oolíticas son menos abundantes y se organizan en cuerpos de 
estratificación cruzada que normalmente no sobrepasan la potencia métrica. 

El conocimiento de estas analogías y diferencias permite establecer hipóte
sis acerca de la amplitud y carácter de los factores que controlaron la sedimenta
ción durante el depósito de la Secuencia Kimmeridgiense. Estos factores se pue
den articular en los siguientes apartados: 

l. VARIACIONES RELATIVAS DEL NIVEL DEL MAR 

La curva de variación relativa del nivel del mar deducida para el sector de 
Albacete a partir de la distribución estratigráfica de los cortejos sedimentarios 
(ver discusión en el apartado 5. l ), es semejante a la propuesta en los sectores 
más septentrionales. Así pues, el descenso relativo del nivel del mar al final del 
Oxfordiense, la transgresión del Kimmeridgiense inferior y la estabilización y 
caída del nivel del mar en el Kimmeridgiense superior, parecen reconocerse a es
cala de cuenca Ibérica. Estos movimientos relativos del nivel del mar se han rela
cionado con fenómenos tectono-eustáticos de carácter regional (Aurell, 1991; 
Marques et al. 1991). 
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2. APORTES TERRÍGENOS Y EMPLAZAMIENTO PALEOGEOGRÁFICO 

La relación de cada uno de los sectores con determinados accidentes pa
leogeográficos controla en gran medida el tipo de facies presentes (Fig. 1). En el 
sector 1 existen condiciones de alta comunicación y circulación marina, puesto 
que se localiza en la zona de enlace con el Estrecho de Soria. En el sector de Alba
cete, sin embargo, la proximidad del Macizo Ibérico determina la presencia de 
altas tasas de aportes terrígenos y circulación más restringida. El sector 2 repre
senta condiciones de circulación marina intermedia. En concreto para el sector 
de Albacete: 

-Las condiciones de baja circulación implican tanto la escasez de nutrien
tes como la disminución del efecto de las tormentas. Ambos factores son poco 
favorables para el crecimiento coralino y el desarrollo de bedforms oolíticos de 
gran dimensión. Por el contrario, en el sector 1 la mayor circulación marina im
plica el crecimiento de arrecifes de corales y el desarrollo de sand waves (Báde
nas et al., 1993). 

-La proximidad de las áreas emergidas se pone de manifiesto en la exis
tencia de una alta influencia silicidástica. Ésta se traduce tanto en la presencia de 
facies deltaicas corno en la abundancia de facies arenosas en los tres cortejos se
dimentarios. La presencia de facies deltaicas permite aportar datos a favor de la 
existencia de una zona emergida elongada, dirigida hacia el Este, que se localiza
ría al Sur del sector estudiado (Fourcade, 1971 ). La influencia terrígena sería ma
yor en la zona meridional de dicho sector, restringiéndose la sedimentación más 
carbonatada a los dominios más septentrionales. Estas diferencias paleogeográfi
cas se hacen más patentes en el cortejo de alto nivel del mar. Para este estadio, 
en el sector septentrional la potencia de este co rtejo es mayor y las facies de cali
zas oolíticas aparecen muy desarrolladas en detrimento de las facies arenosas . 
Sin embargo, en el sector meridional las facies de calizas oolíticas están ausentes 
y la potencia del cortejo es menor. 

3. PRODUCCIÓN DE CARBONATO. ORIGEN DEL FANGO CARBONATADO 

En las zonas distales de la rampa Kimmeridgiense tiene lugar la sedimenta
ción de fango carbonatado, que da lugar a potentes series rítmicas (Fm. Lorigui
lla). Para el sector 1, se ha postulado que la mayor parte de este fango carbonata
do se originaría en las zonas arrecifales internas y sería transportado mar aden
tro por la acción de tormentas (Bádenas et al., 1992, 1993). 

En el sector de Albacete no existen facies bioconstruidas en las zonas inter
nas. Sin embargo, aparecen niveles de tormenta con acumulación de bioclastos 
de corales, chaetétidos y algas. Este hecho permite suponer la existencia de zo
nas colonizadas por organismos bioconstructores situadas al Norte del sector es
tudiado, en las zonas con predominio de sedimentación carbonatada. Por o tra 
parte, la presencia de abundantes fragmentos de algas induce a pensar que estos 
organismos contribuirían de igual manera a la producción de carbonato. 
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6. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos del análisis de facies realizado en los materiales 
kimmeridgienses del Noreste de la provincia de Albacete y su comparación con 
sectores septentrionales de la cuenca Ibérica ha permitido establecer una serie 
de precisiones en torno a su significado estratigráfico, sedimentológico y paleo
geográfico: 

1. Se han aportado nuevos datos sobre la distribución de las unidades li
toestratigráficas. La Fm. Loriguilla se extiende desde el límite Oxfordiense
Kimmeridgiense hasta el Titánico inferior y se encuentra en relación de cambio 
lateral de facies con las margas de la Fm. Sot de Chera y con la Unidad de Albace
te. Esta última unidad engloba las facies arenosas y oolíticas que se sitúan en las 
zonas más proximales y se diferencia en las calizas con oolitos y oncolitos de la 
Fm. Higueruelas por medio de una discontinuidad sedimentaria de carácter re
gional. 

2. Se ha reconocido una unidad limitada por discontinuidades que se ha 
correlacionado con la Secuencia Kimmeridgiense definida en sectores más sep
tentrionales. Esta secuencia se extiende desde el Oxfordiense terminal hasta el 
Titánico inferior y está constituida por tres cortejos sedimentarios que repre
sentan sucesivos dispositivos sedimentológicos en la evolución de la rampa. 

2.1. El cortejo e.le bajo nivel del mar (LST) está representado por las facies 
arenosas y margosas de la Fm. Sot de Chera. Durante este episodio tiene lugar la 
progradación de un complejo deltaico sobre los dominios más externos domina
dos por una sedimentación margosa. 

2.2. El cortejo transgresivo (TST) está constituido en las zonas proximales 
de la rampa por las facies margosas y arenosas de la Fm. Sot de Chera. Hacia las 
zonas distales esta unidad pasa lateral y verticalmente a las facies rítmicas de la 
Fm. Loriguilla, definiendo un dispositivo retrogradante. 

2.3. El eortejo de alto nivel del mar (HST} está constituido por las facies 
arenosas y oolíticas de la Unidad de Albacete y por las facies rítmicas de la Fm. 
Loriguilla. Ambas unidades definen un dispositivo progradante y presentan geo
metría en offlap. La rampa estaría dividida durante este estadio en tres dominios: 
un dominio interno, con sedimentación predominantemente arenosa en el que 
se individualizaría un cinturón oolítico litoral; un dominio medio , con desarro
llo de barras oolíticas y arenosas submareales y niveles de tempestitas, y un do
minio externo, con sedimentación de fango carbonatado. 

3. La diferente naturaleza de las facies observadas en diversos sectores 
marginales de la cuenca Ibérica es interpretada como debida a un control paleo
geográfico local. La proximidad del sector de Riela (Zaragoza) respecto a las zo
nas bien comunicadas del Estrecho de Soria permitió el crecimiento de arrecifes 
de corales en las zonas internas de la rampa, y el desarrollo de sandwaves en sus 
zonas medias. La circulación marina fue más restringida en el sector de Albacete, 
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debido a su cercanía a las zonas emergidas del Macizo Ibérico. Esta restricción 
combinada con el mayor aporte de materiales silicicláscicos, redujo el potencial 
de crecimiento de los edificios arrecifales y disminuyó el efecto de las cormen
tas, cal como refleja la menor amplitud de las barras submareales oolíticas. 

4. La distribución escratigráfica similar de los límites de secuencias y de los 
cortejos sedimentarios observada en los sectores comparados, muestra que la va
riación de la acomodación con el tiempo (cambios relativos del nivel del mar) tu
vo una evolución similar a escala de cuenca. El mecanismo que originó esta aco
modación está relacionado con cambios tectono-eustáticos de carácter regional. 
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DEI. BROJ'ICE EN ALCARAZ 
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a ltnud Por ~odm:i. de~ OOt.a y en dir«:el6n sutell-tC J(IS r.;li l;\'Ctl $4... \'Uélvcu rob 
:11btuptos, L"Onlorm:;indo un f11i$lli t' ilpicu de n1o ru.iU\11 donde la nt-.iy;x clcv11cl6n 
iC' IO('Jli t.1 c u los li98 mt:rros <lci P.i(O ti.e t;is Almcn:lr'.t-s. 

El vidk del cono ..11 l1n f l'Uc~1if• 1lt l l'il) G11:t•tihncna coo~1uuyc: un Q.'fY.1'10 
rt'.l.:.tti,•mu!Ott" f:t\'Ur.ab lc ()Jl1'1 Ü.\ ll.l)C)tf.~ :.tQriooli" flumu un c..ie en dJtc<'t'i6n Nl! 
.SO <¡u l.' comunica al norte con los t..l:1ft1>:i l it MoudcL y had:t el -.ur }' .~ur()C)tc 

con d Ali.o Ú-u:ll.lalquivlr a partfr de l:t p-roluclg:J!'ihn tr.11u ral tk:1 propio \'Jill~. l!J 
punto m:i.9 b3fo de ~$t:I ~r.in óeprcsión .!< 1ucali2ol en W f•h"I a lufl T)<l 1\t-ctiv,,, lt' 
nnti:lndosc porcndm:k de t$':I (;(>ti&: c,'(JOjUll'IOS d4.! lOJll!lS r C:ctf\'1'$ :u1\ C.:..\C:;f::Odt)$, l,Of 

rcHe' '<!!! dC' la. 5lt'r t a ck1 Jtt'lu1.nbl'!U' <uu 111entlS pt l)nundado- que lo!i de l.:i '5lér ra 
de Att;:,:anit. $Jllt-fttldO:fC tn 10011 nictroJ '" .21rJ1ua m.ca,i:a 

a WUr.I~ t:.'>lCtc05<6pi1 •• tk 1. ,l,.Xl!(r.di:;a ~frc::;. lO~lbUfÓ l:a !Ja~c: tlt: 1:1 
p rOJpet"t:ió n t t'llllu d :i ~re- C.il.t t~nill>rlo. Se t':X.amlnarun pares u esC'.d-n 
1 t?0.000, "u(;IQ dio' 1987 p:u:t locuJ lz:at po51hl~ ~O•>fl•llt'UI) qu<: 1rud1cr:an ~ 
!l :mtl~u-:i1 (U:up:idot1t~. F.n lOC:IJ b:i.n údo ID:U'c:ados 2;; JnlnlO:t p~,i;("riornl\'ntt' 

cornprobldo~ con el 1r.1l~2;o cJ.c ~mj:>I), f~ l t' olktcxlo llt'.V6 a ttrort('.r (()(ltl 111 ~°' 
tu&, pbr 11.> que a l;a \'l.7.~ o:.:uiununn nut..,...,.~ JJU&1l1,., d ctccl2dos !IObrC' el tertcO<> 

Ct.10 tstc .):lstema, b1\2do en l:i <:OO:l_l)rCJiOO.ciOCl d(; la tUa)'«>fi<t de '"·' clc:\•:1c1onct1 !I 
pan ir del t c:.C()ft1dtl S-i '-l 1;(11~1h·• ) del 1<::rt1torlo a qut llc\'Ó 12 \•ct1fi1::i(:i(111 tk !~ 
puJJtOS idmtiílcadbs en W ín1ografra..~ ~t'rr:t.\1 ticnws ro111¡1ka:.1do l• 1~ri n)Cr.1 f¡¡~ 

dd tr-.tl>:tjO tk C:tmpO 

A f\:.)111tidO hu io ldo111Qdl~:u:i6ri de ~l f")¡<imlen106 de12 ~t Ji.:1 Hr1>11 
e-.:. :.t.d«:m1\ tk' y:w:imit'.nt<K de 0 1rus mrm1en1t11'. ('~ l•"» üti..W de ti nbd dd Bton--
cc 22 dt etlos- i.c l.Orr~pu1uli;tn oon puntoJ pr<:vl:am~ntc sdl2J:wt<.s ~on <'l ('lit(' 
N..-&copo. loailli:ándolié lu...: l'd.\:.11\to ia p:iHi r ~I rc:corrll.M• st11.tcnd1k.v de- l:L io 
na. ·rodo$ fO..e; ;a.senta:n1icn1r->S n1cdt2no;; y ~V"-'J><Jc:tt.. a~¡utih.~ que c:uein:in con do 
pó!iho, han 1ldo iuJUd<n rnedi:utl~ c:I :anilll:!>I~ Qtct(:o:;~óplcn , l.o" rkfn·¡_., ra~•· 
nlicntos -sou pcquc:ñ:a...<;; ins1:il:idone.s p<>r dt'b:t.,lO de IOC>I> m.e1N)~ e:uu.lr:t.d-0$., M 
nin9Un rtpo de cellenn :itqhi.:n\~•¿c• t.'i • y por 1:1n10 d1ffc~lme1\1c oWr,·;ablC$ a 1~ 
\'él i.lie lll fc.1wg.r.üú. aét-o 
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1...1 Mr:Alu\.dl fa.se del tr:Wlljv \l.t~ t::ampo. IU\'O romo obj~'º (;(i1r1pr<>l,:tr \l. l .1 
•pt~lX-'t.'1.'4Óll C.XlCl1SI\';• 1dt:J1lih\":ahi f loollnba tQdos IOli ~:ft:f\l~mtcntOS aia-

li 'tUe!i. l":ln ello . ~ rcilh'.ó u nn. l':lllQp:ldJ d e •pro,pccdOO it\ICJlAi \>a~ en dos ro 
n.:tt que 3ty,rc:u1 uuo:I $0 Kou cultd:rados. un;r sel'°CCiQn;kd;i pru cons•ilutr un~~ 
p~OO prin(;ipitlOlt:ntc ll:lflQ localizaJ.a tn C'l \'~le del rtn Gua&ltu~n¡¡·, y Olta. 
pQrtt.1t:1~e tntnhl.&n dt' un (?iCCn.:so ll:tuv. pero • lw:i.dQ en un:a zou;:a (k 9rc:srccf2 
l.:a prospccc.tOO·M.$1<.'rni'ltl<;:i (11,1 ctic.is Att:l.<i dJo i..--omt.~ t"t:'$Ul ti'cit• 1111!l i.c:tte de nue: 
"IX )'al!lmtc:Ol\)lf tJ~ l.:a edlll tlet 1 Uu.ro, romano' y, •uA...-c totll, , de fpoca11 po~l(. 
clorc:s. ptr•> $ÓIO s.:- 10<:~i.-aron tcc-.11 }·a-c:irqie.i1to:1 dt: txX11.tcñQ 1;am:ulo dt lli edad 
d:C'l Orom.·t· y uoa 11i::tlJ: lle halllllgt» 1UChf•1\ t.le ti&!' mJ11n1i; nl\Hncot(.I. ·(2lC:$ resul 
«ldCJ~ .1.•CJll tuc.c aupof1C1 qu~.' ti tr.d-.>2jv b:is:i.Jo c1\ la fotogna.li:I 1~re:i h.:a ptrmufdo 
id(t1cirjcar 13 pr:i<.i1c.:1 101alid;1~1 de los y.z.clrmemO!o en t'I tc:rrif1Jtio c-~tutJtad•, 

RECURSOS MINE:RO~ Y YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 

l .:i \'Cl.2 l.'\lpñl(;t1 de Lll <::ualla dd PQA> k: r ncuc::t11r:.a ,;ltu:1d:a '.I UtK.l\S 3(M1 
mc-tr05 .-1 ~ure,,1c &: Alar.u (AJbit.LTtc) SU" r•>t>rih"n!td~ UT>.1 Wn! '\1S "2• 
.¡ 279.72 de t2 111>f:i s.41 ALCt\Ri\1. ~•:1 mna !oc uhic:a dc!idt' un pu1110 de \11i;t2. 

(Ql.'tÓf'lit::o y n)(lrfol(;glco en l;1 cCJbi.;trur.) c:ihulu de la.i\1e1i~.111u)' }1tó11m-a. de l:a 
J1<1'1C t,q1teftt.1~vnaLtlc-I pf¿<bi:tÍiCl) extetno. U w.ina;11fl:1t."ibn, e<•n1puci;to. princi· 
palnieo1c pur- n1:Jl:l<IUil', ~ IQC:tli.1.2 en 1:1 lai.l'-."t'~ h:.lj~ (le un:. llneít de: n:)1<:v< tos· 
ma<la. wr t~ll~~·. ;11•c:1~>) JrciU~• n>j;a~ <I C:I tr~lco 1n{~rlor. ·a u1hti't.:it <.t ffl· 

L'ut 111r.1 Ml el c:onr:.11cro entr.: c~lOS nuocri:.&h•!i y un nJv(I dolouÚllCI) de: c"11>r \'t'<· 

<10110 del 'l"rl:as. ta pr<1,p;:u:i(>11 M."ka1v;a de otnt~ irr;o:t<t c:ktndt umhl{-n i;c bb><'r• 
~() 12 cxls1en<l.a Jt" an'l'líJSl,"All ~' arctlW del T ristJ, 01'> (lfri:ci6 rc6-u ltados p~iti,•o.i., 

:.:unque C'.S mi; que J'n.11>abtc b existencia (1tí oti:to; 1n1r.er1llnounrs dt i,;iior•:, \21 
CtlJnoJ-~ \J(X:URlc-1t:t:l en et 111apa 1n("l:tl<'ltrncUca ~:L la. :r;l)nl <k 1•111.errt:t de ' 1.ade· 
r2 flG'- lf" Ho,a 71. 1914). 

En c:I ~l~tcn):t th: rt:r:vt(ul:1 l"k muctlfa> s.cgu!do ~r.i: lí' (".ll':u.::ttrl.z.ocíón cum
(l1i!J1lva dd }'Uir11.irn11 1 nft'tlltifero • .st' h~o tenido tn c11é:tlt:1. l:v; posibles '"Jri:u,'.:iO• 
l\c;<; de J¡i n úntJ:21lZ!lciÓ1). <:on cal moti\'0._,6C': l'Ct."QJ!,lÓ u1t:1. mu C"S1ra gcner!il ald.ht
ria t Pi\3 1%), y \O.e Intentó cuhri r lfls :.t()ro .:lm:ul:tmt:nt·c t;lrn Uit'.11"011 Je toogilUtl 
en los qu1; ~ det«!!I la ''tT.I :.a p:.lrllt (le llllt'\':lS n1uc:11cras 1on1ád:&1 e n cre.S' z<1n~1! 
dt•nom.in,daS A tl1A~)Otf.1, IJ.1PA}3Ó9) )' C (~.A~~70), qU< o:dn .11CpllTlll\i:t1o. cl'lttc ~¡ 
¡x~ t11 i.;i di\t:aile'.til Uru::&l tl<' v¡>U¡1i~1t1.-'0 llK'Cr~ Paa la raJjwd(in de !l)f 2trfillsi i 

dt.• ll'.,_.. tr\litC.1'11~ $C hll cmpleadO la 1 ~·('olc:1 de-rluocc!ii'.cnc1a de: ra}·Os X 11~ :i.o:lli· 
tt." lT /1 ni.A 1 \ tran_\kmo111r;L<hi u.na t:ntllf><.'~ión im:gullr ~ IO> 1n;ttttl;i.ks., <'ir· 
\•t.111:t1at1W <ji.tC' se c.:oPJ.ider:i fil)• u~l, y:i. que t:nnbil'fl ocurre en QU'.1s 200;..-;; pró~i 

m:as u tudJ.;idas (J\.Jot11ero ~t ¡tlU. 1990; \4onlt:r1>. 19911 
Oc tr:ut.rd1.1 «t11 bltl tll:!'tUJi :uJos "b1er1i~ ...-n l!.1. lltUS.prtciÓfl.. oJx :;i¡1unr2r 
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la cxiMc:ncia de 11rt:1 serie d~ ?Clmlc-nu~ t.lc l!t <'(bd del Rroocr. 1t r<11ci11J•>$ 2 lt. ' '<' 
i :s \tlGURA 1). que: podrillU hllber ~p;o,·c:ch.:tdo esos ct-'CUttiQS m1.ocr:i.lt:$. En ial 
$~':tlli®, tu ~I pd11adQ de Arrv}'Y t.k IWI Ábnt~, 11ftuado .a una ill!!r:utd.a l.inc.tJ de: 
j .jOCJ merms rc~pec:r'' a I~ ve1:a, •~o l:t 1ntsm:a 01::.rgen del Q1> Al<'2:r;tt. y <:(ln llu IJ. 
CU 2cccsu, k n:cog.ló un trJgmc11tt1 l.lc .iuittc:r:U (uyt1 :tn~ l i• i ' ttJ 1'llrrchlú l;a -l i• 
jtµlcntC' t:omposición: 

Ar-'1.tst\ 

P•'),?4A 
PA3394H 

l't XI l:i• 

2. 070 l.029 91. I< 
:i 244 o.~e1 94.7~ 

,. 
nd 
nd 

<.937 O.Q .. I i) 29, O.OH 
1.63 1 0.0 16 O. lóS O.<lt I " 0.5M 

l2 proc:w:dc:nOa de ~tt! m1naal i:.o la m incritfir.adón de La C:aslila del l'ozo 
c11h~$CUltt: 1>r~lblel"oi1 IO'M!iOOS cm i:'llt:IW d tipc.i Oc ~;t (amti?l<.11 y tilfz:l en 
:imb<>s nlio!i). ru1 como lll tr:i1or.acló1l ~On\~i1 i,":I, ~1-. t:t q11~ h)f nivel~ <Je A~. 
Ag. Sb. Fe: r Ni se: cncu t'lttr:u\ <kn1m de los lntct''-'11ci.;; lk ta mlncralWcl(11\, .111n· 
que con tt'a<kn i:i:i-. ) ilua.n< e-a lu:s otcc-n10s 3uperiore!li. En el c::t.\U dt S4l y Pli, 
nuc:r..Si; i¡tu:ll, ;iunquc ~c..11) ch:rnc:nfus (le linú1adn pre:scnda en la 5erlt. de: antilbdir;. 
lo cual no s!gniflc::i que nl) f<irmen o loroJur:i..n p:.r,() '.Je j,i rut.sll.i.1 

0 1ro dcmcnco par:& definir I:& meinlurgbl en l:a. tcgtbn es ra 1\onc:i i1po P'-21 
tnclJ rrt<JSid11 en JLtipt•rfk-ie eon t>I yaclnncinc• ~ P<'ñit dt'l Cut"f'\O Sf. ~lÁ~llN.\ 
1), cuy:. CO•))J)(~jCiÓn et b Sigu..i.('l);lC; 

A!".'ÁllSlS. 

PA3691 '" o. t!<l nd ?'i.63 
.. ... 

od 0.068 tJ.t>V7 

,. "' 
mJ nd 11 .u .1~ 

De acuerdo can CSI()! vaJon:s. csra punr:a podtf:t hihct .$id<> t:ihr1 e;:id~ ..:.-n~ 
J~ n1i~n\c.,1s m:ateri2lc• ~1vc K' 1:1,i-c.ut.'tlrr:u1 en La Oulll~ tJcl l'11zu •. 

Los ctcment<)S ~l\',IJ~d(.loS pernU1en á.lguno:1 COmtnl:l.ti0$ ~rt l:t :tni• .. itlad 
mct!lhlrglc1 C'n bt mn:t. En prlruc:t.h1sar, <:lll:lbl~t.'ld1.> .... 1 pt"t>IYAhlt' vfneulo f'Rtf\"' f!"i 
n1ittcr.lll del pO:blldO O< Ar-royo de: lru Álarll04 )' lll mJoet:all:t.aclón .se pl:tn!e:i un 
:a.')'JH.'\'.U• hucrt•antr. •:n rc:Jcrt'ocl:. a.I control de los N:cursot ('Conólnlco!I tndc· 
pcndh¡n1C!t'l~-ll lC! ele¡,,. d i:itrlbuc;J6n y tltlll:iaño dt' los y;1cimfcn1oa, do:s-dc llltt cla
''CJ :tc-guld11.$ [Y.lr.t ci>11nt:1r l:i C:Xisteoci11 Je 11.lgúo lipO lfe it:rnqui?.:u.ión 

(Fc-rnindét·Mlnnd:J 0 _1dJI 199!) 
En um pnmer:i. :iproxtnt:1clc'm. ~ obsuva c:óroQ J:i 1u;1rort:i óe t()) a.senl.-· 

mu:-ncus 1nyc.01~L~dw .:te: eocucntnto ('O tos rell t \'r.s t.V>h1)(12n1e11 OC l::is fJc1r:i.$ <le 
Alcaraz y Rclurnbr:tr próximo~ U valJc tlcl rfD Gu:tdJJJUCll'.t. Lf>:\ l>C~ll:l(IQ\ ,.. .. 'ti 
16¡¡.11 priuclp;alrnc-rue l!Obr<" «-rros :di h1dos. ~ml:al$ladoti )~ plt.'()$ «4.".lrpidos ~111c 
K loc-.a.ll:Qn ~n zona~ ~1J;u1 fldlmcn1c dc.(cndlb1cll y .:.,ncorodos 2 rc«1~<1s c:c.u· 
n()mlNJ$ t:CU)tr~~dl>b A.5.(~ i.:t d111t:l.ncia. lllk~I n1t:.di.a.C'Y.i.&tmtc m 1:re kU nueve: ~ .:l.· 

CitniCOIOS R'ISIS 81':.1Ude$ (Clllt~ C), 1 j }' 1),5$ 1111) r l:i ~\)IU de kCAUQ CS <lt' ., 10 IUC:· 

tros1 mlcn1~ que :l lt- :truu d~ te.l(itil{t.> r4 de :!l.00 niett(J:I ¡\'L<'Ollh, loJi o1n1piit!-> 
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csp;k~ QLt;titntn de apca"iOndc r~ ranNtl ,e- Jaol.tnnaacau wun 
U.a de lnt ~Jmk:nc~ ~º" cbt~. 01rarw..-;1bt., rn gn111 ~itb al ro1tt dr 
len r.ldrolottti) íatrcdoJoJ (}(-(•.o~ tf11 j. hü.~rcn ptOct11.-h ccon6mkas rompk 
rne11111r1a..• r én ningOn ctiO l.a exl¡tcooa ck e!\l'C"('l..llillM.ión por p:irtc: \lt kJIS p!). 

l)l ~lcit> l lb tl\Ít"re:llt'Ll.s de umañu ol'N:TvlldA" "Httr l•J\ )';I~ 1mu,;:n1ot., puulc- arl

llul~ 11 1:w:-1otc11 no lcr!i~u1cos~ d:iiJi l.i n1h1ho1 t:ioc ala ~luhal de IJ dlf~rencc:t-

'"''' ~ 1nh1c111llz11tii',11 dr I~ C;i:-1.ll ls del Jlol(\• n o 1.\>n•clt1J)'C' en ~.rtc w •ltcxt-0 
prucb;1 ~ oiu <l4'dicJc1b1l «C>tU:..tnfC:i. fund;unc:nt:dn11:ntc rnc:1;ihJrglca por p;¡rtt 

W un(ldi y11<.in1i•ntot flUC «wnrnla...'ian la ptU'11k'rilwt \ 1.it\"\ll:k'l(M) Jt• ~>» nieu-
lc~ 'Tanto l.l t«:nc:tlQf?:a bi~io ucilU:•tb tr.i."Plt• f!U C'l tlcK•)o«Jmicmo dcb ak"; 
"'ºº t..u~n (()fhl~ t.1 tlp<o 1 4Jl)CTthmifJt11lr hl'• ) .&t.tnlictttl>ll 01utli:adnis., "'"'l .ll t.i 
hip0tnl• t.kl <.vi1.1rr k .. 21 1lt b: mtt::llu.~ en U mn.a 

t•n 2)Unl0 ttlC\2tltc. tl~ dc<b.t.11 punt.11 ''P"' PJtnwb kx.~ en utt. ,,._ 

cin1wittt• lk. 1..ctwdM" 1~0 (ft(,l RA ll t na t)flti/in "'6Ne tu ()(~m podN 
PfU\'\."IUr dt' l.;1 l"~•lctNXJ de: un i.nttn:ll.lul'k• (Oflt('f\.i;JI, til ('(WllO"' tu documcn· 
l~Ol.1 ~((t ti mllrfll fFc:rtund.:-.t:·!-11r;anll.I t·t .ilil t~\J .\) Stt ol5Umc. on C' lU,.tt' 
11J11~011 ;1,iJl\IU que kUgi.cn b cU-cul"lltlón (t(· flW'U.ll t• ... 111 qur "IU producción f!N" 
por1..ICt1t111.i als;(1n 11r11> de <:(111trol Jo l~~ b1m. ~· ~I l)\IMJ que t·I ruiner.d dt Atrnyo 
de ltu AlaulO' l11 1n.1n11t 11pll Pah1,t.l ~ 1'tf'H t!ILILr1.a lndlc1n<)(• un:& mt·t~ lursi:t lk e~ 
f'fU,"\C1' Joc:d f~c-1 lml'º'" inl«'Qt:ad~ en ta cconv1.11Ju tl<nr~ru:•.1 ~~1 p<~(::Jlón pc>dna 
lfnpllc-.ar v1 .. nr.1p• en la c.-s-ftn dd JiT<tll.itt• ~•l('l.i l, 1•il 41"n'1 0<.·urn can llJ!. Mr-· 
l11<JUU.. a'C'1.ih\ !>' •Qllnpan!for.ma ... pt."t'n t 11 1 'f'M\"111111rf:l l:t fla._<;e de ~;inl7..actñn 
('\_"'f)lll(Jollf.'11 \)e l;"llt"" 11<'lf)\~ 

NOTA 

'-11 ~radt·(lml('ruo al 1CROC • lgnlf< 10 MontC'rtl) ':ll\'ado' R.c.t\'tr~ l"'r la 
rr":t ll1~·1<u11.lc ' ' "' ~n:lll~l!t qlJlt" ~ pccllC'11t.a11 ( 11 .. ,.11 1r,.h:1jo 

UlJILIOCMAH A 

fl l11.l•, • ll ._., • ..-.--. A!'UW"··~ l .... rl'" .. 1" ,..,._., 
_._,.f( .. ~)IJ..Mlt.\-'O• " -ff•'-''ou ros~t "' ' u 'M\tlTl"f e tt.99r. ·~· 

uc..C.lkUhtt.Jdili...,__tt"l'~.tti ~w,.......,w~~n·•~ ~ ,.,,.. 
J* r I~ .......- 1 1 .t"tJ.J1o 

-41•'-''0fLMJLL'\l).L, " . fU.'..l-..::otl f'(t)o"l 114 • n "''' "''-"' A • MA•n.' (,, 
\t~:fl •tM ttouc 'W-••'.U~ "'•tt>q .. "lt• •- J\ '' 

1· 
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1994, #34.



1~6 

-tltl'i~'UCLt'O\íl' w '11.. t -.,.11, e ''"'' •nt.-.,.v,.11 u.-1.,...,_ ••t. 
\itKO•, llo1itt!l'I at IJ Jaol:lk.IOD ~"'* 0.-llllUll'Xc!c b ,\r~ ... vtvW"-' ~"' 'llHl ""t-1'' 

-t IJI 1, V ¡ ¡<jj\ l.• tt-llk~fll• Jt fj At'pr . Madrid 
- lll »l. 1 WlVr, t ltt 11 ;~~ , 1 ru. \ "\ klJji\.l, 1 M 11 IJ'}\t! Alt.¡11• •llnl'l.dWlll~ lit t. ¡.... u~ln. 1~ i.k.. 

l'«WXl!J M.irh:rb .. rt•'Wl••,. 11•IU«llkt ót e o1 .. , ·r~ 

-\tll:aHT{lltl 1 11•,.)ll a... •1h-1CW •1.1A1q..a cata l~ .lt;l llt•oa.-c • ~ ""' t.t l'T 
........ ,.:.1 ·~-... . "'"11'""---"' «Wllnil ,,.. .. .:.. """"" ...... , •• .,.l~' 

"'i \lll!! T 1 l\'lt..i L.. l.J.-tdo.l lt"""• rl M ~tu IA'C'.ioo.-.. ..,._,..,,_.,. .~1u. .. JU.•, 
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ESTUDIO FLORÍSTICO Y ECOLÓGICO DE LA LOCALIDAD 
«CASA DEL MONTE» (ALBACETE). DETERMINACIÓN DEL 

POTENCIAL REGENERATIVO DE JUN/PERUS THURIFERA 
E INFLUENCIA ANTRÓPICA SOBRE EL MISMO• 

RESUMEN 

Por Jorge de las HERAS IBÁÑEZ 
María José RUIZ FERNÁNDEZ 
Eusebio AGUILERA GONZÁLEZ 
José María HERRANZ SANZ 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos 
Universidad de Castilla-La Mancha 

En el presente trabajo se aportan algunos datos sobre aspeccos ecológicos 
poco conocidos de los encinares con sabina (Juniperus thurijera) más meridiona
les de la provincia de Albacere. En el mismo, se incluyen datos referidos a la ve
getación de estos sabinares, así como algunas características fenológicas que des
criben el estado a(_1:ual del sabinar. Por otro lado, se analiza la influencia de 
Quercus ilex subsp. rotundifolia y de Pinus pinea en la regeneración de la sabina, 
poniéndose de manifiesto, asimismo, el efecto del pastoreo sobre ésta. Por últi
mo, se analizan los suelos sobre los que se desarrolla la sabina, destacándose al
gunos parámetros edáficos de interés. 

INTRODUCCIÓN 

La sabina albar (Juniperus thurifera) se caracteriza por ser una especie muy 
frugal y rústica (CEBALLOS & RUIZ DE LA TORRE, 1979). Prueba de ello es su 
capacidad para ocupar zonas en donde es imposible la existencia de ninguna otra 
especie arbórea, hecho éste que la hace una especie insustituible. 

En la provincia de Albacete, se pueden encontrar numerosas manifestacio
nes de la asociación entre encina y sabina. Las formaciones en las que J. thurifera 

• Estudio subvencionado por el Instituto de Estudios Albacetenses. Excma. Diputación Provincial de 
Albacete. 
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es la especie principal ocupan una superficie de 20.000 has, siendo los términos 
municipales de El Bonillo, Viveros, El Ballestero y Ossa de Montiel los más re
presentativos (VALDES & HERRANZ, 1989; HERRANZ, 1988). 

El área de estudio está enclavada en una zona marcadamente agrícola con 
gran parte del territorio destinado al cultivo de cereales de secano. Este es, sin 
duda, un hecho importante, ya que estos montes «isla» constituyen una de las es
casas manifestaciones de bosque mediterráneo existentes en las proximidades 
de la ciudad de Albacete. La vocación agraria del territorio va ligada con otra a<:
tividad antrópica como es el pastoreo de ganado lanar , lo cual se relaciona clási
camente con la degradación de la vegetación y de los suelos (DE JUANA, 1982; 
SÁINZ & COMPAIRE, 1985; DÍAZ et al. , 1988), así como con la regeneración de 
la sabina (CATALÁN, 1977; CEBALLOS & RUIZ DE LA TORRE, 1979). La in
fluencia de estos factores así como de la vegetación propia de la zona de estudio 
sobre la regeneración de Juniperus thurifera, serán motivo de estudio en el pre
sente trabajo. 

Con respecto a la influencia del ganado, es destacable la existencia en la 
zona de estudio de numerosas vías pecuarias (cañadas, cordeles y veredas) algu
nas de las cuales, como es el caso del cordel de Lezuza, provienen de la parte 
oeste de la provincia (Campo de Montiel) , en donde existen extensos sabinares. 
En el presente trabajo se extra.en algunas conclusiones relacionadas con el tránsi
to de ganado y la posibilidad de ser éste un importante vector de propagación de 
la semilla. 

1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

1.1. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La localidad de estudio se denomina «Casa del Monten, y presenta una su
perficie total de 793 has, de las cuales, 245 has son de monte y el resto, cultivos 
agrícolas. A esta zona se accede por la Carretera Nacional 322, en el tramo de Al
bacete a Balazote y se encuentra situada a unos 13 km de la ciudad de Albacete 
(Mapa 1). Por tanto, la localidad Casa del Monte se sitúa en la provincia de Alba
cete, perteneciendo al término municipal del mismo nombre. 

La altitud media es de 695 m y el terreno se corresponde con la zona cono
cida como «Los Llanos» de Albacete. 

1.2. CLIMATOLOGÍA 

Según datos obtenidos del observatorio de Albacete (Fig. 1), situado a una 
altitud de 674,4 m durante el periodo comprendido de 1981 a 1991, la tempera-
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tura media anual es de 14°C. Para estudiar la variación del ciclo anual de tempe
raturas se atiende a los datos medios durante este periodo, así se obtienen aque
llos referidos a los siguientes parámetros climáticos: 

-Variación anual media u oscilación térmica: 19,6°C 

-Variación anual extrema media o índice de continentalidad: 33,4°C 

-indice de termicidad: 23 7 

A partir de estos valores, se desprende que Ja localidad de estudio se en
cuentra enclavada en el piso bioclimático mesomediterráneo superior (RIV AS 
MARTINEZ, 1981; 1985; 1987). 

La precipitación anual es de 329,69 mm, por lo que el ombroclima es se
miárido. Por otro lado, es característica la distribución anual de lluvias entre los 
distintos meses del año, según la cual se producen dos máximos de precipita
ción, uno en otoño y otro en primavera. Igualmente se observa un dilatado pe
riodo de sequía estival que denota e1 marcado carácter mediterráneo de la zona. 

La ETP anual, es de 796,69 mm, situándose el valor máximo en el mes de 
julio y el valor mínimo, en el mes de enero. Los déficits hídricos anuales se si
túan en 466,94 mm, siendo los más importantes los de julio y agosto. Además de 
estos meses, hay otros en los que las evapotranspiraciones potenciales superan a 
las precipitaciones, pero al existir una reserva de agua en el suelo las plantas no 
llegan a padecer sequía fisiológica: es el caso de los meses de marzo y abril. 

1.3. GEOLOGÍA, LITOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

El área de estudio pertenece a una amplia zona que se corresponde con la 
depresión del Terciario de Albacete (I.G.M.E., 1988). Afloran en la mayor parte 
de la misma materiales de este Periodo como son las gravas, arenas y limos con 
encostramientos carbonatados a techo (Plioceno Superior). Además, hacia el 
Norte existen depósitos del Cuaternario, que se componen de gravas poligéni
cas, arenas y arcillas (Fondos de Valle). 

La zona tabular de la Meseta en la que se encuentra la zona de estudio se dis
pone en pliegues suaves con ejes alineados en dirección E-O aproximadamente. 

Los materiales correspondientes al Plioceno Superior, además de los sedi
mentos Cuaternarios son los más modernos que afloran en la zona. El Plioceno 
de la Depresión de Albacete se estructura en varias unidades separadas por dis
cordancias y que, lateralmente, presentan variaciones de facies. En concreto, se 
puede decir que el área estudiada destaca por su diversidad litológica. 

Cabe señalar sobre los materiales de la depresión albaceteña el desarroJlo 
de importantes costras carbonatadas. Este hecho se confirma en la calicata efec
tuada para el análisis edáfico, donde la costra caliza aparecía a una profundidad 
de 45 cm. 
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Para definir el tipo de suelo se eligió como referencia válida una zona aleja
da de caminos y cultivos para evitar influencias externas en Ja configuración del 
perfil. De esta forma, en el perfil de suelo se observan dos horizontes claramente 
diferenciados, acabando en un horizonte petrocálcico de consistencia rocosa 
(Foto 1). Este tipo de perfil responde a la nomenclatura A/C y pertenece a los 
suelos pardos y pardo-rojizos de costra caliza, que son perfiles con CO~Ca en to
dos sus horizontes. Estos suelos se desarrollan sobre materiales calizos pobres en 
humus y bajo un clima que varía de mediterráneo semiárido a subhúmedo. Se 
trata de suelos poco profundos y sin horizontes orgánicos o, en caso de existir, 
éstos son muy pobres (MONJE ARENAS, 1988). 

La presencia de costra caliza, se considera anterior a la formación de estos 
suelos, pues el proceso edáfico que la formó requería unas condiciones hidroló
gicas y climáticas distintas a las reinantes actualmente (DUCHAUFOUR, 1984). 

Según la clasificación de la SOIL TAXONOMY (1975), FLACH ( 1978), el 
suelo pertenece al orden ARIDISOLS, debido al régimen arídico y al bajo conte
nido de materia orgánica. El suborden es el de los ORTMIDS, pues no existe nin
gún horizonte de iluviación de arcillas. Según el contenido de materia orgánica 
los suelos pertenecen al grupo PALEORTMIDS y al subgrupo TYPIC PALEORT
MIDS. 

1.4. CARACTERIZACIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Dentro del piso mcsomediterráneo, en la Península Ibérica existen tres se
ries de encinares, dos de ellas típicamente basófilas y otra netamente silicícola 
(RlVAS MARTÍNEZ et al., 1987). La vegetación de la zona de estudio pertenece a 
la serie mesomediterránea castellano-aragonesa seca basófila de la encina Bu
pleuro rigidi-Querceto rotundifoliae S. Se trata de la serie con el área de distribu
ción más extensa de España y su denominador común es la existencia de un om
broclima de tipo seco y unos suelos ricos en carbonato cálcico. 

El encinar que representa la etapa madura de la serie, lleva un cierto núme
ro de arbustos esclerófilos en el sotobosque (Quercus coccifera, Rhamnus lycio
des, etc) que tras la desaparición total o parcial de la encina aumentan su bioma
sa y quedan como etapa de sustitución del encinar. 

La extrema degradación corresponde a los tomillares, que pueden ser muy 
diversos en su composición florística. La vocación de estos territorios es agríco
la y ganadera extensiva. Las repoblaciones de pinos sólo se recomiendan en eta
pas de máxima degradación, como cultivos protectores a base de Pinus pinea y 
Pinus halepensis (RlVAS-MARTÍNEZ et al. , 1987). 
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2 . MATERIAL Y MÉTODO 

EJ estudio global de la vegetación comprende dos métodos de muestreo di
ferentes en función de Jos objetivos a cubrir: de un lado el estudio de la pobla
ción de sabinas y, de otro, la caracterización de la vegetación del encinar. 

2.1. MUESTREO DE SABINAS 

Tras una estimación previa, la zona fue dividida en dos áreas en función de 
la diferencia existente en cuanto a Ja estructura de la vegetación se refiere (arbó
rea y arbustiva, Foto 2). Así, se consideraron 4 estratos para Ja sabina, en función 
de Ja altura de los individuos: 

Estrato A: 0-0,499 m 
Estrato B: 0 ,5-0,99 m 
Estrato C: 1-1,99 m 
Estrato O: > 2 rn 

La primera zo na, con una superficie de 128 ,90 has, se caracteriza por estar 
muy aclarada, con escasos pies de sabina. Para cuantificar el níimero de sabinas 
se utilizó un arnuestreo por conteo pie a pie~, explorando toda su extensión. La 
segunda zona. con una superficie de 116,205 has, presentaba un sotobosque con 
mayor cobertura vegetal y un estrato arbóreo bien definido . Fue estudiada me
diante un «muestreo sisternitico simple» (MONTES & RAMÍREZ-DÍAZ, 1978). 
Para ello, se instalaron parcelas cuadradas con un tamaño de 20 m x 20 rn. El nú
mero total de parcelas necesarias para el muestreo, según este método , fue de 
41, a pesar de lo cual, se consideraron hasta 56 parcelas con el fin de minimizar 
el error de muestreo. 

Sobre cada parcela se tornaron los siguientes datos: 

-Número de sabinas presentes. 
-Caracterización dendrornétrica de los individuos de sabina. 
-Notación de otras especies arbóreas presentes con sus dimensiones 

dasométricas así corno la distancia entre éstas y las sabinas. 

Para cada uno de los estratos de sabina se anotaron las distancias a las que 
se encontraban individuos de Pinus sp. y Quercus ilex subsp. rotundifolia con al
turas superiores a 2 m, considerando exclusivamente los pies de sabina situados 
a menos de cinco metros de los mismos dentro de cada parcela, distancia a Ja 
que se supone existe alguna influencia en la regeneración. 

Para establecer una posible relación entre el pastoreo de ganado ovino y Ja 
distribución actual de la sabina, se procedió a un seguimiento de cañadas y vías 
pecuarias por las que se tenía constancia de un tránsito permanente de ganado. 
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Así, se efectuó el recorrido de éstas mediante el apoyo de un extenso soporte 
cartográfico: Catálogo de Vías Pecuarias, E. l :20.000; Mapa de Montes y Vías Pe
cuarias, 3. l :200.000 y Mapa del Servicio Geográfico del Ejército, E. 1:50.000. 

De esta manera, se realizó un seguimiento del Cordel de Lezuza y la Caña
da de Andalucía, ya que ambas vías provienen de la zona donde se encuentran las 
citas de sabina más próximas a la capital, situadas todas estas en la zona denomi
nada Campo de Montiel. 

Para dicho muestreo se recorrieron las cañadas en toda su longitud reali
zando el conteo de la sabina pie a pie, examinando las manchas de monte que se 
encuentran cerca de la vía pecuaria. Por regla general los cultivos agrícolas de 
secano que predominan a lo largo de estas cañadas, lo cual facilitó el examen, 
debido a la escasa superficie de monte que se encontró a ambos lados. 

2.2. MUESTREO DE VEGETACIÓN 

Para la caracterización de la vegetación existente en la zona de estudio se 
procedió al levantamiento de 13 inventarios fitosociológicos en diferentes pun
tos elegidos al azar, según el método de la Escuela Sigmática de BRAUN
BLANQUET (1979). En cada inventario, las especies van afectadas de dos coefi
cientes. El primero indica la abundancia-dominancia y oscila entre 2 para espe
cies raras y 5 para aquellas que ocupan más del 75% de la superficie de la parce
la. El segundo indica la sociabilidad o la forma de agruparse los individuos de 
una misma especie entre sí. Éste varía emrc 1 para individuos aislados y $ para 
individuos que forman manchas más o menos extensas. Por otro lado, se indica 
la altitud, exposición, pendiente, cobertura y la superficie en metros cuadrados 
correspondiente a cada uno de los inventarios. 

2.3. MUESTREO EDÁFICO 

Para caracterizar los suelos dominantes en la zona de estudio, se realizó 
una calicata, eligiendo un punto de excavación situado en la zona más represen
tativa en cuanto a la vegetación, encontrándose el mismo alejado de caminos y 
cultivos. Del perfil resultante, excavando hasta llegar hasta la costra caliza, se to
maron muestras de cada horizonte, analizando los siguientes parámetros: pH; % 
de materia orgánica (según ANNE In: BONNEAU & SAUCHIER, 1987); contenido 
en carbonatos y en caliza activa (según DROUINEAU In: BONNEAU & SAU
CHIER, 1987); conductividad eléctrica; fósforo asimilable (WATANABE & OL
SEN, 1965). Por último, fue analizada la textura de estas muestras. 
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3. RESULTADOS 

3.1. FLORA Y VEGETACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO 

En general, se puede decir que la vegetación predominante en la zona de 
estudio es un encinar con abundancia de pino piñonero y, en menor medida, sa
bina. La encina, es también abundante y es la especie que llega a formar una es
tructura arbórea más densa. El pino piñonero (Pinus pinea) fue hallado habitual
mente formando masas muy mezcladas con encina y sabina o, incluso, a modo 
de manchas monoespecíficas en la zona más meridional de la localidad. La sabi
na (Juniperus thurifera) ocupa principalmente la zona central de la localidad (Fig . 
2). La cobertura máxima que alcanza la sabina en esta zona es del 60% y presenta 
un sotobosque relativamente abundante en especies, siendo especialmente fre
cuentes: Thymus vulgaris, T. zygis, Teucrium gnaphalodes, Rosmarinus officinalis, 
Cistus clusii, Helianthemum asperum, H. hirtum, Fumana ericoides, Genista scor
pius, Juniperus oxycedrus y Rhamnus lycioides. El sotobosque en la zona de sabi
nar, puede llegar a desarrollar coberturas próximas al 80%. 

En la zona más septentrional, es destacable la presencia de extensos rome
rales con coherturas cercanas al 90% (Foto 3). En estas formaciones arbustivas, 
la vegetación arbórea está compuesta básicamente por Quercus ilex subsp. rotun
dif olia, con una fracción de cabida cubierta próxima a 0,4 y con escasos pies de 
sahína o pino. 

Desde el punto de vista fitosociológico, la zona de estudio pertenece a la 
asociación Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae (BRAUN-HLANQUET & BO
LOS, 1957) variante con Juniperus thurifera (thuriferetosum), definida por la pre
sencia de esta especie (Tabla 1). 

Entre las plantas características de la alianza, son especialmente abundan
tes: Daphne gnidium, Asparagus acutifolius y Rhamnus /ycioides. Como especies 
características de las etapas de sustitución de dicha asociación, se encuentran el 
romero (Rosmarinus officinalis) y el esparto (Stipa tenacissima), siendo el prime
ro especialmente abundante en amplias zonas de escasa cobertura arbórea o con 
algunos pies de encina, en áreas en donde se mezcla con Cistus clusii (Foto 4). Las 
etapas más degradadas se corresponden, de forma exclusiva, con tomillares. Las 
especies del tomillar, colonizan los claros del sabinar y abundan en estas zonas, 
junto a numerosas especies anuales: Neatostema apulum, Aristolochia pistolo
chia, Polygala monspeliaca, etc. 

En algunas zonas muy pastoreadas es, asimismo, muy notable la presencia 
de un gran número de plantas nitrófilas, tales como: Reseda phyteuma, Eryngium 
campestre, Plantago albicans, Paronychia argentea, P. capitata, Si/ene vulgaris, 
Hypericum perforatum, Biscutel/a auriculata, Capsella bursa-pastoris, etc. 
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3.2. ESTADO ACTUAL DEL ESTRATO ARBÓREO 

El número de individuos de Juniperus thurifera de gran porte (altura>2 m) 
contabilizados en las parcelas de la zona de estudio fue de 15, estimándose su 
edad media en torno a 85 años. La altura media de la población más antigua fue 
de 6 m, con un diámetro que oscilaba entre 30-35 cm. 

Si la densidad de sabina en las mejores masas puras puede alcanzar los 150-
200 pies/Ha, caso de la provincia de Soria, en los llanos de Calatañazor (CEBA
LLOS & RUIZ DE LA TORRE, 1979), en Casa del Monte la densidad media de sa
bina fue estimada en 77 pies/ha. Ello indica que, en general, se trata de una masa 
con un número de pies por unidad de superficie, a la hora de contemplar su re
generación. 

El estado de la masa, sin embargo, no es en la actualidad tan bueno como 
pudiera suponerse a partir de los datos anteriores. En efecto, se puede decir que 
el encinar se encuentra en un estado de degradación avanzado (elevado número 
de pies de encina dañados, enfermos o muertos y escasa regeneración) debido, 
quizá, a dos razones fundamentalmente. De un lado, el pastoreo excesivo y , de 
otro, la extracción de leñas, práctica ésta habitual, que ha dañado de forma muy 
directa a los viejos ejemplares de encina e, incluso, de sabina (Foto 5). 

Por último, es destacable el elevado número de pinos (35) afectados por 
procesionaria (Thaumetopoea pityocampa), que fueron contabilizados en las par
celas de estudio. 

3.3. INFLUENCIA DEL PINO Y DE LA ENCINA EN LA REGENERACIÓN 
DE JUNIPERUS THURJFERA 

En la Fig. 3 , se puede observar la existencia de un importante número de 
pies de sabina en una distancia entre 1-2 m a los grandes pies de Pinus pinea pre
sentes en las parcelas de estudio. En especial, fueron los estratos A y B los que se 
dieron en mayor medida a dicha distancia. La presencia de sabina, por otro lado, 
decrece a medida que aumenta la distancia con respecto al pino, para todos los 
estratos. Por otro lado, en las proximidades de los pinos, también decrece el nú
mero de pies de sabina, en relación a la distancia antes citada. El valor medio glo
bal de la abundancia de sabina, aumenta significativamente en función de la pro
ximidad a los pies de Pinus pinea (Fig. 4; Foto 6). 

Los datos obtenidos a partir de la regeneración <le sabina, en relación a la 
distancia medida a los individuos de Quercus rotundifolia fueron también con
cluyentes. En este caso, el máximo de regeneración (mayor número de pies de 
sabina pertenecientes al estrato A) fue localizado en la distancia 1-1 ,99 m, al 
igual que en el caso anterior, si bien las diferencias entre los datos obtenidos pa
ra esta distancia y para 0-0,99 m fueron menores que en el caso del pino (Fig. 5). 
El análisis de regresión (Fig. 6) muestra que, al igual que anteriormente, la abun-
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dancia media de sabina decrece significativamente al aumentar la distancia con 
respecto a los pies de encina (Foto 7). 

Por último, se demuestra que, bajo densa cobertura de pino y encina 
(80%), la estructura del sabinar presenta una fisiononúa característica, la cual es 
indicativa de una buena regeneración. Así, bajo esta cobertura, los pies de sabina 
más jóvenes, pertenecientes al estrato A, son los más abundantes. Esta frecuen
cia de individuos de sabina, decrece progresivamente en función del aumento en 
altura (y, por lo tanto, en edad) de los diferentes estratos de sabina, hasta alcan
zar un valor mínimo en el estrato D. 

3 .4. INFLUENCIA DEL PASTOREO EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA SABINA 

La tradición ganadera de la provincia queda de manifiesto en la gran canti
dad de vías pecuarias que en la actualidad permanecen y que fueron testigos de 
una actividad económica muy importante en el pasado: la transhumancia (LA
GUNA, 1986). Las primeras citas de esta actividad se remontan al siglo XV, sien
do su principal fin la producción de lana. Así, el paso de ganado a través de los 
montes fue una constante en la provincia de Albacete, siempre en busca de mejo
res pastos o la asistencia a los mercados ganaderos de la época (BAUER, 1990). 

Por otra parte, el espacio climático que la sabina ocupa, así como su distri
bución, lentitud en cuanto a crecimiento y dificil regeneración, hacen suponer 
que esta especie alcanzó su máximo esplendor en épocas frías y secas del Cuater
nario reciente, retrocediendo después ante el avance de las quercíneas más mo
dernas y mejor adaptadas al clima actual (SÁNCHEZ & FERNÁNDEZ, 1989). 

Este hecho se contradice con la existencia de este núcleo de sabina, el cual 
se encuentra en una zona netamente potencial de la encina. Pensamos que la pre
sencia de la sabina se deba a la acción del ganado. El área estudiada se encuentra 
atravesada por numerosas caftadas, algunas de las cuales provienen del suroeste de 
la provincia, atravesando los sabinares de esta zona (Foto 8). El distinto aprove
chamiento de los pastos a diferentes altitudes hacía que el ganado se desplazase si
guiendo estas rutas. El pastoreo en estos sabinares llevaba consigo la ingestión del 
fruto y por tanto de la semilla, por parte de los animales. La semilla, al pasar por el 
tracto digestivo del animal ve favorecida su germinación, si se dan posteriormente 
las condiciones ambientales adecuadas. De esta manera, la zona de monte y pastos 
donde deambulaba el ganado, servía de lecho para las semillas de sabina. 

Este hecho queda aquí confirmado, al encontrar pies de sabina a lo largo 
de la Cañada de Andalucía a su paso por las localidades de Lezuza y Tiriez, a es
casos metros de la misma. 

La justificación de la mayor presencia de sabina en la finca "Casa del Mon
te~ quizás se deba a que en este punto confluyen tres importantes vías de ganado 
y a la menor degradación de la vegetación con relación a la observada a lo largo 
de las cañadas. 
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3.5. PARÁMETROS EDÁFICOS 

La zona de estudio presenta unos suelos con elevado contenido en arcillas, 
en especial en e1 horizonte A (Tabla 2). La capacidad de encharcamiento de estos 
suelos es notable, si bien se observó que el agua percola con cierta facilidad ha
cia estratos más profundos. El elevado pH de éstos es indicativo de la existencia 
de una gran cantidad de carbonato cálcico (26,51 % ) . Por otro lado, los suelos 
presentan un relativamente elevado contenido en materia orgánica, debido a la 
presencia de ganado en la zona. Ello hace posible entender la presencia del gran 
número de especies nitrófilas en la localidad de estudio. 

4. CONCLUSIONES 

1. 0 El área estudiada corresponde a la serie climatófila mesomediterránea 
castellano-aragonesa basófila de la encina (Quercus rotundifolia). La vegetación 
potencial responde a la asociación Bupleuro rigidi-Quercetum rotundifoliae varie
dad thuriferetosum (Encinares con presencia de sabina). 

2. 0 La vegetación <le la zona de estudio, se corresponde con un encinar 
degradado, como indica la presencia de formaciones típicas de las etapas de de
gradación de la encina (tomillares y espartales). 

3." La presencia <le sabina se encuentra vinculada, entre otros factores, a 
la acción del ganado. Pensamos que existe una relación entre los sabinares del 
suroeste de la provincia con éstas las sabinas existentes en la finca «Casa del 
Monte», siendo el ganado, mediante la trashumancia, el vehículo de transporte 
de la semilla. 

4. 0 La presencia de una cobertura vegetal , sobre codo de encina en estado 
arbustivo, favorece la regeneración de la sabina, protegiéndola en sus primeras 
etapas de desarrollo cuando es más vulnerable a la acción del ganado. 

5. º La abundancia de repoblado en la zona de estudio, indica que la sabina 
ha encontrado en la zona de estudio unas condiciones óptimas para su desarro
llo. Además de la abundancia de matorral, consideramos que otros factores be
neficiosos para el regenerado podrían ser el pastoreo moderado y la existencia 
de especies cinegéticas (conejo y paloma corcaz, fundamentalmente), que se ali
mentan de la semilla, contribuyendo con ello a la dispersión de la misma en todo 
el área. 
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Albacete 

10Km . ....._____, 

Mapa 1: Situación de la localidad •Casa del Monte• en la provincia de Albacete. 
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Figura 1: Diagrama ombroclimácico de la escación climatológica de Albacctc. 
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FJgura 2: Esquema de la estructura de la vegetación en la localidad de estudJo. l : Pinus piriea; 2: Juriiperus 
thurifera; 3: Quercus ilex subsp. rotundifolia; 4: Comunidad de caméfitos; 5: Comunidades de hemicriptófi-
1os y terófitos. 
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Figura 3: Número de individuos de Juniperus thurifero encontrados a diferentes distancias en rela
ción a pies de Pinus pineo, según diferentes estratos de altura. 
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Figura 4 : Análisis de regresión efectuado considerando como variable independiente: discancia a 
pies de Pínus pineo, y como variable dependiente: número medio de individuos de Juniperus thurife
ro. Y= 5,876-l ,0142X; R2 ~ 50,47%; E.S. x 2,1038. 
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abundancia de J. thurifera 
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Flgura 5: Número de individuos de Juniperus thurifera enconrrados a diferentes distancias en rela
ción a pies de Quercus ilex subsp. rotundifo/ía, según diferentes estratos de altura. 
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Figura 6 : Análisis de regresión efectuado considerando corno variable independiente: distancia a 
píes de Quercus ilexsubsp. rotundifolia, y como variable dependiente: número medio de individuos 
de Juniperus rhurifera. Y = 4,8876-1,0514X; R2 = 80, 7%; E.S . = t ,0755 . 
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Tabla l : Tabla fitosociológica efectuada con los invemarios levantados en la localidad de estudio. 

N"INVENT o 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Al:IlTIJD 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 695 
EXPOSIClON T.V T.V T .V T .V T.V T.V T .V T.V T.V T.V T.V T .V T .V 
PENDIENTE · O o o o o o o o o o o o o 
COBERTIJRA (%) 80 80 70 90 80 90 100 90 60 65 so 40 90 
SUPERACIE (m1

) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Características de Quen:etalia ilicis: 

Qwercws ilex 
subsp. rorwndifolia l.l +.1 1.1 u 1.1 22 +.l +. I + l l.l 2.2 2.2 

Rltamnus lyciodes +.l +.! +.l +. ! +. l +. l +.l +. l +.l +.l 
Asparagus acutifolius +.! +. l + l +.l +.l +. l +.1 +.l 
Daphne gnidium +.1 + 1 +.I +. l 

C aracterísticas de Rosmarino-Ericion: 

He/ianrhemun pilosum l.l 1.1 +. I 1.1 +. l +. l l.l 1.1 l.l l.l 

Cistus clusii +. I +. l + .l +. l +. l +.l +.l +. l 
Convolvulus l(Jlluginosus +. l +.1 + .l + .l +.l +.l 

S10Lhelma dubia 1.1 +.2 + .2 +.l + 1 
Stipa offee ri + .l +.l +.l l.l 

Características de Rosmarinetalra· 

Te ucrium polium 
subsp. capitalum 22 2.2 +.! 3.2 3.3 2 .2 +. ! l.l 2.2 1.1 2.2 1.1 

Leu:zea conifera +. l +. l l.l +.l +. l l.l + l + 1 +. l +. l + l 
Argyrolnhium ~(Jllu ri ii +l + .l +. ! +. l +. l + l 
Koeleriu vcJ/lesiaM + 1 +I +.1 +.l +. l 
FumaM ericoides +.I l.I +. l 
Genista scorpius +. l +. l +. ! +. I 
Slipa 1enaássima 1.2 +. ! 2 .2 

Thymus zy¡¡is l l + l 
Ro<maririus nfficinalis +.! 

Alrartylis humilis +. l 
Ophrys lutea + 1 

Características ele Thero-Brat:hypodietea: 

San¡¡uisorha minor +. l +.l +. l + . l +.l +.! +.! +. l +.l +. l +.I +.! 

Clypeola jonlhlaspi +. ! + l +. l +.2 ... ] + l +. l +. l +. l +.l 

Hippocrepis bnurgaei + .l +.l +. ! +. l +.l +.l +. l +.l 

Medicago miriima +. l +. I + 1 +.l +.l +. l + 1 

Filago pyramidata + . l + l +2 +. l + 1 +. l 

Teucrium pseudochamOLpylis +. l +. l + .2 1.1 l.l 
Heliarithemum salicifolium +.l +. l +. l +. l 
Phlomis lychriiris + . I +. l + .l 

Parnnychia capi1a1a +.l +.l +. l 

Leontodori wraxm:oide.< +. ! +. l + l 
Euphorhia exigua +. l +. l +. l 
Polygala morispeliaca +.! +. l 
IJrhospermum arvense +. l +. ! 

Paronychia argerilea + .l 

Hornungia petraea + .l 
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Tabla 1: (Continuación) 

Acompañantes: 

Juniperus thurifera 3.3 1.1 1.1 1.1 +.! +.! +.l +.I 1.1 l.! 
Pinus pinea 3.3 3.3 2.2 3.3 3.3 5.5 2.2 +.1 +.\ 2.2 
Thymus vulgaris +.l +. l +. \ +.l +.l 2.2 2.2 1.1 1.1 1.1 
Aristolochia pistolochia +.1 +.l +.2 +. l +. 1 +. ! l.l +.1 +.l 
Reseda phyteuma +.! +. 1 l.1 +. I +. I +.l ·+.! +.1 +. l 
Eryngium campestre +. l +.l +.l +.l +.1 +. l +. I 
Erodium cicutarium +.! +.1 +.1 +.l +.! +. t +. l 
Euphorbia falcata +.I +.l +. ! +. I +.! 
Rueda lutea +.I +.I +. t +. l +.l 
Carlina corymbosa +.l +.I +. I +. l 
Hypericum perforatum +.I +.1 +.2 +.l 
Helichrysum srouhas +.l +. I +.I 
Taraxacum officinale +.l +.1 +.! 
Carex hal.leriana 1.1 1.1 l. l 
Plantago albicans +.2 1.1 1.1 
Dacrylis glomerata +.1 +.l +.l 

Biscu1e/la auriculata +.I en 6 y 7, Galium aparine +. I en 5 y 7, Pnlygala rupestrü +.I en O y 10, Santolina 
chamaecyparissus +. I en 5 y 9. Andryala ragusina +. I en l. Echinnps ritro +. I en l. Vemascum thapsus +.l en 3. Draba 
vema +. I en 4, AtySJum minu1 +. len 7, Capsella burJa-pastoris +.I en 7, Sisymbrium orienta/e+. I en 7, Euphomia serrata 
+. I en 7. Plarycapno,1 .rpicara +. l en 7. Ruta angu1tifolia +.2 en 9. Atracryfü cancel/ata +. I en 9 , Fe1tura 11.r. ovina +. I en 
10. Juniperus oxycedrus +.\en 10. Arumisia herba-alba +. I en 11, Asphode/us cerasiferus 2.2 en 12. Cen1aurea aspera 
+. I en 12, Dorycnium pentaplryllum +. l en 12. 

HORIZONTE 

A 

e 

Eletnentoo nno• 
(%) 

56.87 

39.35 

E. ~uesos 
(%) 

43,13 

60.65 

Textura pH CO,C• C.E. 
(%) (dSlbl) 

0.2174 

FiF-Arc. R,l 35 ,63 0.184 

M. orgánica 
(%) 

1.15 

O.OR 

p,..1m. 
(p.p.m.) 

1,25 

0.75 

Tabla 2 : Parámecros edáficos evaluados a partir <le las muestras <le suelo tomadas en la localidad de 

estudio . 
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ESFECIDOFAUNA DE LA PROVINCIA DE ALBACETE 
(HYMENOPTERA: SPHECIDAE) 

Por). TORMOS,). D. ASÍS y S. F. GAYUB01 

1. INTRODUCCIÓN 

Los esfécidos constituyen una familia de himenópteros aculeados cuyas 
hembras, de costumbres generalmente solitarias, excavan o construyen nidos 
para criar a su descendencia. Estos nidos se establecen en el suelo, en diferentes 
tipos de sustratos, aunque suelen predominar los arenosos, o bien en tallos de 
médula blanda o troncos; las especies de ciertos géneros construyen nidos libres 
con barro. Las hembras capturan presas , preferentemente insectos, para alimen
tar a sus larvas, paralizándolas (o raramente matándolas) con el veneno de su 
aguijón. Estas presas son transportadas al nido, depositándose, en número varia
ble, en las celdas. Cada nido contiene una o varias celdas (nidos mono o plurice
lulares), en cada una de las cuales se desarrollará una larva, a expensas del ali
mento aportado por la hembra. 

La fauna de esfécidos de la península Ibérica ha venido siendo estudiada 
con una cierta intensidad sobre todo durante los últimos años, ya que anterior
mente, el conocimiento sobre la distribución de estos insectos en nuestro país 
era bastantt: parco, limitado a los trabajos que durante el primer tercio del pre
sente siglo llevaron a cabo investigadores como Ricardo García Mercet y José Gi
ner Mari. Ambos autores establecieron las bases que permitieron la realización 
de estudios posteriores dentro del mencionado grupo de himenópteros. 

El impulso dado durante los últimos quince años al estudio del grupo, gra
cias a la labor llevada a cabo por diferentes grupos de investigadores españoles, 
ha permitido un conocimiento mucho más profundo de la distribución de la fa

milia en la península Ibérica, así como el incremento continuado del número de 
especies citadas en nuestro país. No obstante, la esfecidofauna de la provincia de 
Albacete era prácticamente desconocida, ya que tan sólo se había constatado la 
presencia de tres especies: Sceliphron spirijex (Linnaeus, 1758), Cerceris dusmeti 
Giner Marí, 1941 y Cerceris f/avilabris (Fabricius, 1793) (CEBALLOS, 1949; GI
NER MARÍ, 1941). 

En lo referente a la historia natural de los esfécidos, los datos existentes 
eran, si cabe, más limitados, y no ha sido sino hasta muy recientemente cuando 
se han publicado diversos trabajos sobre diferentes aspectos del comportamien
to nidificador de estos himenópteros en nuestra península. 

1 Unidad de Zoología, Facultad de Bio logía, Universidad de Salamanca. 37071 SALAMANCA. 
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El hecho de que en esta zona no se hubiera llevado a cabo un estudio pro
fundo de la fauna esfecidológica, nos ha conducido a plantear este trabajo, con 
los siguientes objetivos: 

-conocer, en la medida de lo posible, la fauna esfecidológica de la provin
cia de Albacete. 

-aportar nuevos datos de campo sobre algunos aspectos de la biología del 
grupo. 

-actualizar los datos existentes sobre la distribución en la península de las 
especies que han sido estudiadas en el presente trabajo. 

Por último, es obligado mencionar en este apartado introductorio el apoyo 
económico del Instituto de Estudios Albacetenses, dependiente de la Excelentí
sima Diputación Provincial de Albacete, que ha permitido la realización de este 
trabajo. 

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DE ESTUDIO 

2 .1. EL MEDIO FÍSICO 

La provincia de Albacete se sitúa en la Comunidad de Castilla-La Mancha, 
cuyo rasgo más sobresaliente de relieve es la submeseta meridional -de la Mese
ta central española- con una altitud media de 600 a 700 m. 

Aunque el territorio pertenece en su mayoría al piso mesomediterráneo 
-supramediterráneo en el sureste- (temperatura media anual, 17-13 º C; media 
de las mínimas del mes más frío, 5 a -1 ºC; media de las máximas del mes más 
frío, 13-8 ºC), el terrnoclima es eminentemente continental, con grandes oscila
ciones térmicas entre el día y la noche. 

En lo que se refiere a las precipitaciones, el ombroclima es esencialmente 
seco (precipitaciones anuales entre 350 y 600 mm), aunque tornándose semiári
do en el extremo suroriental (P<350 mm) y subhúmedo en las sierras del no
roeste (600-1000 mm). 

2.2. VEGETACIÓN 

El paisaje vegetal está sumamente alterado por la acción del hombre, dedi
cándose un 60.3% de su superficie a los cultivos agrícolas. Adicionalmente hay 
que añadir a esta influencia agrícola el aprovechamiento forestal, cuyo ejemplo 
más representativo lo constituyen los bosques de Pinus halepensis (carrasco), P. 
nigra spp. salzmannii (salgareño), P. pinaster (resinero o rodeno), P. pinea (piño
nero) y P. sylvestris (silvestre) (PEINADO y RIVAS MARTÍNEZ, I987). 
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En las alturas normales de su territorio predomina una vegetación de hoja 
dura (esclerófila) en la que el árbol dominante es la encina (Quercus rotundifolia), 
aunque al impedir los ombroclimas semiárido y árido el desarrollo de encinas, 
en el sureste la vegetación clímax es un espinal esclerófilo. 

Cabe destacar que en la Sierra de Alcaraz existe una representación de la 
provincia Bética, en cuyas altas montañas se presentan un elevado número de 
endemismos orófilos. 

Se presentan siete series de vegetación que se pueden resumir en cuatro 
grupos de series en función de sus rasgos fisiográficos comunes: encinares, cos
cojares, quejigares y sabinares y pinares oromediterráneos. 

3. MATERIAL Y TÉCNICAS 

Para la realización del presente estudio se llevaron a cabo diversos mues
treos durante el año 1991, en un total de 35 localidades distribuidas por toda la 
provincia (Mapa 1 ). 

La recolección de los esfécidos se llevó a cabo mediante dos técnicas dife
rentes, aunque complementarias: 

- manga entomológica: los ejemplares capturados mediante manga en
tomológica se introducían en botes de plástico, en cuyo interior se 
había dispuesto previamente papel de filtro enrollado e impregnado 
con éter etilacético. 

- trampas de Moericke: consistentes en pequeños platos o bandejas de 
plástico de color amarillo intenso; dichos recipientes se llenaban de 
agua y a continuación se añadían unas gotas de detergente líquido. 
Una vez preparada la trampa, ésta se colocaba en la zona deseada y se 
dejaba durante un periodo variable de tiempo, procediéndose poste
riormente a la recogida de los ejemplares mediante un pincel media
no, depositándolos en frascos con etanol 70%. 

Durante la captura y recolección de ejemplares, se tomaban los datos con
cernientes a la localidad y fecha de captura, así como otras referencias, relativas 
a las plantas y tipo de terreno frecuentados por los imagos. Asimismo, en el caso 
de que se localizara algún nido, éste se excavaba para conocer su estructura y ex
traer las presas almacenadas en su interior por la hembra. 
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RELACIÓN DE LOCALIDADES 

A continuación se relacionan las localidades muestreadas ordenadas alfa-
béticamente, indicándose su altitud y coordenadas U.T.M. El número que acom-
paña a cada localidad corresponde al que aparece en el Mapa 1, donde se repre-
senta la situación de cada una de las mismas. 

LOCALIDAD COORDENADAS ALTITUD 

l. Agramón 30S XH 1851 380 
2. Alatoz 30S XJ 4128 870 
3. Alborea 30S XJ 4247 680 
4. Alcalá del Júcar 30S XJ 4539 580 
5. Almansa 30S XJ 6004 750 
6. Al pera 30S XJ 5314 820 
7. Arroyofrío 30S WH 4052 780 
8. Bonete 30S XJ 4303 900 
9. Carcelén 30S XJ 4629 960 

10. Casas de Villora 30S XH 2197 890 
11. Donal, La 30S WH 5038 680 
12. Fábrica de Riópar 30S WH 526o 950 
13. Felipa, La 30S XJ 1222 750 
14. Fuensanta 30SWH8404 1040 
15. Fuente-Álamo 30S XH 3405 780 
16. Graya 30SWH5739 640 
17 . Higueruela 30S XJ 3513 1010 
18. lsso 30S XH 0558 450 
19. Jardín 30S WH6597 850 
20. Mercadillos 30S XH 1392 810 
21. Mesones 30SWH6061 850 
22. Mtzquitillas 30S XH 1609 810 
23. Montealegre del Castillo 30S XH 4792 780 
24. Munera 30S WJ 4421 900 
25. Ossa de Montiel 30S WJ 1508 900 
26. Paúles 30S WH 5439 660 
27. Pozo Cañada 30S XH 1095 800 
28. Puente de Torres 30S XJ 1635 580 
29. Puerto, El 30S WH7301 1280 
30. Rala 30S WH6051 590 
31. Recueja, La 30S XJ 3037 550 
32. Roda, La 30S WJ 8241 690 
33. Valdeganga 30S XJ 1434 600 
34. Yesares, Los 30S XJ 0933 650 
35. Yeste 30S WH 5942 6oo 
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4. RELACIÓN DE ESPECIES Y SUBESPECIES 

SPHECINAE 
SCELIPHRINI 
Sceliphron destillatorium (IlJiger, 1807) 
Sceliphron madraspatanum tubifex (Latreille, 1809) 
Sceliphron spirifex (Linnaeus, 1758) 

SPHECINI 
Sphex pruinosus Germar, 1817 
Sphex rujocinctus Brullé, 1832 
lsodontia splendidula (Costa, 1858) 
Palmodes occitanicus ibericus (Roth, 1963) 
Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827) 
Prionyx nudatus (Kohl, 1885) 
Prionyx subfuscatus (Dahlbom , 1845) 

AMMOPHILINI 
Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) 
Podalonia tydei senilis (Dahlbom, 1843) 
Ammophila heydeni Dahlbom, 1845 
Ammophi/a hungarica Mocsary, 1883 
Ammophila laevico/lis An<.lré, 1886 
Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) 

PEMPHREDONINAE 
PSENINI 
Mimumesa unicolor (Vander Linden, 1829) 
Psenulus pallipes (Panzer, 1798) 

PEMPHREOONINI 
Diodontus hyalipennis Kohl , 1892 
Diodontus minutus (Fabricius, 1793) 
Pemphredon lethifera (Shuckard, 1837) 
Passaloecus graci/is (Curtis, 1834) 
Passaloecus singularis Dahlbom, 1844 
Spilomena mocsaryi Kohl, 1898 

ASTATINAE 
ASTATINI 
Astata apostata Mercet, 1910 
Astata boops (Schranck, 1871) 
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Astata costae Costa, 1867 
Dryudella bif asciata (Schulthess, 1926) 
Dryudella tricolor (Vander Linden, 1829) 

LARRINAE 
LARRINI 
Liris atratus (Spinola, 1805) 
Tachytes freygessneri Kohl, 1881 
Tachysphex consocius Kohl, 1892 
Tachysphex f ugax (Radoszkowski, 1877) 
Tachysphex fulvitarsis (Costa, 1867) 
Tachysphex grandii Beaumont, 1965 
Tachysphex incertus (Radoszkowski, 1877) 

· Tachysphex julliani Kohl, 1883 
Tachysphex mediterraneus Kohl, 1883 
Tachysphex nitidior Beaumont, 1940 
Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857) 
Tachysphex panzeri (Vander Linden, 1829) 
Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805) 
Tachysphex psammobius (Kohl, 1880) 
Tachysphex pseudopanzeri Beaumont, 1955 
Tachysphex tarsinus (Lepeletier, 1845) 
Tachysphex unicolor (Panzer, 1809) 
Prosopigastra punctatissima Costa, 1867 

PALARINl 
Palarus variegatus Fabricius, 1781 

MlSCOPHINI 
Soliere/la compe'dita (Piccioli, 1869) 
Soliere/la pisonoides (Saunders, 1873) 
Miscophus verhoeffi Andrade, 195 2 

TRYPOXYLINI 
Pison atrum (Spinola, 1808) 
Trypoxylon attenuatum Smith, 1851 
Trypoxylon figu/us (Linnaeus, 17 58) 
Trypoxylon minus Beaumont, 1945 
Trypoxylon scutatuni Chevrier, 1867 

CRABRONINAE 
OXYBELINI 
Oxybelus mucronatus (Fabricius, 1793) 
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Oxybelus quattuordecimnotatus Jurine, 1807 
Oxybelus spectabilis Gerstaecker, 1867 
Oxybelus variegatus Wesmael. 1852 
Oxybelus victor Lepeletier, 1845 

CRABRONlNI 
Lindenius ibericus Kohl, 1905 
Lindenius mesopleuralis (Morawitz, 1890) 
Lindenius pygmaeus (Rossi, 1794) 
Crossocerus megacephalus (Rossi , 1790) 
Crossocerus quadrimaculatus (Fabricius, 1793) 
Crossocerus tarsatus (Shuckard, 1837) · 
Tracheliodes quinquenotatus Ourine, 1807) 
Ectemnius cavifrons Thomson, 1870 
Ectemnius continuus (Fabricius, 1804) 
Ectemnius dives (Lepeletier et BruUé, 1834) 
Ectemnius jossorius (Linnaeus, 1758) 
Ectemnius hypsae (De Stefani, 1894) 
Ectemnius massi/iensis (Kohl, 1883) 
Lestica clypeata (Schreber, 1759) 

NYSSONINAE 
NYSSONINI 
Nysson konowi Mercet, 1909 
Nysson maculosus (Gmelin, 1790) 
Nysson parietalis Mercet, 1909 
Nysson trimaculatus (Rossi, 1790) 

GORYTINI 
A rgogorytes jargeii (Schuckard, 183 7) 
Harpactus elegans (Lepeletier, 1832) 
Harpactus jormosus Ourine, 1807) 
Gorytes su/cifrons (Costa, 1869) 

STIZlNl 
Stizus hispanicus Mocsary i, 1883 
Stizris ruficornis (Forster, 1771) 
Bembecinus tridens (Fabricius, 1781) 

BEMBICINI 
Bembix bidentata (Vander Linden , 1829) 
Bembix merceti Parker, 1929 
Bembix oculata Panzer , 1801 
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Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) 
Bembix sinuata Panzer, 1804 
Bembix tarsata Latreille, 1809 
Bembix zonata Klug, 1835 

PHILANTHINAE 
PHILANTHINI 
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Philanthus dufourii Lucas, 1848 
Philanthus pulchellus Spinola, 1842 
Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) 

CERCERINI 
Cerceris arenaría (Linnaeus, 1758) 
Cerceris bicincta K.lug, 1835 
Cerceris bupresticida Dufour, 1841 
Cerceris interrupto peninsularis Mercet, 1903 
Cerceris quadricincta (Panzer, 1799) 
Cerceris rybyensis (Linnaeus, 1771) 
Cerceris sabulosa (Panzer, 1799) 
Cerceris specularis Costa, 1869 

5. ESTUDIO FAUNÍSTICO 

Tras el estudio del material colectado se han identificado un total de 104 
especies y subespecies pertenecientes a las siguientes subfamilias: Sphecinae, 
Pemphredoninae, Astatinae, Larrinae, Crabroninae, Nyssoninae y Philanthinae 
(sensu BOHART y MENKE, 1976). 

Para cada una de las especies se mencionan los siguientes datos: 

-Distribución: tanto mundial como en la península Ibérica. 
- Material estudiado: representándose con una «m» y una «h » los ma-

chos y hembras, respectivamente. 
- Biologfa: se mencionan tanto los datos de vegetación y tipo de terre

no obtenidos durante el presente estudio como los ya anteriormente 
conocidos, citando, en el caso de que sean numerosos, la fuente más 
reciente en la que aparecen recopilados. Asimismo, se incluyen los 
datos obtenidos sobre comportamiento nidificador y presas captura
das , realizándose un breve comentario al respecto. 

En la parte gráfica, se representa la distribución en Ja península Ibérica de 
aquellas especies cuya distribución es más restringida. 
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Los datos anteriores, tanto de distribución como de biología, se han obte
nido revisando los siguientes trabajos: ASÍS (1990), ASÍS y JIMÉNEZ (1987, 
1988), BEAUMONT (1962), CEBALLOS (1956, 1959, 1964), CISCAR GÓMEZ 
(1980), EIROA y NOVOA (1985), ERLANDSSON (1974), GARCÍA (1990), 
GAYUBO (1981, 1982a, b, c, d, 1983a, b, 1984a, b, 1985a, b, e, d, 1986, 1987), 
GAYUBO, ASÍS y TORMOS (1990a, b), GAYUBO y HERAS (1986), GAYUBO y 
MINGO (1988), GAYUBO, PORTILLO y ZABALLOS (1987), GAYUBO y RUEDA 
(1992), GAYUBO y SANZA (1986), GAYUBO y TORMOS (1984, 1986), LE
CLERCQ (1960, 1971), MINGO (1964, 1966, I967), MINGO y GAYUBO (1984a, 
b, 1986), SÁNCHEZ (1991), SUÁREZ (1959, 1969), TORMOS y JIMÉNEZ (1985) 
y TORREGROSA (1991). 

La distribución de cada especie -en la Península y Baleares- se propor
ciona a nivel provincial, utilizándose las siguientes abreviaturas: VI (Álava), AB 
(Albacete), A (Alicante), AL (Almería), O (Asturias), A V (Ávila), BA (Badajoz), B 
(Barcelona), BU (Burgos), CC (Cáceres), CA (Cádiz), S (Cantabria), CS (Castellón), 
CR (Ciudad Real), CO (Córdoba), C (Coruña, La), CU (Cuenca), GE (Gerona), GR 
(Granada), GU (Guadalajara), SS (Guipúzcoa), H (Huelva), HU (Huesca), J Oaén), 
LE (León), L (Lérida), LU (Lugo), M (Madrid), MA (Málaga), MU (Murcia), NA (Na
varra), OR (Orense), P (Palencia), PO (Pontevedra), LO (Rioja, La), SA (Salaman
ca), SG (Segovia), SE (Sevilla), SO (Soria), T (Tarragona), TE (Teruel), TO (Tole
do), V (Valencia), VA (Valladolid), Bl (Vizcaya), ZA (Zamora), Z (Zaragoza). Ba
leares: PM (Palma de Mallorca), lB (Ibiza). 

SPHECINAE 

SCELIPHRINI 

Género Sceliphron Klug, 1801 

Sceliphron destillatorium (Illiger, 1807) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Sur de la Región Paleártica. 
-España: A, AV, B, BU, CA, ce, CR, es, GR, HU, L, M, MA, MU, OR, P, PM, PO, 
SA, SG, SO, TE, TO, V, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-Vll-91, lh; Carcelén, 18-Vll-91, lm, lh; Ossa de Montiel, 17-VII-91, 
Ih. 
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BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos: 
-Vegetación: Apiaceae: Foenicu/um vulgare lh. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Sce/iphron madraspatanum tubifex (Latreille, 1809) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 2): 
-Sur de Europa, suroeste de Rusia y norte de África e Irán. 
-España: A, AL, CA, M, MA, TO, V. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Isso, 7-VIl-91, 3m, lh; Puerto (El), 29-VII-91, lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Foeniculum vulgare 3m, lh. Poaceae: Arundo donax lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Sce/iphron spirijex (Linnaeus, 1758) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Sur de Europa, suroeste de Asia, África, Islas Canarias e Islas de Cabo Verde. 
-España: A, AB, AL, BA, BU, CA, ce, CR, es, GE , GR, IIU,J, LO, M, MA, MU, P, 
PM, SA, SG, SO, T, TO, U, VA, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-VII-9I, lh ; Isso, 7-VIII-91 , 2m; Munera, l 7-VIIl-91 , lh; Ossa de Mon
tiel, 17-VIIl-91 , 2h; Roda (La), l 7-VIIl-91 , 2h. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
- Vegetación: Apiaceae: Eryngium maritimum 2h, Foenicu/um vulgare 2m, 2h; 
Lamiaceae: Mentha sp. lh. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

SPHECINI 

Género Sphex Linnaeus, 17 58 

Sphex pruinosus Germar, 1817 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 3): 
-Área mediterránea y suroeste de Rusia. 
-España: A, AL , CR, CO, CS , J, M, MU, TO, V. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Recueja(La), 2-Vlil-91 , Im. 
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BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Lamiaceae: Mentha sp. lm. 
b) Datos anteriores. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium campestre; Lamiaceae: Mentha si/vestris, 
Mentha sp. 
-Terreno: pedregoso. 

Sphex rufocinctus Brullé, 1832 

DISTRIBUCIÓN: 
- Sur de Europa y sur de Asia. 
-España: A, AV, B, BA, BI, BU, CA, ce, CR, es, CU, GE, GR, HU,J, LO, LU, M, 
MU, O, OR, P, PO, S, SA, SG, SO, TE, TO, V, VA, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Arroyofrío, 29-VII-91, lh; Fuensanta, 18-VII-91, lm; Isso, 7-VIII-91, 2m; Rala, 
29-VIl-91, lh; Yeste, 8-VIII-91 , 4m. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium campestre 4m; Asteraceae: Echinops ritro Ih; 
Lamiaccac: Mentha sp. 2m. 
-Terreno: arenoso lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Género Isodontia Patton, 1881 

Isodontia sp/endidu/a (Costa, 1858) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 4): 
-Norte y este del área mediterránea. 
-España: B, es, HU, J , v. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Mesones, 9-VIll-91 , lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos . 
-Vegetación: Lamiaceae: Mentha sp. lm. 
b) Datos anteriores: 
-Vegetación: Asteraceae: Centaurea aspera. 
-Terreno: arcilloso-pedregoso. 
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Género Palmodes Kohl, 1890 

Palmodes occitanicus ibericus (Roth, 1963) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 5): 
-Perunsula Ibérica. 
-España: AV, CU, M, SA, SG, TE, V, VA, Z. 

La cita de Mesones es basca el momento la más meridional de la especie en 
la perunsula Ibérica. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-VU-91, lm; Fuensanta, 18-VII-91 , 2m; Mesones, 9-VIII-91, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obcenidos. 
-Vegetación: Lamiaceae: Mentha sp. lh. 
b) Datos anteriores. 
-Vegecación: Apiaceae: Eryngium campestre, Thapsia vi/losa; Asceraceae: Cen
tiaurea aspera. 
- Terreno: arenoso. 

Género Prionyx Vander Linden, 1827 

Prionyx kirbii (Vander Linden, 1827) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Sur de Europa, norte de África y sur del Asia Paleártica. 
-España: A, AV, B, BA, Bl, BU, CA, ce, CR, es, Gll, HU, M, MU, O , P, PO, SA, 
SG, SO,T,TO,V, VA,Z,ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Agramón, 17-VIII-91, 2h; Alatoz, 18-VIJ-91, Ih; Donal (La), 8-VIIl-91, 3h; Fuen-

-santa, 18-VIl-91, lh; Graya, 8-VIII-91 , 4h; Isso , 17-VIII-91 , 4m, 5h; Mesones, 
9-VIIl-91, 2m, lh; Munera, 17-VIII-91, lh; Ossa de Monciel, 17-VIII-91, 2h; Paú
les , 8-VIll-91, 2h; Roda (La), 17-VIII-91 , 2h; Yeste , 8-VIII-91 , 4h. 
BIOLOGÍA: 

· a) Dacos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium maritimum 2h, Foeniculum vulgare 2m, 7h; 
Lamiaeeae: Mentha sp. lh. 
-Terreno: arcilloso-arenoso 2h; arenoso 4m, 10 h; arenoso-pedregoso 2h. 

-Comportamiento nidificador 
En La Dona! se localizó un nido de Prionyx kirbii situado en terreno areno

so, horizomal y desprovisco de vegetación. El nido presentaba la estructura típi
ca de los nidos de esca especie, con una corta galería ( 4. 5 cm) prácticamente ver
tical, al final de la cual se disponía la celda, de 4 . 5 cm de longitud. En esta celda 
se encontraron tres presas y el huevo del himenóptero. Asimismo, en Yeste se 
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capturó una hembra con su presa. La identidad de estas presas es la siguiente: 

Acrididae 
Dociostaurus hispanicus (Bolívar): lh. 

Catantopidae 
Calliptamus barbarus barbarus (Costa): lm. 
Pezzotetix giornae (Rossi): lm, lh. 

Aunque el número característico de presas por celda en el género suele ser 
de 1 (BOHART y MENKE, 1976), se habían encontrado en P. kirbii celdas con 1 y 
2 presas (BERLAND, 1925; FERTON, 1902; GRANDl, 1934, 1954), y reciente
mente se había citado la presencia de 3 presas en las celdas de algunos nidos 
(ASÍS, 1990), confirmándose, en el nido estudiado en La Donal, una cierta plasti
cidad en esta pauta. En cuanto a las presas capturadas, ni Dociostaurus hispanicus 
ni Pezzotetix giornae se habían citado hasta el momento como presas. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Prionyx nudatus (Kohl, 1885) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 6): 
-Área mediterránea hasta Irán y Afganistán. 
- España: A, AL, GR, M, SE, TE, V. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alborea, 7-VIII-91, lh; Graya, 8-Vlll-91, lm, 3h; Paúles, 8-Vlll-91, lm, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arenoso Im, 3h; arenoso-pedregoso, lm, lh. 
b) Datos anteriores: ver TORREGROSA (1991). 

Prionyx subfuscatus (Dahlbom, 1845) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Área mediterránea, suroeste de Asia, India y China. 
-España: A, AL, AV, BA, CA, CR, CU, GE, GR, ), M, MU, O , PM, PO, S, SE, SG, V, 
VA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Graya, 8-VIII-91, 2h. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arenoso 2h. 
b) Datos anteriores. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium campestre; Rucaceae: Ruta montana. 
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AMMOPHIUNI 

Género Podalonia Fernald, 1927 

Podalonia hirsuta (Scopoli, 1763) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Europa, Mongolia y norte de China. 
-España: A, A V, B, BA, BU, ce, CR, es, cu, GR, H, HU , J, L, LE, LO, M, MA, 
NA, O, OR, P, PM, PO, S, SA, SG, SO, TE. TO, V, VA, Z, ZA. 

MATERIAL ESTUDIADO: 
Alborea, 7-Vlll-91, lh; Alpera, 15-VII-91, 2h; Recueja (La), 21-VIII-91, lh. 

BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Lamiaceae: Mentha pulegium lh. 
-Terreno: pedregoso 2h. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Podalonia tydei senilis (Dahlbom, 1843) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Sur de Europa y Asia. 
-España: A, AL, B, BI, BU, e, CA, ce, eo, eR, es, GR, H, HU, L, LO, LU, M, 
MA, MU, O, P , PM, PO, S, SA, SG, SO, T , TO, V, VA. 

MATERIAL ESTUDIADO: 
Agramón, 7-VIII-91 , lh; Alpera, 15-VII-91 , Ih; Carcelén, 18-VIII-91, lh; Graya, 
8-VIII-91, lh; Ossa de MontieI, l 7-Vlll-91, 2h; Recueja (La), 2 l -VIU-91, lm, 3h. 

BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Foeniculum vulgare 2h; Lamiaceae: Mentha pulegium 
lm, 3h. 
-Terreno: arci11oso -arenoso 2h. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Género Ammophila Kirby, 1798 

Ammophila heydeni Dahlbom, 1845 

DISTRIBUCIÓN: 
-Área mediterránea. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, c e , CO , CR, es, GE, GR, GU, HU, LO, M, P, PO, 
SA, SG, SO, TO, V, V A, ZA. 
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MATERIAL ESTUDIADO: 
Arroyofrio, 29-VII-91, lm; Bonete, 15-Vll-91 , lm; Donal (La), 8-Vlll-91 , 3h; 
Fuensanta, 18-VIl-91, lm; Higueruela, 12-VII-91 , 2m; Yeste, 8-Vlll-91 , 5h. 

BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Lamiaceae: Mentha sp. 4h. 
-Terreno: arenoso 4h. 
b) Datos anteriores : ver SÁNCHEZ (199 l). 

Ammophila hungarica Mocsary, l883 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 7): 
-Sur de Europa, suroeste de Rusia, Irán. 
-España: AV, CO, CR, GR, GU, LO, M, MA, SA. 

MATERIAL ESTUDIADO: 
lsso, 7-Vlll-91, 2h; Rala, 29-Vll-91, lm. 

BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Foeniculum vulgare lh; Lamiaceae: Mentha sp. Ih. 
-Terreno: arenQso-pedregoso lm. 

Ammophila laevicollis André, 1886 

DISTRIBUCIÓN: 
-Península Ibérica y sur de Francia. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, eo, eR, es, GR, M, MU, P, PO, SA, SG, TO, V, 
VA, Z, ZA. 

MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-Vll-91, 2m; Recueja (La), 2 l-Vlll-91 , 2h; Yesares (Los), 2 l-Vlll-9l , 
3h. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium maritimum 3h; Lamiaceae: Menlha pulegium 
2h. 
b) Datos anteriores: ver SÁNeHEZ (l991). 

Ammophila sabulosa (Linnaeus, I 758) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Eurasia. 
-España: A, AL, A V, B, BI, BU, e, ce, es, GE, GR, HU, L, LO, M, O, OR, P, PO, 
SA, SG, SO, SS, TE, TO, V, VA. 

MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-Vll-91 , 3h ; Graya, 8-Vlll-91 , lh. 
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BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos . 
-Terreno: arcilloso-pedregoso 3h; arenoso lh. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

PEMPHREDONINAE 

PSENINI 

Género Mimumesa Malloch, 1933 

Mimumesa unicolor (Vander Linden, 1829) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Europa, Asia menor, sudeste ele Sibería. 
-España: A, B, BU, C, CA, CO, CS, GE, HU, M, O, P, PM, SA, SG, SO, TO, V. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Casas de Villora, l 4-VII-91 , 2h; Higueruela, l 2-VII-91, 1 h; Felipa (La), l 8-Vll-
91, 2m. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Rosaceae: Rubus sp. lm, lh; Salicaceae: Popu/us tremula lh; Si
maroubaceae: Ailanthus altissima lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Género Psenulus Kohl, 1896 

Psenulus pallipes (Panzer, 1798) 

DlSTRlBUClÓN: 
-Europa, norte ele África, Siria y Siberia. 
-España: AL, AV, B, BU, GE, GR, HU , M, MU, OR, P, PM, SA, T, TO, Z, ZA. 
MA TERlAL ESTUDlADO: 
Carcelén, 18-VII-91, lh; Ossa ele Montiel, 17-Vlll-9 I , lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Foenicu/um vu/gare lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 
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PEMPHREDONINl 

Género Diodontus Curtis 1834 

Diodontus hyalipennis Kohl, I892 

DISTRIBUCIÓN: 
-Europa. 
-España: A, AL, AV, BU, CA, es, ce, CR, cu, GR, M, MA, SA, SG, so, TO, VA, 
Z, ZA. 

MATERIAL ESTUDIADO: 
Fuensanta, 18-VII-91 , lm; Valdeganga, 2-VIII-91, lm. 

BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Poaceae: Arundo donax lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Diodontus minutus (Fabricius, 1793) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Paleártica. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, CR, es, CU, GE, GR, H, HU, IB, M, MU, P, PM, 
PO, S, SA, SE , SG, SO, SS , TO, V, VA, Z, ZA. 
MATERIAi. F.STUOTAOO: 
Agramón, 7-VIII-91, 2m; Alatoz, 18-Vll-91 , Im; Alborea, 7-Vlll-91, lm; Carce
lén, 18-VII-91, lm; Fuente Álamo, 15-Vll-91 , lm;Jardín(El), 9-VIIl-91, lh; Me
sones, 9-VIII-91, 2h; Valdeganga, 2-Vlll-91 , lm. 

BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Juglandiaceae: Juglans regia 2m; Poaceae: Arundo donax, 3m; Ro
saceae: Rubus sp. 1 m. 
-Terreno: arenoso 2h . 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Género Pemphredon Latreille, 1796 

Pemphredon lethifera (Shuckard, 1837) (Lámina 1) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Holártica. 
-España: A, AB, AL, AV, B, Bl, BU, e, CA, ce, co, CR, es, GE, GR, GU, HU , 18, 
J, LO, LU, M, MA, O, P, PM, S, SA, SE , SG, SO, TO, V, VA, Z , ZA. 
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MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-VII-91, lm; Alborea, 7-VIII-91 , 6m, 8h; Almansa, 15-VII-91 , lm; 
Arroyofrío, 29-Vll-91, 3h; 27-IX-91, 2h; Carcelén, 18-VIl-91 , lm, 2h; Fuensan
ta, 18-VII-91 , lh; Roda (la), 17-VIII-9 1, lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium maritimum lm; Rosaceae: Rubus sp. 4h; Sali
caceae: Popu/us nigra Im; Popu/us sp. 1 h . 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991 ). 

Género Passaloecus Schuckard, 183 7 

Passaloecus gracilis (Curtis, 1834) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Oeste de Europa y U.S.A. 
-España: A, Al, AV, B, CC, CO, GU, M, P, PM, TO, SA, SO, VA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alpera, 15-VII-91 , lm; Fuente Álamo, 15-Vll-91, lm; Valdeganga, 2-VIII-91 , lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Juglandiaceae: Juglans regia lm; Pinaceae: Pinus halepensis lm; 
Poaceae: Arundo donax lh; Rosaceae: Rubus sp. lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Passa/oecus singularis Dahlbom, 1844 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 8): 
-Europa y noroeste de U.S.A. 
-España: A, Al, AV, B, ce, es, co, GU, M, SA, ZA. 
MA TERlAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-VU-9 1, lm, 4h; Alborea, 7-Vlll-91, 2h; Arroyofrío, 29-Vll-91 , lm; 
Fuensanta, 18-VIl-91, lh; Higueruela, 12-Vll-91 , lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Rosaceae: Rubus sp. 3h; Salicaceae: Populus sp. lm. 
-Terreno: arcilloso lh. 
b) Datos anteriores: ver TORREGROSA (1991). 
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Género Spilomena Schuckard, 1838 

Spilomena mocsaryi Kohl, 1898 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 9): 
-Hungría, Checoslovaquia, Islas Bakares y Península Ibérica. 
-EsQaña: A V, B, CC, M, PM, S, SA, SO, SS, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-VII-9 1, lh. 

ASTATINAE 

ASTATINI 

Género Astata Lacreilk, 1796 

Asta ta apostata Mercet, 191 O 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 10): 
-España: A, AL, AV, CR, M, PO, SA, SO, TO, V, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alacoz, 18-Vll-91, 2m, 2h; Mercadillos, 14-VII-91, lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Asteraceae: Echinops ritro lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Astata boops (Schranck, 1871) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Paleártica. 
-España: A, AL, AV, B, BA, BU, CA, CC, CS, GE, HU, M, MA, Mll, P, SA, SO, SG, 
TE, V, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alacoz, 18-VII-91 , Im; Jardín (El), 9-VIII-91, lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arcilloso-arenoso lm. 
h) Datos anteriores: ver TORREGROSA (1991). 
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DISTRIBUCIÓN (Mapa 11 ): 
-Norte de África y sur de Europa. 
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-España: A, AL, AV, BU, CA, ce, co, es, M, SA, SO, TE, V, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alpera, 15-VII-91, 3m; Fuensanta, 18-VIl-91, lh ; Recueja (La), 21-VIIl-91, lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Laoúaceae: Mentha pu/egium lm. 
b) Datos anteriores: ver TORREGROSA (1991). 

Género Dryudella Spinola, 1843 

Dryudel/a bif asciata (Schulthess, 1926) (Mapa 4 5 ): 

DISTRIBUCIÓN: 
-Norte de África (desde Marruecos hasta Egipto) e Islas Canarias. 
-Primera cita para Europa. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Fuensanta, 18-Vll-91, lm, lh. 

Dryudella tricolor (Vander Linden, t 829) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Europa y oeste de Asia. 
-España: A, AL, AV, B. BU, CA, ce, CO, CR, es, M, P, PM, SA, SG, so, TE, TO, 
V, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Bonete, 15-VIl-91 , 2m. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Lamiaceae: Mentha sp. lm. 
-Terreno: arenoso-pedregoso lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 
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LARRINAE 

LARRINI 

Género Liris Fabricius , 1804 

Liris atratus (Spinola, 1805) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 12): 
-Área mediterránea, Oriente medio, Islas Canarias y Cabo Verde. 
-España: A, CS, V. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Roda (La), 17-VIII-91 ,· lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium maritimum lh. 
b) Datos anteriores . 
-Vegetación: Asteraceae: Dittrichia viscosa, f,aurea conifera; Euphorhiaceae: 
Euphorbia peplis. 
-Terreno: arcilloso, pedregoso. 

Género Tachytes Panzer , I 806 

Tachytes freygessneri Kohl, 1881 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 13): 
- Área mediterránea. 
-España: A, AL, AV, CC, CR, GE, GR, M, MA, TE, TO, V. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Mesones, 9-VIII-91, 2m; Isso, 7-VIII-91, 6m; Recueja, 2-VIII-91, lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación : Apiaceae: Eryngium campestris lm; Foeniculum vu/gare 6m. 
-Terreno: arenoso 2m. 
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Género Tachysphex Kobl, 1883 

Tachysphex consocius Kobl, 1892 

DISTRIBUCIÓN: 
-África y área mediterránea. 
-España: A, AL, BU, CA, ce, es, GE, lB , J, M, MA, SA, SG, so, TO, V, ZA. 
MA TERlAL ESTUDIADO: 
Jardín (El), 9-Vlll-91, lb . 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arenoso-arcilloso lb. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Tachysphex fugax (Radoszkowski, 1877) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Área mediterránea, Islas Canarias , Región Etiópica y suroeste de Rusia . 
-España: A, AL, B, BU, CA, CC, GR,J, M, MA, NA, P, PM, SA, SG, SO, TE , TO, V, 
VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Donal (La), 8-Vlll-91, 3m; Valdeganga, 2-VIIl-91, 3m, lb. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arenoso 6m, lb. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Tachysphex fulvitarsis (Costa, 1867) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región PaJeártica. 
-España: A, AV, B, BA, BU, CA, CC, CR, CU, GR, HU,J, L, M, P, PO, SA, SG, SO, 
T, TO, V, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-VIl-91 , lm; Fuensanta, 18-VII-91 , lm, lb; Munera, 17-VIIl-91, lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Lamiaceae: Mentha sp. lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Tachysphex grandii Beaumont, 1965 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 14}: 
-Sur de Europa, Egipto y oeste de Asia. 
-España: AV, BU, CA, CC, CR, P, TO, SA, SO, ZA. 
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MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-VII-91, lm. 

Tachysphex incertus (Radoszkowski, 1877) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Área mediterránea. 
-España: A, AL, AV, B, BA, BU, CA, CC, CR, CU, GE, GR, H, HU,J, M, MA, MU, 
NA, P, SA, SE, SG, TE, TO, V, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Mesones, 9-VIII-91, lh; Puerto de Torres, 2-VIII-91, 2m; Recueja (La), 2-Vlll-91, 
3m. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arcilloso 3m; arenoso lh. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Tachysphex julliani Kohl, 1883 

DISTRIBUCIÓN: 
-Área mediterránea. 
- España: A, AL, AV, B, BU, CA, CR, CS, CU, GR,J, MA, P, SA, SG, SO, V, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Agramón, 7-VIII-91 , lm; Donal, 8-VIII-91 , lm; Isso, 7-VIII-91 , lm; Jardín (El), 
9-VIII-91, lm; Puente de Torres, 2-VIIl-91, lm; Yeste, 8-VIII-91 , lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arcilloso 2m; arcilloso-arenoso lm, lh; arenoso lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ 1991. 

Tachysphex mediterraneus Kohl, 1883 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 15): 
- Área mediterránea, suroeste de Rusia e Irán. 
-España: A, B, BU, C, CA, CR, es, GR, M, P, SA, SG, SO, PO, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Donal (La), 8-VIII-91, lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
- Terreno: arenoso 1 m. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Tachysphex nitidior Beaumont, 1940 

DISTRIBUCIÓN: 
-Área mediterránea. 
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-España: A, Al, AV, BU, CA, CC, GR,J, HU, M, MA, MU, SA, SO, TO, V, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Bonete, 15-VII-91, lh; Puente de Torres, 2-Vlll-91, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arcilloso lh; arenoso-pedregoso lh. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Tachysphex obscuripennis (Schenck, 1857) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 16): 
-Europa y Turquía. 
-España: B, P, SG, SO, T, V. 

la cita de Paúles es hasta el momento la más meridional de Ja especie en la 
península Ibérica. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-VII-91, lm; Paúles, 8-VIII-9I, lm; Puente de Torres, 21-VIII-91, 
lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium maritimum lm. 
-Terreno: arenoso-pedregoso lm. 
b) Datos anteriores: ver GARCÍA ( 1990). 

Tachysphex panzeri (Vander linden, 1829) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Europa, noroeste de África y oeste de Rusia. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, ce, CR, es, CU, GE, GR, HU,J, L, M, MA, MU, 
NA, P, SA, SE, SG, SO, TE, TO, V, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Agramón, 7-VIII-91 , Sm; FábricaRiópar, 9-VIII-91, lm; Mesones, 9-VIII-91, 3m; 
Paúles, 8-VIII-91 , lm; Puerto de Torres, 2-VIII-91, lm, 2h; Valdeganga, 2-Vlll-
9I, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium maritimum lh; Ranunculaceae: Clematis vita/
ba lh. 
-Terreno: arcilloso lm, lh; arcilloso-arenoso Sm; arenoso 3m; arenoso
pedregoso lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 
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Tachysphex pompiliformis (Panzer, 1805) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Paleártica. 
España: A, AL, AV, B, BU, CA, ce, CR, GE, HU, L, M, P, SA, SG, so, TO, V, VA, 
ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Bonete, I5-VII-91, 3m; Higueruela, 12-VII-91, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arenoso-pedregoso 3m. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Tachysphex psammobius (Kohl, 1880) 

DlSTRIBUCIÓN (Mapa 17): 
-Europa, suroeste de Rusia y Siberia. 
-España: AV, CC, CR, M, SA, SG, SO. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alpera, 15-VII-91, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arenoso-pedregoso lh. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Tachysphex pseudopanzeri Beaumom, 1955 

DISTRIBUCIÓN: 
-Sur de Europa y Marruecos. 
-España: A, AL, AV, BA, BU, CA, ce, CR, es, GE, GR, H,J, M, MA, PO, SA, SE, 
SG, SO, TO, V, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Agramón, 7-VIII-91, 3m; Fuensanta, 18-VII-91, 2m; Graya, 8-VIII-91, lm, lh; Is
so, 7-Vlll-91, 2h; Mesones, 9-VIIl-91, 2m, lh; Paúles, 8-VIII-91, lm; Puente de 
Torres, 2-Vlll-91, 6m; Recueja (La), 7-VIIl-91, 2m, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
- Vegetación: Apiaceae: Foeniculum vulgare 2h. 
-Terreno: arcilloso 8m, lh; arcilloso-arenoso 3m; arenoso 3m, 2h; arenoso-
pedregoso lm. 
b) Datos anteriores: ver TORREGROSA (1991). 

Tachysphex tarsinus (Lepeletier, 1845) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Sur de la Región Paleártica. 
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-España: A, AL, AV, B, BU, CA, ce, CR, es, GE, GR, H, MA, P, PM, SA, SE, SG, 
SO, TO, V, Z. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alborea, 7-VIII-91, 2m; Bonete, 15-VII-91, 5m; Fábrica de Riópar, 7-VIII-91 , lh; 
9-VIII-91, lb. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arcilloso 2h. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Tachysphex unicolor (Panzer, 1809) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Paleártica. 
-España: A, AV, BA, BU, CA, ce. CR, es, M, P, SA, SG, SO, TO, V, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alpera, 15-VII-91 , 2m; Arroyofrío, 29-VII-91, lm; Fuensanta, 18-VII-91 , 2m. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arcilloso-pedregoso 2m. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Género Prosopigastra Costa, 1867 

Prosopígastra punctatissíma Costa, 1867 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 18): 
-Suroeste de Europa y norte de África. 
-España: A, AL, AV, BU, CA, CC, CR, M, P, SA, SG, SO, TO, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-VII-91, lh; Fuensanta, 18-VII-91, Im; Jardín (El), 9-VIII-91 , 2m. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arenoso-arcilloso 2m. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 
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PALARINI 

Género Pa/arus LatreiJle, I802 

Pala rus variegatus Fabricius, 17 81 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 19): 
-Europa, oeste de Asia y China. 
-España: A, B, BU, CO, CS, L, M, NA, TE, TO, V, VA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Graya, 8-VIII-91 , Ih; Yeste, 8-VIII-91, 2m, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
- Terreno: arenoso 2m, 2h. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

MISCOPHINI 

Género Soliere/la Spinola, 1851 

Soliere/la compedita (Piccioli, 1869) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Área mediterránea. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, CC, CR, M, P, SA, SG, SO, TO, V, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Agramón, 7-VIII-91 , lh; Alborea, 7-VIII-91, 3h; Arroyofrío, 27-IX-91, 3m; Bo
nete, 15-Vll-91, lh; Carcelén, 18-VII-91, lm; Felipa (La), 18-VII-91, lh; Higue
ruela, 12-VII-91, lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Poaceae: Arundo donax lh; Rosaceae: Rubus sp. lh; Simarouba
ceae: Ailanthus a/tissima lh. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (I99 l). 

Soliere/la pisonoides (Saunders, 1873) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 20): 
-Área mediterránea. 
-España: AV, BA, CA, CR, M, SA, TO, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-Vll-91, lh. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1994, #34.



210 

Género Miscophus Jurine, 1807 

Miscophus eatoni Saunders, 1903 

DISTRIBUCIÓN: 
-Área mediterránea e Islas Canarias. 
-España: A, AV, BU, CA, CC, CR, GE, IB, M, MU, P, SA, SG, SO, TO, V, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Fuensanta, 18-Vll-91, lm, lh. 

Miscophus verhoeffi Andrade, 1952 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 21): 
-Península Ibérica y Francia. 
-España: A, BU, CA, CR, M, P, SO, TO, V, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Donal, la, 8-VIII-91, 4m. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arenoso 4m. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

TRYPOXYLINI 

Género Pison Jurine, 1808 

Pison atrum (Spinola, 1808) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 22): 
-Europa. 
-España: A, B, BU, CA, GR, M, MU, P, SA, SG, SO, TO, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Bonete, 15-Vll-91 , lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arenoso-pedregoso lh. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991) . 
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Género Trypoxylon Latreille, 1796 

Trypoxylon attenuatum Smith, 1851 

DISTRIBUCIÓN: 
-Eurasia. 
-España: A, AL, AV; B, BU, CA, CC, CR, CS, IB, M, O, P, PM, PO, SA, SG, SO, SS, 
T, TO, V, VA, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Agramón, 7-VIII-91, 2m; Alatoz, 18-VIl-9I, lm, Ih; Alborea, 7-Vlll-91 , lm, lh; 
Carcelén, 18-VIl-91, 2m, Ih; Higueruela, 12-Vll-91 , lh; Ossa de Montiel, I7-
VII1-91 , lm, 2h; Puerto (El), 29-VII-91 , lh; Recueja (La), 21-VIII-9I , lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Foeniculum vulgare lm, 2h; Lamiaceae: Mentha pule
gium lm; Poaceae: Arundo donax 3m. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Trypoxylon figulus (Linnaeus, 1758) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Ho lártica. 
-España: A, AV, B, BU, CA, ce, CR, es, GE, GR, HU, L, LO, M, O, P, PM, SA, SE, 
SG, SO, TE, TO, V, VA, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 12-VIl-91 , 4m ; 14-VII-91, lm; Alatoz, 18-VIl-91 , 4m; Alborea, 7-VIII-9I , 
2m, 2h; Arroyofrío, 29-Vll-91, 4m, lh; Bonete, 15-Vll-91 , Im, Ih; Carcelén, 18-
VIl-9I, 3m; Fuensanta, 18-VII-91 , lm; Fuente Álamo, 15-VIl-91 , lm, 2h; Higue
ruela, 12-Vll-91 , 4m, 3h; Isso, 7-VIIl-91 , lm; Mercadillos, 14-Vll-91, lm; Miz
quitillas, 14-VII-91 , lm; Momealegre del Castillo, 15-Vll-91 , 2m, lh; Pozo
Cañada, 19-VII-91, 2m, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación : Euphorbiaceae: Euphorbia sp. lh; Juglandiaceae: Juglans regia 
4m; Poaceae: Arundo donax lm; Rosaceae: Rubus sp. 8m, 2h; Salicaceae: Popu
lus alba Ih. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Trypoxylon minus Beaumont, 1945 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 23): 
-Región Paleártica. 
-España: BU, GE, HU, P, SA, so. 

La cita de Higueruela es hasta el momento la más meridional de la penínsu
la Ibérica. 
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MATERIAL ESTUDIADO: 
Higueruela, 12-VU-91, lm. 

Trypoxylon scutatum Chevrier, 1867 

DlSTRIBUCIÓN: 
-Europa. 
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-España: A, AL, AV, B, BA, BU, CA, CR, es, M, P, PM, SA, SG, so, TO, V, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Agramón, 7-Vlil-91, lm; Alborea, 7-VIII-91, lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Poaceae: Arundo donax lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

CRABRONINAE 

OXYBELINI 

Género Oxybe/us Latreille, 1796 

Oxybelus mucronatus (Fabricius, 1793) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Sur y centro de Europa y norte de África. 
-España: A, AL, AV, B, BI, BU, CA, ce, co, CR, es, GE, GR, GU, HU, IB, LO, M, 
MA, ML, O, P, PM, SA, SG, SO, TE, TO, V, VA, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-VII-91, lm, lh; Fábrica Riópar, 9-VIII-91 , 2m, lh; Higueruela, 12-
VIl-91 , lh; Puerto (El), 29-VIl-91, 6m. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Lamiaceae: Mentha sp. lh. 
-Terreno: arcilloso 2m; arenoso 2m, pedregoso 1 m. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Oxybelus quattuordecimnotatus Jurine, 1807 

DISTRIBUCIÓN: 
- Centro y sur de Europa, norte de África y suroeste de Rusia. 
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-España: A, AB, AL, B, BU, CA, CC, CR, GE, GR, GU, LO, M, MA, MU, O, P, PO, 
S, SA, SE, SG, SO, SS, T, TE, TO, V, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-VII-91, 5m; Alborea, 7-VIII-91, 4m; Arroyofrío, 29-VIl-91, lb; Fábri
ca Riópar, 9-VIII-9I , 2m; Fuensanta, 18-VII-91 , lm; Valdeganga, 21-VIII-91, lb. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Foeniculum vulgare lh; Eupborbiaceae: Euphorbia sp. 
lb. 
-Terreno: arciJloso 2m; arcilloso-pedregoso lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Oxybelus spectabilis Gerstaecker, 1867 

DISTRIBUCIÓN: 
-Sureste de Europa y noroeste de África. 
-España: AV, B, BU, CA, ce, CR, GR, M, O, SA, SG, SO, TO, V, VA, z. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Bonete, 15-VII-91, 2h; Fuensanta, 18-VII-91, 2h. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium campestre 2b. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (I991). 

Oxybelus variegatus Wesmael, 1852 

DISTRIBUCIÓN: 
- Centro y sur de Europa. 
-España: A, AB, AL, AV, B, BU, CA, ce, CR, es, CU, GR,J, M, MA, P, SA, SO, 
TE, TO, V, VA, Z , ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Rala, 29-VII-91 , lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Terreno: arenoso-pedregoso lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Oxybelus víctor Lepeletier, 1845 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Paleártica. 
-España: A, AB, AL, AV, B, BI, BU, CA, ce, CU, GE, M, O , P, PM, s, SA, SG, SO, 
SS , TO, V, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Arroyofrío, 29-VII-9 l, lb; Recueja (La), 2-VIII-91. lm; Yesares (Los), 2 l-VIll-91 , 
2b. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1994, #34.



214 

BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium maritimum lh; Foeniculum vulgare lh; Lamia
ceae: Mentha sp. lm. 
b) Datos anteriores: ver TORREGROSA (1991). 

CRABRONINI 

Género Lindenius Lepeletier et Brullé, 1834 

Lindenius ibericus Kohl, 1905 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 24): 
-Península Ibérica y sur de Francia. 
-España: A, AV, B, BA, BU, CR, M, NA , P, SA, SO, TO, VA, VI, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Arroyofrío, 29-VII-91, 2h. 

Lindenius mesopleuralis (Morawitz, 1890) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 25): 
-Italia, Francia y España. 
- España: A, V. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-VII-91, 3m; Carcelén, 18-VII-91 , 6h. 

Lindenius pygmaeus (Rossi, 1794) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Península Ibérica, Italia y sur de Francia. 
-España: A, AL, AV , B, BU, CA, ce, CR, es, GE, M, P, PO, SA, SG, SO, TO, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Arroyofrío, 29-VII-91, lh; Fuensanta, 18-VII-91 , lm. 

Género Crossocerus Lepeletier et Brullé, 1834 

Crossocerus megacephalus (Rossi, 1790) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 26): 
-Región Paleártica. 
-España: A, B, BA, ce, GE, M, SA. 
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MATERIAL ESTUDIADO: 
Fuensanta, 18-VII-91, lm. 

Crossocerus quadrimacu/atus (Fabricius, 1793) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 27): 
-Este de la Región Paleártica hasta Siberia. 
-España: A, AV, B, ce, GE, J, M, OR, PO, SA, so, TO, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, I8-VII-91 , lm; Carcelén, I8-VII-91 , lh; Fuente Álamo, 15-VII-91, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Juglandiaceae: Juglans regia lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Crossocerus tarsatus (Shuckard, 1837) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 28): 
-Europa. 
-España: A, A V, B, BU, CA, GE, M, SA, so, TO. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Higueruela, I2-VII-91, lm; Montealegre del Castillo, 15-VII-91, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Rosaceae: Rubus sp. lh. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Género Tracheliodes Morawitz, 1866 

Tracheliodes quinquenotatus Ourine, 1807) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Área mediterránea. 
- España: A, AL, AV, B, BU, CA, CO, CR, es, CU, GE, GR, M, MA, P, PM, PO, SA, 
SG, SO,TO, V, VA,ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-VII-91, lh; Fuensanta, 18-Vll-91, 2m, 3h. 

Género Ectemnius Dahlbom, 1845 

Ectemnius cavifrons Thomson, 1870 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 29): 
- Región Paleártica. 
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-España: A, B, CC, GE, GR, HU, SA, NA, V. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-Vll-91 , lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Juglandiaceae: Juglans regia lm. 
b) Datos anteriores: ver TORREGROSA (1991). 

Ectemnius continuus (Fabricius, 1804) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Holártica. 
-España: A, AB , AL, AV, B, BI, BU, CA, ce, co, CR, es, cu, GE, GR, HU, L, LE, 
LU, M, MA, NA, O , P, PM, S, SA, TE, TO, V, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-VII-91 , lm; Fuensanta, 15-Vll-91, 2h; 18-VII-91 , lh; Higueruela, 12-
Vll-91, lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Rosaceae: Rubus sp. 2h. 
b) Datos anteriores : ver SÁNCHEZ (1991). 

Ectemnius dives (Lepeletier et Brullé, 1834) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Holártica. 
-España: AV, B, BU, CC, GE, L, LO, NA, O, P, S, SA, SG, T, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-VII-91 , lm, Ih; Alborea, 7-VIII-91 , lm; Alpera, 15-VII-91 , lm; Arro
yofrío, 29-Vll-91 , 2h; Carcelén, 18-VII-91 , lh; Fuensanta, 18-Vll-91, lm; Yesa
res (Los), 21-VIII-91, 2h. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium maritimum 2h; Foeniculum vu/gare lh; Eup
horbiaceae: Euphorbia sp. lm; Juglandiaceae: Jug/ans regia 2h. 
b) Datos anteriores: ver GAYUBO y RUEDA (1992). 

Ectemnius f ossorius (Linnaeus, 17 58) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 30): 
-Europa, Rusia. 
-España: CU, GE, V. 

La cita de Arroyofrío es hasta el momento la más meridional de la especie 
en nuestra península. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Arroyofrío, 29-Vll-91, lh; Carcelén, 18-VIl-91, lh. 
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Ectemnius hypsae (De Stefani, 1894) (Lámina 2) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Área mediterránea. 
-España: A, AL, AV, B, CA, ce, CO, CR, es, CU, GE, GR, GU, HU, IB, J , LO, M, 
MA, MU, P, PM, SA, SE, TO, V, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alborea, 7-VIII-91 , lh; Arroyofrío, 29-VIl-91 , lh; Casas de Villora, 14-VII-9 1, 
lh; Carceién, 18-VII-91, 2m; Fuensama, 18-VII-91 , lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Rosaceae: Rubus sp. lh. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Ectemnius massiliensis (KohJ, 1883) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 31 ): 
-España, Francia y Argelia. 
-España: AV, B, BU, CC, CR, GE, L, SO, V. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alborea, 7-VIIl-91, 2m. 

Género Lestica Bilberg, 1820 

Lestica c/ypeata (Schreber, 1759) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Europa y Oriente medio. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, ce, CO, CR, es, GE, GU, HU, L, LE, LO, M, MA, 
NA, OR, P, S, SA, SE, SG, SO, SS, T, TO, V, VA , Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-VII-91, lh; Recueja (La), 2 l-VIIl-9I, 5m. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Foeniculum vu/gare lm; Lamiaceae: Mentha pu/egium 
2m. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 
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NYSSONINAE 

NYSSONINI 

Género Nysson Latreille, 1802 

Nysson konowi Mercet, 1909 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 32): 
-Península Ibérica. 
-España: AV, B, BU, CC, M, SA, SO. 

La cita de Arroyofrío es hasta el momento la más meridional de la especie 
en la península Ibérica. 

MATERIAL ESTUDlADO: 
Arroyofrío , 10-Vll-91, lm. 

Nysson maculosus (Gmelin, 1790) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 33): 
-Región Paleártica. 
-España: B, BU, GE, HU, SA, SE, SG, SO. 

MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-VII-91 , lm. 

Nysson parietalis Mercet, 1909 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 34): 
-Península Ibérica. 
-España: CA, M, SO, TO. 

MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-VIl-91 , lh. 

Nysson trimaculatus (Rossi, 1790) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 35): 
-Europa. 
-España: B, LE, GE, SA, SO. 

La cita de Fuensanta es hasta la actualidad la más meridional de la especie 
en la península Ibérica. 

MATERIAL ESTUDIADO: 
Fuensanta, I 8-Vll-9 1, 1 h. 
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GORYTINI 

Género Argogorytes Ashmead, 1899 

Argogorytes fargeii (Schuckard, 1837) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 36 ): 
-Eurasia. 
-España: A, AV, B, BU, CC, GR, P, SA, TO, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alpera, 15-VII-91 , lm; Carcelén, 18-VII-91 , lm. 

Género Harpactus Shuckar<l, 1837 

Harpactus elegans (Lepeletier, 1832) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 37): 
-Europa y Oriente medio. 
-España: A, AV, BU, CA, CS, M, PM, SA, SE, SO, TO, V, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén , 18-Vll-9I, 2m; Fuensanta, 18-VII-9I , Ih. 

Harpactus formosus Ourine, 1807) 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 38): 
-Europa y Turquía. 
-España: A, AV, CA, CC, CR, SA, SO, TO, V, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-VII-91 , 2 m; Yesares (Los), 21 -VIIl-9 1, lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación : Apiaceae: Eryngium maritimum lm. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991 ). 

Género Gorytes Latreille, 1804 

Gorytes sulcifrons (Costa, 1869) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Este y sur de Europa y suroeste de Rusia. 
-España: A, AV, B, BU, CC, CR, GE, GR, HU, M, P, SA, SG, SO, TE, TO, V, VA, 
Z, ZA. 
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MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-VII-91, 3m. 

BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Juglandiaceae: Juglans regia 2m. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

STIZINI 

Género Stizus Latreille, 1802 

Stizus hispanicus Mocsaryi, 1883 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 39): 
-Área mediterránea. 
-España: AL, AV, B, CA, CC, GE, GR, M, SA. 

MATERIAL ESTUDIADO: 
Fuensanta, 18-VIl-91 , lh. 

Stizus ru.ficornis (Forster, 1771) (Lámina 3) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Europa, Oriente medio y oeste de Rusia. 
-España: A, AL, AV, B, CA, CC, CR, GE, GR, L, M, MA, SA, SG, T , V, VA. 

MATERIAL ESTUDIADO: 
Bonete, 15-VII-91, lm; Mesones, 9-Vlll-91, 2m; Yeste, 8-Vlll-91, 3m, Ih. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium campestre 1 m; Lamiaceae: Mentha sp. 5m, 1 h. 
b) Datos anteriores: ver TORREGROSA (1991). 

Género Bembecinus Costa, 1859 

Bembecinus tridens (Fabricius, 17 81) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Eurasia. 
-España: A, AL, AV, B, Bl, BU, CA, CR, CS, GE, GR, HU, lB, M, NA , O, PM, PO, 
SA, SE, SG, SO, TE, TO, V, VA, ZA . 
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MATERIAL ESTUDIADO: 
Graya, 8-VIIl-91, 5m, 2h; Mesones, 9-VIIl-91, lh; Yesares (Los), 2 l-Vlll-91, lh; 
Yeste, 8-VIII-91, 3h. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Foeniculum vulgare 5m, 2h, Eryngium maritimum lh. 
-Terreno: arenoso 4h. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

BEMBICINI 

Género Bembix Fabricius, 1775 

Bembix bidentata (Vander Linden, 1829) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Eurasia. 
-España: A, AL, AV, B, BU, e, CA, ce, CR, es, J, M, MA, NA, SA, SG, SO, TE, 
TO, V, Z , ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Donal, La, 8-VIII-91, Ih; Mesones, 9-Vlll-91, 2m; Paúles, 8-VIll-91 , 2m. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Asteraceae: Cirsium sp. lm. 
-Terreno: arenoso 2m, lh; arenoso-pedregoso lm. 

Bembix merceti Parker, 1929 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 40): 
-España: A, AV, AL, B, BU, GR, M, SA, SG, SO, TE, TO, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
-Fuensanta, 18-Vll-91, lh. 

Bembix oculata Panzer, 1801 

DISTRIBUCIÓN: 
-Área mediterránea. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, CR, CS, GE, GR, HU, IB, M, MA, MU, O, PM, SA, 
SG, SO, SS, T, TO, V, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Graya, 8-Vlll-91, lh; Isso, 7-Vlll-91, Ih; Mesones, 9-Vlll-91 , lm; Roda(La), 17-
Vlll-91, lh; Valdeganga, 2-Vlll-91, 2m, lh. 
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-Vegetación: Apiaceae: Eryngium maritimum lh; Lamiaceae: Mentha sp. lm, 
lh; RanuncuJaceae: Clematis vitalba lh. 
-Terreno: arenoso 2m, lh. 

-Comportamiento nidificador. 

En la localidad de Graya se encontró un nido de Bembix oculata en una zo
na arenosa, horizontal, desprovista de vegetación. El nido presentaba una longi
tud de 29. l cm y la celda se encontraba a 15. 5 cm de profundidad. Del interior 
de la celda se extrajeron 7 presas y la larva inmadura del himenóptero. Las pre
sas obtenidas fueron las siguientes: 
Ca1liphoridae 

Pollenia sp.: lh. 
Stomorhina lunata (Fabricius): lh. 

Rhinophoridae 
Stevenia deceptoria (Loew): 4h. 

S arcophagidae 
Senotainia tricuspis (Meigen): lh. 
Asimismo, otro nido de esta especie fue localizado en Valdeganga. De este 

nido se extrajeron 8 presas, todas ellas pertenecientes a la familia Calliphoridae: 
Chrysomya albiceps (Wiedemann) 
Lucilia sericata (Meigen): 3m, 4h. 
Hasta el momento, de entre las presas extraídas de los nidos sólo se habían 

citado como presas de B. oculata las del género Pollenia y Lucilia sericata, consri
tuyendo las restantes nuevas combinaciones depredador/presa. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ ( 199 l ). 

Bembix rostrata (Linnaeus, 1758) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Paleártica. 
-España: AV, B, BU, CA, CS, GE, GR, HlJ, M, MA, OR, PO, SG , SO, TE, V, VA, Z, 

ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Graya, 8-Vlll-91, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
- Terreno: arenoso 1 h . 
b) Datos anteriores: ver GARCÍA (1990). 

Bembix sinuata Panzer, 1804 

DISTRIBUCIÓN: 
-Sur de Europa. 
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-España: A, AV, BU, CA, CR, CS , GE , GR, L, M, NA, SA, SG, SO, T , TE , TO, V, 
VA, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Bonete, 15-VII-91, lm, 3h; Meson<::s , 9-VIII-91 , lm. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium campestre l m , 3h; Lamiaceae: Mentha sp. l m . 
b) Datos anteriores : ver SÁNCHEZ (1991). 

Bembix tarsata Latrdlle, 1809 

DISTRIBUCl ÓN: 
-Sur de Europa y suroeste de Rusia. 
-España: A, AL, AV, B, BU, C, CC, GR, HU, M, OR, P, PO, SA, SG, SO, TE, V, Z, 
ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-Vll-91 , lh. 

Bembix zonata Klug, 1835 (Lámina 4) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Sur de Europa. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, ce, es, GR, M, MA , MU, OR, SA, SG, SO, TO, V, 
VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Donal , La, 8-VIII-91, lh; Graya, 7-Vlll-91, lh; 8-Vlll-91 , lm , 3h; Me.-;ones, 
9-Vlll-91, 2m, lh; Paúles , 8-Vlll-91, lm; Recueja , 2-Vlll-91 , 2h. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Foeniculum vulgare lh; Lamiaceae: Mentha sp . .:\h. 
-Terreno: arenoso 2m, 4h; arenoso-pedregoso lm. 

-Comportamiento nidificador. 

En la localidad de Graya se localizó un nido de esta especie sobre sudo are
noso, ligeramente inclinado y provisto de vegetación rastrera. El nido tenía una 
longitud de 28.5 cm, y la celda, cuyas dimensiones eran 30 x 15 x 15 mm, se en
contraba situada a 17 .5 cm de profundidad. De su interior se extrajeron 6 pre
sas , así como una larva madura. Las presas eran las siguientes: 
Calliphoridae 

Chrysomya a/bíceps (Wiedemann): Im. 
Lucilia sericata (Meigen): l m. 

Sarcophagidae 
Senotainia tricuspis (Meigen): l h. 

Tachinidae 
Lydel/a grísescens (Robineau-Desvoidy): Im, 2h. 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1994, #34.



224 

La biología de esta especie es prácticamente desconocida, ya que tan sólo 
ASÍS (1990) y BERNARD (1934) habían dado a conocer algunas de sus presas. 
Todas las estudiadas en este trabajo se citan po r primera vez para B. zonata. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

PHILANTHINAE 

PHILANTHINI 

Género Philanthus Fabricius, 1790 

Philanthus dufourii Lucas, 1848 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 41): 
-España y noroeste de África. 
-España: A, AV, B, BU, CA, CR, M, P, SA, SG, TO, V. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-VII-91, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Rosaceae: Rubus sp. lh. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1 99 1). 

Philanthus pulchel/us Spinola, 1842 

DISTRIBUCIÓN: 
-Suroeste de Europa. 
-España: A, AL, B, BU, CA, CR, CS, GR, M, MA, P, SE, SG, SO, TO, V, VA, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Fuente Álamo, 15-Vll-91 , 2h; Munera, 17-Vlll-91 , lm; Puente de Torres, 2 I 
Vlll-91 , 2m, 3h; Puerto (El), 29-VII-91, lh; Recueja (La), 2-Vlll-91. lh; Roda 
(La), 17-Vlll-9 1, 2m; Valdeganga, 2-Vlll-91 , lh; Yesares (Los), 21-Vlll-91 , 4m, 
lh; Yeste, 8-Vlll-9 1, 7h . 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos . 
-Vegetación: Apiaceae: Foeniculum vulgare lh; Eryngium maritimum 8m, 5h; 
Lamiaceae: Mentha sp. lm, lOh; Poaceae: Festuca sp . lh. 
-Terreno: arenoso 1 h. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 
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Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Europa. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, ce, CR, es, GE, GR, HU, J, LU, M, MA, o, P, 
PO, S, SA, SE, SG, SO, T, TE, TO, V, VA, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Bonete, 15-VIl-91, lm; Carcelén, 18-VIl-91 , lm;Jardín(El), 9-Vlll-91, 2m; Isso, 
7-Vll-91, lm; Ossa de Montiel, 17-Vlll-91, 2m, 2h; Mesones, 9-VIII-91, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Foeniculum vulgare lm, lh; Eryngium campestre lm; La
miaceae: Mentha sp. lm, lh; Poaceae: Typha angustifolia 2h. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

CERCERINl 

Género Cerceris LatreiJk, 1802 

Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Paleártica. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, CC, CR, GE, GR, H, HU, L, M, P, SA, SG, SO, T, 
TE, TO, V, VA, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Munera, 17-VIII-91 , 2m; Valdeganga, 21-VIII-91, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Foeniculum vu/gare lh; Lamiaceae: Mentha sp. 2m. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Cerceris bicincta Klug, 1835 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 42): 
-Sur de Europa, norte de África, Afganistán y Mongolia. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, CO, GR, HU, M, SA, SG, V. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
V aldeganga, 2 l -VIIl-91, 1 m. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Foeniculum vulgare lm. 
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b) Datos anteriores: Apiaceae: Ferulago brachyloba, Foeniculum vu/gare, Thapsia 
vi/losa; Lamiaceae: Mentha rotundifo/ia. 

Cerceris bupresticida Dufour, 1841 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Paleártica. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, CC, CO, CR, GE, GR, GU, HU, M, SA, SE, SG, 
TO, V, VA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Fábrica de Riópar, 9-Vlll-91, lb; Puente de Torres, 21-VIIl-91, lm; Valdeganga, 
21-VIII-91, lm. 

BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium maritimum Im; Foeniculum vu/gare Im; La
miaceae: Mentha sp. lb. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Cerceris interrupta peninsu/aris Mercet, 1903 

DISTRIBUCIÓN (Mapa 43): 
-Península Ibérica y suroeste de Francia. 
-España: A, AL, AV, BU, ce, M, P, PO, SA, SG, SO, TE, V, Z , ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Arroyofrío, 29-Vll-91, lm; Ossa de Montiel, 17-Vll-9I, lm; 17-VIII-91, Im; Ye
sares (Los), 21-VIII-91, lm. 

BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium maritimum lm; Foenicu/um vulgare 2m. 
-Terreno: arcilloso-pedregoso lm. 
b) Datos anteriores: ver TORREGROSA (199I). 

Cerceris quadricincta (Panzer, 1799) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Paleártica. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, ce, CO, CR, GE, GR, H,J, L, LO, M, P, PM, SA, 
SE, SG, T, TE, TO, V, VA, VI, Z, ZA. 

MATERIAL ESTUDIADO: 
Bonete, 15-VII-91, 3h; Carcelén, 18-Vll-91, lb; Puerto (El), 29-VII-9I, lh. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium campestre 3b; Lamiaceae: Mentha sp. 2b. 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 
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-España: A, AL, AV, B, Bl, BU, CA, ce, co, CR, GE, GR, HU, IB, LE, LO, M, o, 
P, PO, S, SA, SE, SG, SO, TE , V, VA, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Carcelén, 18-Vll-91, lh; Fuensanta, 18-Vll-91 , lh. 

Cerceris sabulosa (Panzer, 1799) 

DISTRIBUCIÓN: 
-Región Paleártica. 
-España: A, AL, AV, B, BU, CA, ce, co, CR, es, GE, GR, GU, HU, L, LO, M, 
MA , MU, NA, P, PO, SA, SE, SG, SO, T , TE, TO, V, VA, Z, ZA. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alborea, 18-Vll-91, Im; Bonete, 15-VIl-91, 2m; Fábrica de Rié>par, 9-Vlll-91 , 
Im, 2h; Isso, 7-Vlll-91 , 4m, 4h. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Erynxium campestre 2m; Foenicu/um vulgare 4m; Lamia
ceae: Mentha sp. lm, 6h . 
b) Datos anteriores: ver SÁNCHEZ (1991). 

Cerceris specularis Costa, 1869 

DISTRIBUCIÓN (M~pa 44): 
-Área mediterránea. 
-España: A, AV, B, BU, C, CA, CR, M, SA, SE, SG, V, Z. 
MATERIAL ESTUDIADO: 
Alatoz, 18-VII-91, lm; Bonete, 15-Vll-91 , lm, Ih. 
BIOLOGÍA: 
a) Datos obtenidos. 
-Vegetación: Apiaceae: Eryngium campestre Im, lh . 
b) Datos anteriores : ver GAYUBO y RUEDA (1992). 
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6 . RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

MATERIAL ESTUDIADO 

En el presente trabajo se han colectado un total de 608 ejemplares, que se 
incluyen en 7 subfamilias, 39 géneros y 104 especies, distribuidas de la siguiente 
manera: 

SUBFAMILIA N.º GÉNEROS N. 0 ESPECIES N. 0 EJEMPLARES 

Sphecinae 7 16 116 
Pemphredoninae 6 8 59 
Astatinae 2 5 16 
Larrinae 9 27 187 
Crabroninae 6 19 92 
Nyssoninae 7 18 67 
Philanthinae 2 11 71 
TOTAL 39 104 608 

Los géneros mejor representados son: 
Tachysphex 15 especies 
Cerceris 8 especies 
Bembix 7 especies 
Ectemnius 6 especies 

Las especies más capturadas han sido Trypoxylon figulus (7. 1. % de las cap
turas), Prionyx kirbii (5 .6% de las capturas), Pemphredon lethifera (4.3% de las 
capturas) y Philanthus pulchellus (4 .1 % de las capturas). 

ZOOGEOGRAF1A 

Según los resultados obtenidos, la fauna esfecidológica de la provincia de Alba
cete presenta como elementos predominantes los mediterráneos en sentido 
amplio (mediterráneos occidentales, etiópico-mediterráneos e ibérico
mauritánicos) (42%), seguidos de los paleárticos y euroasiáticos (18% cada uno) 
y de los euroatlánticos (10%); los ibéricos y holárticos (6% cada uno) son los 
más escasos. 

La especie Dryudella bifasciata se cita por primera vez para Europa, habién
dose capturado hasta el momento en el norte de África e Islas Canarias. 

También se consideran interesantes las citas de Liris atratus, Lindenius me
sopleuralis y Ectemniusfossorius, dada la escasa amplitud de su distribución en la 
península Ibérica. 

A excepción de Sce/iphron spirifex, todas las restantes especies estudiadas 
se citan por primera vez para la provincia de Albacete, ampliándose notablemen
te la distribución para la península de algunas de ellas. 
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BIOLOGÍA 

Se han recolectado 244 ejemplares ( 40 .1 % ) sobre diferentes plantas y 150 
ejemplares (24.7%) en el suelo, en distintos tipos de terreno. 

De los 244 ejemplares capturados sobre plantas, 182 (74.6%) se colecta
ron en flores o inflorescencias, mientras que 62 (25.4%) se capturaron entre el 
follaje: 

FAMILIA N.º EJEMPLARES PORCENTAJE' 

Apiaceae 110 45.2% 
Lamiaceae 64 26.2% 
Rosaceae 26 10.7% 
Poaceae 15 6.2% 
Juglandiaceae 13 5.3% 
Salicaceae 5 2.0% 
Asteraceae 3 1.2% 
Eu phorbiaceae 3 1.2% 
Ranunculaceae 2 0.8% 
Simaroubaceae 2 0.8% 
Pinaceae 1 0.4% 

Al considerar separadamente para cada subfamilia, los ejemplares captura
dos sobre flores o entre el follaje, se observa que los Sphecinae, Nyssoninae y 
Philanthinae son eminentemente florícolas, mientras que por el contrario los 
Pemphredoninae abundan sobre todo entre el follaje: 

SOBRE FLORES ENTRE FOLLAJE 

Sphecinae 52 1 
Pemphredoninae 2 25 
Astatinae 3 
Larrinae 18 24 
Crabroninae 15 7 
Nyssoninae 30 2 
Philanthinae 61 4 

Los ejemplares capturados en el suelo se distribuyeron, según el tipo de te
rreno, de la siguiente forma: 

TIPO TERRENO N. 0 EJEMPLARES PORCENTAJE' 

arenoso 76 50.7% 
arcilloso 24 16.0% 
arenoso-arcilloso 23 15.3% 
arenoso-pedregoso 18 12.0% 
arcilloso-pedregoso 6 4.0% 
pedregoso 3 2.0% 

1 El porcentaje está calculado sobre el total de plantas. 
2 El porcentaje está calculado sobre el total de capturas realizadas en el suelo. 
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Considerando, separadamente para cada una de las subfamilias, las captu
ras llevadas a cabo tanto sobre plantas como en los diferentes tipos de suelo, se 
aprecia que los Pemphredoninae y Philanthinae son capturados predominante
mente en las plantas, mientras que los Larrinae se recolectan en mayor propor
ción en el suelo: 

PLANTAS TERRENO 

Sphecinae 53 40 
Pemphredoninae 27 3 
Astatinae 3 2 
Larrinae 42 75 
Crabroninae 22 9 
Nissoninae 32 19 
Philanthinae 65 2 

En cuanto a los resultados obtenidos sobre el comportamiento nidificador, 
a continuación se relacionan las especies de insectos citadas por primera vez co
mo presas de diversos esfécidos: 
Prionyx kirbii: Dociostaurus hispanicus (Orthoptera: Acrididae) y Pezzotetix 

giornae (Orthoptera: Catantopidae). 
Bembix oculata: Chrysomya albiceps, Stomorhina lunata (Díptera: Calliphoridae); 

Stevenia deceptoria (Díptera: Rhinophoridae) y Senotainia tricuspis (Diptera: 
Sarcophagidae). 

Bembix zonata: Chrysomya albiceps, Lucilia sericata (Diptcra: Calliphoridae); 
Senotainia tricuspis (Díptera: Sarcophagidae) y Lyde//a grisescens (Diptera: 
Tachinidae). 

7. RESUMEN 

Se citan 104 especies de esfécidos de las cuales 103 constituyen nueva cita 
para la provincia de Albacete. Dryudella bifasciata se cita por primera vez en 
Europa. 

Se amplían los conocimientos sobre la biología de la mayoría de especies 
en lo que se refiere a tipo de terreno y plantas frecuentadas por los imagos. Se 
aportan datos inéditos sobre el comportamiento nidificador de Prionyx kirbii, 
Bembix oculata y Bembix zonata. 
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Mapas 2-44: Distribnción en la penín,ula Ibéri~a de : Sceliphron madraspatanum tubifex (2); Sphex 
pruinosus (3); Jsodontla splendidula (4); Palmodes occitanicus ibericus (5); Prionyx nudatus (6) ; 
Ammophila hungarica (7); Passaloecus singu/arls (8); Spifomena mocsaryi (9); Asta/o apostato ( 1 O); 

Asto ta costoe ( 11); Liris atratus ( 12); Tochytes freygessneri ( 13); Tochysphex grandii (14); Tochysphex 
mediterroneus (15); Tochysphex obscuripennis (16); Tachysphex psommobius (17); Prosopigostra 
punctatissima (18); Palarus voriegatus (19); Soliere/la pisonoides (20); Miscophus verhoeffi (21); Pison 
otrum (22); Trypoxylon minus (23); Lindenius ibericus (24); Lindenius mesopleuralis (25); Crossocerus 
megocephalus (26); Crossocerus quadrimaculatus (27); Crossocerus tarsatus (28); Ectemnius covifrons 
(29); Ectemnius fossorius (30); Ectemnius massi/iensis (31); Nysson konowi (32); Nysson moculosus 
(33); Nysson parietolis (34) ; Nysson trimaculotus (35); Argogorytesfargeii (36); Horpactus elegons (37); 

Horpactusformosus (38); Sti'l.us hispanicus (39); Bembix merceti (40); Philonthus dujourii (4 l ) ; Cerceris 
bicincta (42); Cerceris interrupto peninsuloris (43); Cerceris specularis (44). 
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fo1 1 e.un" hm;u1uUitul tic un nitlu 11« ~iphrtt!on f~thlfi:ru <"'dablC'u1lo n1 un iaJln d<; Alkmth14 "'1ss• 
J1m11 1n .. , 1r.and1• ti_~ tltíc:r<:111<-.. •~ldl.• • .._,, <orno l.!.\ Ltn "' nudur.&S \ ~'"' tic: prc-.a' t h11mi>p1cro-

r<:>t l (.cir1" lu njtltutlln.d tic: un nltlo de Tr)'f/(:l¡Ol/On /111ulw. "'c:;ihlc< hl11 "° un •~llu de Phn:¡¡n1ilt$ 

au51rolls, ton 1<1~ c~pullv~ clcl hlmm"I''""' 
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l 1 'í 

h>t \ < uru: lnn¡¡11uo1n~I ÓC' un nnlo Oc l;ct1'111niu.( h•·prilr C"t.IDlc.ido m un 1:allu OC' métlul:a hUllJ.a 

w u•tr •Jldt> .-! "'"'"''"" de IA~ ~C'ldl• 
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t 01 5 lle1nbr;¡ de Bembix ;onuta <'l<L':l\ ando ~u nido 

~01. 6 ltembr.a de lkn1b1X :onata :ipon2ndo una pre~ (dip1croJ al nido 

J. 1·. • .J. D. A. • ' 1:. e~. 
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LAS COMUNJDADES DE NEURÓPTEROS DE LA PROVTNCIA 
DE Al.BACETE 

TNTJIODUCCIÓN 

(TNSECTA: NEUROPTEROIDl;A) 

Por P. ~WIÍN 
Ocplfl:Jlll.C:tlU> ck 1\IDlo¡¡, .\1Um11I 

Un!•'t'.rubd de :\l..'ll~ di: ltruarc1 

El no't'J de conoclmltnto de \:¡t.<;, comur11dadc.s i:k: neLlf(>¡)f(;r9S 1bf,ricos q, 

en h1 :act~. bMantC'acnCI, 11.puar dd gr.:m intc-tbque pt~tan C':'lt" g:1•u-. 

po dC' instC:t(~ \."OWO' pr('(í::.<lores dt pcqucti O!I ~rrrópodós-. 1-:ll~ romo áfidos. 
tfictldOJ, ~tiródidt)} no ('U)"'.b pol>J21,,k)nt$ O )j\Slil \ l)C'll plll.lC:tS "'" IUOCh~ 

rncdlos f(lf"t:«aleto )' ~ri<'Ola.¡. )' sobt t" l ~t cu :alc:s i::¡ett.Jc•I un tm110n:1.lllC p11pcl de 
control bloló~lco 

V.arió!I (1Ctórea h;w. éootribuido-al l.a.sufkicntc cswdio de 12.'i comunldade!> 
<k !Wll,lrópicros ibl.Tic.'<>i Por. un hnlo, \:l c.•xi5tt!IH.;ca h.1~t:r hace pocos años de \UU 

ll\"u1111 i1np~'JrC<inle e-n el ronu<:huJe:oto tk la linuia nrt1rop1ttol6f!,ta u1Jtcute en 
la Pctúnsul:l ll~lc;~ in1p1J(ó f:. in.\''Ct$lón OC u u RJ2)'0r etl"i.e1'ZO en el iestu<li.o «· 
tcn~l~·o de dJdt;a (auna rn J{fCT'('.l)t~ n-glono lb\'.rlC".c!O. J~tmnlninlktK en m"l1 ~ 

c:bi).~ e:t.Mt." las prclercttcU~ iJic i:a& ~poc.i.e~ ik t1CurC.pterl)~ por ut\ det l'nnln;(dO 
~ustrato \'cg<tat )' pe>r 1:in101 por uo c ie:r1('1 clp<> de h.1b11:11 (l't'!Ít:ttncl:a• en MEI .. 
:-.:A;'l:OHR, 1990; M.ARf~ A fl.1~'1'.).f.RRA·r; 1989, 1990 J99J A•óSSll.RRA'l' & 
OÍ,A7 ... AJtASI)¡\. 1 ??0) Dé ~l;I fo1iu;1 ~ f.'i>lat))('j_'it:n-Jn la..11 bases para <'I l:SLUd>O 
tJc lit CC(lloi!J':a di: I;~ nc:u,ól')t(f(l!I lh~('t)). fl'lYilt11i121h.llJ l"il cnllt-.ición ti~ t111ha· 

Jo:i cncamln:;~ :1 dOl.blec:n h5 rcl:ldOllt! cnl tc CJtl'A Jru«t~ 11 e l mcdlo C11 
que V'f~('n. 

Pq' orrQ l:ado. lf.s tt'.ijo~ 11l Y<'l~l 1l0blll.rlooa1c, que. 01 Jtcnc111I, prtllt'nliln 
l:.is e!pcciet ck nc:uróp1erm imphkn co "-'icnti Ot!:U.í.ottes l:i. obtcíW."ióo Je: concJ"· 
-$10ne& c:t~t:as ~re los dlkrcntes :npectos de su btologi:i y-au1oerologJ!I. flor nae 
•(UJ-tl\•c.•. d t.~lUdi(• tle ~tU cuuiunld:uJors se''~ UmJn.do m m ud 121: rx:i.sionc:s 'Y2 
'l\•e Q. nn':('):)tiQ rc-:-illt;;mr un (';ffnc-r:w <:Ot,,idcr.Wlt én h1 c.1b1c:nci(ln di:' l0$ dao:n. 
que 11.Q.t. pctndta 1><ider tca.ll12f .tll~li11t .. 1.oni,;lnyt111,,. 

A pciiar de- C31:u. Umit:tt.':lones, .lllgwios tnhaJQS rt10 11ido l't'2l.ll::ttJ06 1101>rc 
dn..-rmin;adt» ~os Oc •~ <:omunida<k$ ck ncur6ptC'ros en denos blo1opm 
IMriC(l$ Alli, C:A~tl>OS & RA~tOS ( l.983) rh!i?:a11 IJJ1 (!~tu () i<1 cJ(+ l:t COl'\'.lp()$_.idf11) 

taun1sth.'2 y !_:, cS<Ktc.111aJ.hhad de IQs CIU')'S<)plda~ en u n o llv:tt gi:':trt:ld ino, .,;on· 
lrlbuyoidu e" gr:&n niC'dida._;tl t:onoclmlcntO dc. llktca comunhJ!ld. C'tl vl~t:u. o1 J.-
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pO!liblt apllocl6n dr I~ p<.>bJ;,tdonN en l:. IU:cti.:1 biol~lci ~1.ARÍN &. MO~'\S"E-
RRA T ( 1987), c:n un medio forestal ruuural , rc~l.z:in un c.\t11dJQ dc:ualbu:lo <le b1 
1.'.0l"l\('lSicj(nl (luni~lk~. a tac!unalidad y e!!pc:citicld.J.d de ~u,~ttatno V"~eia1 de IO> 
ncurl}fl1cr(lf en un eol~1n1r ;i,1Carreftó1 c)('flnJcndO por primera \-'CZ la con1unfd:i.d 
.ir nc11 r(lr1er~'' ~n san n1t'diO na1uraJ TI1(-rlco AAimlirmo, f.tAltfN & ~tO!\:SERIL\'r 
( t 99 l) CSLUJ/ial)(l(1 ll.to c:n111uni(J;atJQ t.1.i: •.tellr(ipu::ros de: Jtn- h¡cycdos rueridiorutlC':"' 
i~lc0$, t.ldfncn la 000)t)081Ci(Jn aLtU('iur,i1 y t1il.lld00:1lfdad dt' dich:i!I comunl-
dadC\, obcenlcndc> lntcrttani.c.\ i;.1l.1lC: l~font~ i1'C1brt •lit:hl)~ 1L11pccto) t·on1unir1-
rios en cstOl! mc:dió:; fotC$WCti rr.l!c.::tQ.'I. 

En lo «'fcrentc tt b provlru::Ja de Albacctc. hll.'11 11.hQr-., no h"hu1 ! llJó re;-:¡¡li 
2:1.do un ~mdlo dcir:ilJ:t<il'> t.ki f~ ((l(trWJ.i;hdes de ncw-ópt('fOS q ue pu.cblan ~u,. 
('CO!lf~ICOUS n:tLUC.lft:ll, lln1i1<\n(11)~ C'f COl'l(l(,i Jn iCtUQ de (~lt)$ in!'t'.C:t(I!! en J:¡ pr<~ 
vincla :a c ita., fau.nl1i1l~ dadll pnr dlvcr!'Olli .aul01eto, '1Si c1.1n.O •l t'lill\llllO extcnsl· 
vo de ca.rá'l:1er-famú;1iro rclllizado por MAlllN & ~fONS-E-RRA 1' (.eo p<ci1s~ en btt
tc JI ~u.;rl:.I cape un.do durantt e l año 1 ?')i) m un2 w:r.lc de lll«•)fX.),j ''-"J>1(;scn 

t!ltlvos de difctc1ltC$ tt1cdi~ O!l! 11.r.Jlet :1.1.b:it-ctro!fet, 

t:slc rrab;&JQ wn11ntt:i. por 1:u\tO. con la line;1 dé lnvC.'ltigaL'fón nuc1:td-a c a 
l03 liltirmlfi-,fio!4 RO' d , :t.utot lk>l1« el t'St1JIJ)(' de,..., .. (( 1m11nld;o1.J~ tJ(" n~1r(1Jllt'l't>~ 

i.btrh.m, a 1udiando 12 cmnposici6n ra1.u'lf~ic:a, 1:1 c>.ttuc1u1'2 r 12 ts1:a.c::i(lni!i~ 
OC l;u oomt10Jd~$ que h.tbltan C'n diJcrcrucs tcosi~"'lem:AS 1UIT1t!!IC$ tk: 11 1)1'(>.
~ioda tlr;Alb;u.'.ett. "JUI! ~ repr~U.d\'05 de la dJvcr.,ida.d fJtosocJol(lgil"i CX~'Y 
tc:n1c t-n f:a nlhwa Mrn1Jt1no. k- i:1\ttn1.an dctC';rolinar lOl'lo fac1orC$ ~icot:tlc:~ 
qoc Utt1u}~ td>r~ lus ª·'Pl'Ct0$ c:on1unir,1ri~ ya 1nc:ncluu:idos 

ÁREA D E ESTUDIO 

1.2 provlnd:& dt: Alb:u .. "'Clt:., con u11a tliCtt'n!rlfm f.k 14 862 tm', itl' c:ncuc ntna 
11tuada :ti mrntc de la submc.w:1:a sur. llmlt:indo ~ 12 rcgl6 11 nb.nf.hC:~ l."t'l~u wu:t 
oriental >1 n1c:ruUon:1.t. l;n gr;ni:r:ll, ptcscnt2 una otogr;tfi;1 ¡)()(0 OC('i<knt11<1a. r:a 
que la Ol:l}''>' p2nc tlt"-1 lertih)'CIO rrO\'fOilllll (\~t·;\ (JC.'U(JilllO pl1r I~ gr:rn lbtnun 
m11nch.qr.1.: c:o 12. xoo:i ~ur<J(('ldc.cu;1I , ~t-a (h1.1·1urtl ..i~ potlkl a láS 11il'JTa! Subbl!1ic:as. 
! lcndo W mis n:prescnwtv....~ I~ ~ CalH"~ y 1'"AíbJll;i (2,{IW l n1), AlCAta7: (Pie<> 
AJme!l:.lr.i, .1 .,7?, n1). C.ala.r dcl Mundo ( l.ó3 l m} y ' ·ªMº' tl~lco Tr~nC'ilJc.\, 
l.SS<J 1n) 

L:. hfdtl)l~(:i prt)\•h1t'i1l ptt$C!1\D un.i ~ierl11 "~n)plejh.tid. y:. qu.r: el tcrrjt~ 
rio at:i llurcado por c:u:uro cu.c1\Cl$ llu•;lu.IC$" J ffcrcL1lCS. d-OS :1.1l1!Hh.:si~ . lia.s del 
G\l.adl;i.m; ,. Ci1radalqúnir. r d0$ mcdJtcmina~. la. del J6ci.c y Scttura.; ~cJen1ji. 
m la U311ur-.1 m :tn(:lit-w:i. CJilitcn dl1•U$M cuxncu de car:ll-1.cr cndorrcico. LI. Jlvi
sorl-a ~ :lgUU Cllltt láS vcr11cn1~ 11.d~o1jea )' mcditcrr:i.nca lit cons-1ítu)·cn l:tS ~k
rr.u •urocc!d.ent:al~ y. l:t n:anun drl Oimpo ,1t :i.1 0t11f~I 
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c·~ógk~tc-, ta pr:o•tncu. de Athatttt' pena.en:" l.a Región Ml'1111.it

rrlnn, e1:nncnncb llOf' un fl(:tiOJv ~u lt\MQt protanpdo de :uidet Ot- b, 
(~l rt0'f1ftCtll hl~rt~ mcd:llC'lTIIDnl RC<>nOCi.d.u M 12 l'mi:11111"'ª tbéri 
C2 (RJVA:h\t.A~'l fNEZ ~ COL., 1987). CIOCU orin ptftertll'S t'tt Jt -YÍl'n2 o«ut.lla 
Ja, y M'86n Al.CARAZ ARJ7.A & 5Á,\C11F7. C')f)~1t7. ( l9ffft> .01u 

t' ro1•h11..'i11 Valcnctano-C.::i.:i.alstn1l<l"rc1"(1u.IJ . rqJrc~1u11da por !'U Sct"l(lf Sc-
toibcnM: que CialjlO cM: 1n:u1t:t::1 ntllrjtlf1;11 l11. 1.(}0:1 llJ'lc:flllll hn1frtl'>f~ roit Valtt1CI:. 

- Provl11t l-Ji <::t<1i1('tl200·,\1ac.sa:ugo-M;a1h.·hep, r..-praot11t~lil J!()t' ri K4.tm 
M:anc~()1 qut• uc u¡n 1.- grm lla.nW'a m11.1\chc:lil¡¡ 

-Provl.•Kt• ~turtOJ10--A101ul«1~, rt'tlut.t<IA .U kt.':tOt Mwc:ano. que ocup:a 
'"' l'lXW nú.• 1trmb~ de l:a CO,n;;ut';t ~ ffellin ltm11MIC-\'. (00 Muf'ci2 

- Pro..-lnrl.a l.aw-E-'lltmlilthtttruc-. 'CUC et rf\111« '1 ..rc-1or i\f:.ul:in.Jo> 
Monchlq"~ pc«t:mc de fotm:a. tCS.tlmonJ~ en l.i S.Crn. dcl Rdmnbr.at. m l;a 
wna ot~idc.n•Ü-

-Pn:» tnci.t Ktl"-"'1, ~Qda. por w J.CC'tttf' :i,i,ehht1 ko. ~ lb .iiOT'll 

ltl.tlbbttK"a~ "'- U AlRI •W°OCddcnul del 1C"tf11Urk> QCudJ-&do 
f',..td• uiu tk l.a!ll regio~º'~ l~t<1d~ \llete" dcten:nicuda por 

'" 0;l,tl'tld1 ck un pDl2Je Vt:gel!IJ c:s:a:all1ait'•;.1n'l(n11r dlll"r('ru-c si de-otD• f'rR.1no~ 
pr6xiu.Lu, como 001\1Cl.'\lcncía d e t... cxi !Mc1tt:I;¡ d e.': dJ ... cr~o' fac:toin (Clint:íli t"'tl'\ 
ccJil)cOt, qul1ntcu11. c1c ) <1 1~e: c:Q.ndl('iomin fa. ltp;'lri..-.M de 11n~ u Otrn «>n1un1d11 
des t'C¡i<:lal<'fl $h1 du(b1Jw,una. entre los f¡¡c,-_t(WC\ lthUr.!1clt 1' .~r111 liri l'l i 111 :ith'(~ 1.,, 
que ru:4 ini ltWn 1>CJh1t la cxbr~ncfa de lu Ll'ln1¡,nffbdt" ' 't:gtt111ln en una :.1:011;1 
dc<c.t1nln:1da lln ~ s ~•t::1.,. pc::ni.l.i;artd .. !Ja l.'.llioillc-.t1, lJ. 11hos~xloh>gf-a ddinc
utU 11c:t1t lk: ftl-.• hfocllm.~tko.s qu<' en tu J&re.t.li 1nC'dlt4:1"rl11t:llli ihéri(:M ,OD 
.. 1n..v (llJVAS·~tARTfr.."EZ 1%7). deiio111l11~Ji.._ 1m1 ... J11Wt.!J tcniu1ro, ruc.'MJIO.cdl
u:n--.tnto, tUprat'IW!Qltftl'llna> CJromeditCffi."lC() f CnofOfQ4."Clittnioeo A .!U YCL 

tn kJt pbt" bkldimiucos es padbk to:~« un~ ...-n<Ot ni,·C"ks u 1'1odzonu:5 
qUC' \UCkn pontt dt llW'llf1C$10 <UlbMJ$ º~'"'-' ('n el ~ vq."t:U&. dCll•)fOI 
a.adot. s;ypcnot, Dtdit> e- tnhri<W 

flua LI dUm:nctJdC)n (le '<as P'l!Of~indU4.'0t y"'' fUYdC$ iC"SUCte oernr 
wu ~ dr bmhC'-111 ftl tuncióo del cknomlna!Jv ln&.lJi;C' dt lcrmlciWkl tt..· tll\ AS· 
MARTI~ & A: 00 L , t ?M). que resulta de b. ~unti1 cu \l('Cin:W de grado cimñgr.aJo 
dt" ta tcn•t~JnltJ nvdta.uw:U (T), 'etTl~tóilUnl nw:diJ de 1:1, mlnlnm del nw mb 
rrfo (111). )' 1cn11\Cl':ll111"1 1nc<lb cJc t..s nú.xi11 1.111 del MI:' m~ frlo (rot). Sc'~4n VAl.Ot~ 
& HEHttANI. 'l\1»9) IO>-~iguit:1ua lntcrvttl tl'I d1·1c.,ml11:l11 ff,.. plM hitldimadc:c» 
1n.á& CJtl~l\dl<lo!I t"lt l.a provlncin. dt' Albat:Cl(' y .11u11 trc<' •li\ctc:it u t1odwruc.s: 

f•ISC~ OlO('W+\1.Á'flCO NIVf b l~rER\'ALO Ol! •, 

~ILfrintt1 

$u:pttJ•)t 

1Mdt11 
¡n1n1or 

wf1'('f"Ww 
nH~dM¡ 

lnfCTlOt 

~o - • ,_. 
114 - 15' 
·~-: ?00 

!00 - 2")ii 

15.; - }In 

m .16<i 

1 • 'rr 
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~I b, 1cmpttmlltti .son cscncblu rin '" l.klltnir.tdón de Jos p.1»> hh,_.u 
a:11Jc;Qt1 Ua ~udooa tan thpU:fbAlln de' cambloe lmportmk-' dt t;1 et 
11'\KIUtla <k b. Tqnación en d M"W, dC' 1.11'1 ,,,..._,. ~Qt au tllOD.._$C han bC:Jbtrci 

~ una .etk de inrrrn!Q:i c.k prttlf'lt:t.cloo(ll) u. ombrlK'.J~, en d kf\O <k lo. 
Cullt• cxi,1c unii bo1,i<>¡;ene1d:id "CJlC'IBI 

Dt M ll1trn':..I~ ombnxllm.tth t" f'C'C-.:1n<l('ftJI'~ ei.t BApaña-. <'n Alhlt."(CC" ~ 
<fe1a:c11.11 IO• !ll&\1h:ntc11. cada unu '-'-'" ,-.uot l\(1tlr.01HCJ o nl~cles corrts1XJ111Jie111c11 
(\'ALDl'l.s ~ llllR.MS1., t989J 

OMRRO<..LIMA 

hütucdu 

,1,u:bh6mcda 

~cnd~tldo 

SIVEL 

•taptn.ot 
mcilio 
tn!rt;ur 

IUI><,_ 

~-·} 
lfl~flf 

Wpllfll.lf 

nlediu 
intcrh1r 

IN'fERVAlf>l)EP 

11)00 1600 nun 
1000 R6-mm 
86- - JJ mm 
"".'"33-600 mm 

~ Sl.,. r1U11 

-;1- - 433 mm 
..¡3~ 

-\1-0 "'"' 
~~O • ~00 Otr'll 
300 iso mn1 
.?5ü 200 1nn1 

Un11. vei de tt!tmlnado!; loe; &ctotC'li l\antt.a1ucu111lt• q11e oonc.uaon:i.n la C':a.1., 
CC'nC'&:I tlt' u11 • ktd'1'0iftildo lq>c"-t de \ 'c¡et:it.: lt' n n\ u1u 1l.•1ta tk1crndoaJ:. t~6:1rr 
nnn. ti(Jlftnao1an<: tu !Cria dr vc.'Jl;C1:.tH'm ,,.,~ltlrradu en ene c..<1tuilio. 

Con mpt'(l(J s. las sen et dt ,·e1n1c1ón chm;i.16liU. ,mn:s1ii01f est:nC'Wmcn
tc por t~l0te1(l.Jmil!CX)S.• . de Wslt:c .ma h"8il"'ida.spc>f' \ 'AU>ts & ffERl.A!\l. 
1 l989J p;ara b pn:rvuu:b.. ~ Nn eonrickna<kt m GC~ a.1udio la! ~g•ntln 
~ rl11t/I .. QuHrUa roNndifoli« > lnon:.1~ ti~ ~k:l ~COt 

~llltChcgu. lc111:•ttnt:l~ cnttt k» 100- t 100 m L~ ~rQ tk-J. :lrllff/nv me' 
clui•• (\•O aidri~ de b comata O!i-'" dt /.1'\l1UM:t-•I l:kinl:ll~U llllklltcro te jld.t· 
\:ril)c'n hlnlblt:n \l n.u &erk. p.:ncnn:lcndo • IJ suh'50CtacJOO tleurifttt'l()fUM 

- P11eoni c> CVTiur:tJ.te . QutrcttO fOtllndif<Jliatt ~ Enci~TC:I ~lh'cA¡ dt 1011 

qlK' c)l'l11rcn olg1.1111)t rt:t:l1:0S Ctt ~lcr11\ 11uu:i., dc:I •ix•ot" So11he1i"'"l)• c 111rr- 1 lfH). 
1 ioo 111~ 

- t"1plr11u laufulllW • AtTrrló NfYlnt1r1n.\b ~. <)uej41,-;un bnico~ bien rtprc• 
'eruatlff" c11 l1 Skml dt AIC:lr:l.11 encrc ltu 1l~l600 m. 

Cot.1 rapc:.:10 2 W $Cr•t:f ui.afóftla1 (lni\uitU:• f)(1!" fi!C.Ote~ de: humcc:bd ) 

ocro. de tipo ~Oro), o:a a.ido t'OMMJe~d.l 1;1 "'K~lmtt:'! 
--4"~N" rfP2f'Ca de lM .wdM .atttll(N)t ti<~ t."'t 1~- tn rnJ1cbd liit' ,,. 

11 dt un arupo <le J('nC!I cd:lfófibt qur CCllC".\~-.((fl ("fl '°' aUtlC'.OOI ck Q ne» 
«.:u:anl"• •u-t ~k.» prGJ.t:.mim .a rlJa. *"' artilhlPi'• o 1.;l&:lo!o. t que pt~ WIA 
.,-.w:lxtVn t~ona.l co func.ión ckl :1umtn10 en •~humedad del &utlO Enttt 
01!;1) i.kt1acui 1'1 ll'ttlt- del ohno (ArO ltultd • UltMto mrnariJ S.J ltU«" ixura 1.-.,. 
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l.On.1l! nd11 ~lejiu.Jv. Ck-1 rit)¡ la xñe Jcl c h (1p1 (J<ul,IP tlr.f:.JfNlu~ • ~pult:t9 á/bur 
S.}. 1ocaUu<J11 Jnis pr9xín1 ... $1 cauce fluv1;11 con .tiu<'l<r.'I ro.4s h\1~nc:do$; y tlO" 6hJ· 
M~, I~ !lt'rlt" del 11:a.uc.-c.(Sa/ta.to rrlandrq • fragilir~1}, t¡ue. !iU!>lltUyc :t b .l.ntcrior h::J· 
cl:a. et ln1crlor del rfo 

L°' «QeólMCmas fU!l.l.r:tlC'! de hl proVlnc.t:l CSt:tn. en sencral, mU)' degrada· 
tloi!, por ('llo, \._<41 t.·n .11 p:irtt J.! U 3LlpC:rfi\'.it' prl•vn1i;;i:il ~li \)(1Jj):idlt pt.)t l'.l;;lJ)lO 
~ul>tietl:i!~i; t1o Cicr-t :k!- :iQnJ(I, hC ha pr()ccdl~' ~ l'Cpol)t3/ con J1int> art:t$C<> (P. 
hal~iu.iij. <¡uc consriru¡c bosquct~ en z.anas 1étmtC3!i 2.ltcnundQ con lq• cncl· 
n:tra, :Lunquc :.parece tambfCn en lu cxpo~iciónt.! m.M ctlid:t! de l:a,.- ruont:'l.ñ21> 
~n luM:i.i;a. v1..:11p~di.I> ;111r.:ii!lv por •1ur.ji¡pra 

MAnlRlAl. t MÍ"TODOS 

f>1t.1•;i fa obld'ICJ6n de- lo~ Jato:¡ .M: mut'!iti'c2.-un 1 l Tl)C'.illdadc:s d~ la p<ovu~ 

-clt. rc.-pte5Cl1t:Ui~~L' dt l.Jl.l pr.lnc ip:lll:'!I K rlc. de: vt:gct:tclón t.xistmtn en 1~-nu~· 
rn:t.. E11 d ich" loalida.<ks h:tbia 11ido n::tUt.lJu pre<;'lan:entc J ur:in.1c el ;ii\() 

19,0, Ul'I e.stud1'v Ch! 4U fauf)A t\~YNf>Ccro.IC)gi(á, ,1::.odo 000.lO re,;11tc~dv tin[l 19'.",ifl. 

t'h1uat ts:p..-dt'ic. ~u nftll'óp 1eto!l ("'lAflfN & ~tONSP.RRA1". c.11 prcO!!i:a) 
C:adJ. loc:alJdad fue \'lli ll:i.da n1c.n!lu-almcmc. du1<1n1<.' lolf meK'S de "brll a 

Oetuhfr del udo I?? 1, iunbo:r lnclu9,·e~ p«>rio(k• mi:\ l'if,"Qnhl c." par;i c:l ~rrullv 

de J~s dJf¿rcnlc;S poblatiof!es de ncurópte1·0~,. 
P..n 11 fabla 1 .- n •l:u .. ; 1,.n¡¡u 111) 1ocal1.d;1c.lt:• ~t.cWd.it c..:•.lmo p ;1oto1,- lle mut'..

Uéu. ~1>1.1udc:lk tll ' '"li(i!j <.bt~ q u t' I~ (;:J]"lU,.1 (:d Z!l.11, u.IC:!i (4)1110 c:l lipt• r.k triOtl,. 

ll(1. la :t.111111 '111:ru1oxlm:id:I, l;a.~ieoorcSco:1.(f21i IJ1'"1"t. <1 pi!i:O biorlhll~tiro, el onl~t'f> 

1 . .Jilna f lll-iic.'f"lr de Vt8C'l:aCJ6n, cc1n i":I ptr~ho Je 'kfl.ni.r 1~ mm11lcr.n láti Ca· 
r.te.tc1ú:tJcáli J e J2¡¡ mh.ma!. P:tra la dl;'"tcnninac.IOn del p1'o biocUmfttko y <-1 om· 
broctlrm se h:1 utiliudo d mapa de Biudttmn1 r Ombro·cUmas t.1aboc:1do poc 
,. ALOÉS & UEB.RAt'\Z ( l 98?J. La lk.llniciOn, de tusttit'li ele' V~Ctaelóo St li3. rea· 
lit.:allO (le :ac.:U<"rt.fo N I\ ~IVl\S..~f,\RT(Nnz IJt (;C)ll (19R7) 

t:C)n r l j)l'(IJ\&ih) t.lt' unlfortnilit. en l.l nu:dl.l!:I ~ !O 1~thlc1 la 1)hc.crtclh11 
de: los datm. la rccogicb d C' la> m uestras 5C' realizó e~UahlC'órnda una un.ldad de 
qtu.:r«> d~irrminad:i, que luc Jlí<.rt1u" en t\lnriitn dCI mcdiQ en ..-t qui· nonn-:d· 
rnenrc lJs- npcdr$ de ocuróp-tetos li«' dt!s:l.rroU:m 

i:.n cl C:J.$.{) de: l:i.s .cspcd~ cuy~)!! t~gos puebl:ln d tnl"dJo :1.rbórcu o :arbu.s.
t ; vu1 n decir. :u.¡ueli.ll, quC' pn:lkna:n Kttt·id.:&d lk vudo rr.:-ft:n<ntt:nlt!nt"t" lOC'• 
puscular o 1\octurna. y p~al\ e l df:1 :a <::ubimC> en l i Vl"g<:tat.ión, Ja wlid~d d·e es-

fuc:rzo c11't;ibli:chtl Cut' dt l~ •ti,ólp<~ <k m:inga .. tt1hrt a(ja nn;i de la> ~tete~' ~t· 
bótr.a,, ~ .1i:bu~tit-.1!J lk'>1.1.d.ó;illl(:$ <I<" C:ld:t ooou1riid::.J vc;~t't!ll oi.,~teutc en n d a li>
c~lt<l~d de 1nu\.°"'lsto comhler:ub 

1•or otnJ 1-.1do. r:n el a!íO dt"' L::i11 cs1>ecln lk nc:ut6p1.crok cuyo¡ ltn:tg0$ 
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flUCb' 1n el maho habkN. n (lfC11, 11qucUAt con •tiric.bd ck •i..dü diurna 1 l:.o 
que tkftdo DC)(IW'IMl) se ~1Mnn dünncc el &tia att.rc. le •cgcudón ~ 
e" te: t\tabl\.'\. 10 u1r:1 uffid:u1 Je d!ucn:o de lU n1ln1.1tQ!I. de: muntR'o Mbtt IQft" 

lif)O dt• "q:et:aclftn en c:ad:l IOC:ilil.bJ CQntldc:rlld:&. l'.s1c nruntra> f'Uc' ft':&lt:t.MJO 
no tólo en la! luc::alKl:.t'.lc:a (k>nde l'lnlc11ftlttl1lt ul!!u:i. ''qt"fllcif-•l ltcr'tdcc:t. ¡.1n•1 
111m111~ en u1nu lti,:lllh.bt lt:a> <011 \'C:gn.-ri<io Arbórea_ u :u'buJtiv;t tur.1 (i,$.IOt1(MnÍ:I 
per1nltiA un muwrco d..: C.SI~) c:tr1t.tic:rf~1h,":ll1, En tualquier aso, 1;&s locall'l~dc:11 
c:n que K utllld! a1t 1~t<id., dt. c11pt11r. ~e tncuct11 r1n ntll'1:adi~ en lt iahli 1 mc-
J l•ntc un ••,.::ri .. td. 

V~r!I complcmcntU l()S dl!U:it Ql>laúÚQt ''OR t';) ru:&.Lt'n.11 Cokc~dlJ CU t§l;l 

dO MJuho. K l'Cl"Ugi6 mllnial m t\1-'Clu l:arrano ~ fuc tkvi:ck• ,11ahQNu1tk• 
p:in tu CUIU\'U . oblC"DitnOosc ~lCfi.unadl&c Jos Am@Ot eu «oiirloort de. l.1 

bontono 
En b 1:..tW. JJ K rc:b.ioca d ntiloa•• <k upcdics c::aptund:l!; y K anoa.1 w 

.atkl11W,k.b m ~ voo de: lm 1*;11opo; ntuc1Udo5 
l'tnkndo en Clltm~ l.b b'1pt: útnt:W:klt'l poblad~cs <1uc han ptKtil~ 

1-u clf)«•d <k tlC'Uf~~ c:u fv, NOCOfM>9 ca1utliados (1111)1..- 11) itC' tu ortnudn 
conv(11leOlC" \(in~IJcnc, 2 Ll bon JE; 11n;1lh'.:.tr I~ 4IJ10$ d e;- nlc tr...thajo, :1quc:ll~ 
UIM u111n1ido11 en cl cautlJu hun~tl\O llc .. :wlo .1 c.WO por- ~IA!ÚN & ,\10NS11 

RflA' r (en 1n·c:n11a) dur.intc el al'lo 19!)(1 en 1A~ luc:abd:sdo <.;ous11.kt"ilt~5·~ t llbl u 11 1~1 
11•bJ1uc- \-u.andu li& '"c.0c.1<J•n11í:a u1Ul%t~da m 11 ap1un1de11.b' t1an¡lb.rn en 211"' 

ht)t a.,Ot fu( la nt11U'n:t. t;$1(.lei Ú:UC» h.:tn liidO Ullll&idOM .;k <J.i.STbltá nu~rJ »<:gÜA 

~ as~o 11 ª""''ª' rn 12 eomunJd:id, lo que teta '-"Un'1cru:aOO ;tJ <'lMtúrn.t,, dd 
"lllJ>JU1Ml•J t urtt.punJ.ieutc.. La "' ' inclu, lbn dl' dh .. h'"' dJ.tlii mcrol&riil no4ahlc 
oicn1c b inlonmdón a ma.li.iaT. )Ot)rc: lodo teniirndo m c:ot:01~ que c:t atunr:M 
de ~ia nptundu \•la blnd10c.U Ge n1a. \llirantf"d tito 1990 fur .-!J11Crior 
al 1991 (ahtu ll 'tll) 
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••• r,.: lt.J ••• s.: , .. ... . .. ... ... r-A.i "'" .....,lll l!IOl'l't!U ltfd:ml> 
IA)'"ltltl'O.U ~ 
l ~·"""""'- ,;.. .. w ' 1 ' -t'1A."1PL~ li..wt • ....._"t 
)(YllJol:t'.l.f (l"' TIDl.5. la!" !ílf 
2. N?""<-"* ,..._ ("'llflO> • • 
~. M#t "'' ,..,, • ..,..,.i. .. .,11•no.llO 1 ' ' '~-·'-l"tt•~ ...... ' 1 
J .;.i.~--(Hh-.•\ 1 1 

' .._ ~ "'~11 i\.~11t/Q L ' ' ~l'lllD'l.KSMf:I• 

1.~ ....... -~º'"'•••Ml) ' ' '~ -- f(ho~1>-) 1 ' 11 ~ -.w{IUrtJ>tV , 1 
· ~ O.~JAo"-"" ,.._, ' ' ' l'llt..\ lOrp;'ltlll' I! • ...,.¡,,q 
11 -...-"'.M-1 l!i1,,-!) l , 
l»lA~OA~ !'l.-,,. 
n. p. .... ~110- ' 1 
MAN'tl\ftll<U l-*" 
n .v ... ,_.. '(JI"""" crw•I 1 ' ' 11:&\llilW•IÍIM.l l ........ 
I~ ,~._,..,_i,.•1• .. m1 1 J 
IS. ~~"1"-• lft..,.,:¡,¡n ' 1 ' C:l!ll\'M,,.1)4, ,$i1',. .. , .. 

JI< º""""' '>Ol-l.f <M ~tnn; .. ' ! ' u =:"'#fl ~--. ' ' ~ "r--(n- - •l " ' " ' ' '" t'· "4AA/••--.. (A.iiru .. , ¡ ' ' 1Q. lol"'4U~<» .. 11•rl ' ' ' ' U, 11/~ 1--""'lf (Po:•~·· ' ' ü /l/~W,.._ (~) • 1 ' 1.1.~r&Jo·"""'~~;. , 1 ' • 
~ °"'>'..,,...,· •. _.. (llWr'lt .. l " • ' ' • ' • ' • 
15. ~..:e·"' .....,.;,_(ll ilktl ) • ' 1 
Jlo ('-.1¡.,...~(ll tf•••) • ' ' ' ' 
C:OIOO~"CIO.\t.•~o.t 
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'fabl;i. n , •t\.ocK>n ce U$#pt>OC• <11pt:11nd)/\ r t11 '1111•1d¡;fiJ.1• ttl o;¡¡.tt l'M•• lk J,}, htcn<'P.11'" co11tJ<>f, 
1 ildoe.. tQ!tQi'o'.ii1.3l(!1!,tJ:S ll lflo 19\> 1 :l< l l)(llltll. t1 lut.I de-c~t·~ t' .ipcur.m.c.. de cuda npcd<, 111•; 
n 11t11• d 1ol l.# dr A!jcmpl11n~ V b l'4.'4·io•• i•1ttt~N< j)llll l)hll Ofl"· 
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T'abla llh ~cl:..t!1'10 de l~t~i:ln d(l•unda1 'l' .\U 'Clur1 ~111ciJc:n: D d11 • 11'1• de ~bl(lllllpi.JI c>1udl1· 
iJ(lll, CUll'ttptollollk>.itMll !lf'j¡¡J 199(1 ~Sfll)l:t!'I d Ulf~lclt rJc1npl:.r..,. l:r•ll!l'tlld<•~ rn'~ ~ l'llMI\ 
e l toUI d e c,h:mpl:ira y ~,e) coki:udo' pq¡- bto1upo. 
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A tootln u11clón k op..1nc 11 11.,; f('IUllAi.k)oi \>btc:nklos. un~ \'C'"4 rcallJ:adasi 
I •~ 111dJU.&11 cocnsp(Jndientc:), q1;c ~on Jc~gio,adu1 .. -u [u1u;kt11 c.1c: lo$ Jitcrr11 1~& 

Jl)f'IC:C1U• .i O l \11Jilu' en t;i~ crrruunhbdc11 tic n~utóp1crot con~idcr:ld.b : co1np1 1~l 

cl6t1 fA11n~1it•, ~tO)ClUta. C11:1.clon·llld111.I y co111po!!'.tclón bft)gcnwiJ'i(·;i: 
A6tMlo;n10, 11c: apotU.n nuc~ 4vnt·lp,¡)i0Rl$ "obrt' 4.lh:h•>s ~~J-IC'<1íri1 -auoqur, 

c:n a.IEl\IOl)j cai.os. I~ bii.IU • lir:'l'l~ldlltb pohillc,onik~ que ~·~2n J¡i mayor[:1. dt 
Jitt Opt'('ln de 1\C'Ur( iptetOi inip¡cjcn ob1C"nc:r re.uJ1¡i.Jc,, tí·111v cuncluyc:nlN 

C0'tP0SIClÓN FAUNISTIU. 

P-"12 d ~tulio~ 12 (,(lf'ltpOjktbn r.aunf'40 •k b:) 1;:e.munkhdc. dC". D(U 
rópc:c'°' "' Alb;Ju1t. < b.an .agnip.:tdo '"°' ll.ttuit vbtl:nid~ cotropondloen1\"J • 
'º' al\o~ 19°'JO y t99 I (ubb IV). para a,( p()Jtr º'rt'ccr wu \'Üión m.ij t10t·'h81U 
de c!}tc ~pecto comu.oi tartQ t'n k.>, i,11teorcn1n btlJUJf'fW., n«wlr.11 

A•1ntltn1u c;CJ1\~idenndu <¡ur: k' lr .1 c:'lt.1bl~.,·it.k• llU:l J oblc 1nct t'lolbl\lj;¡la p:i 
ra la o('llt'll' . U')f\ 41C JQs d:ato:t c.n funcl(wi IJ4• l:i l11nl1 >~I~ ri1ar11cu1u.r qu.:: prcs,·r111111 l:i.t 
1llft"rr.111rto ()'lhl.iciont:! Ck• 1K•u1ópu:1t~, 1C' f 11111 w..alit.;1dr1 por f.CP2radQ los da101 
oburnl tlo11 de hu o pccieli .UOC:i~:i.s prtn<"1palmc:nl t' :11 cuc\110 <ttf>óren o 1fbu:1.11,·t1 
)' 'º' d;i.Ul!I ('Ooapoodtl:nt..:~ ~ b1r d S'c"Ck:I ac!)('iM,bt rMcn?llt~mtntc: :.l llk'di~I 
l\(lrbJC'(O 

<X>'11'0SJCKINDEL-<SCU.\fU,IDADF.SCXJRRESPONDll!NTESAJ.MEDIO 
All8ÓRED o AJUJVsn~o 

f11 l~ lllbl~ \'.se rn.~cn 1~ Y.1,orc:., dr OcmkJ.&d dC' c;M.11 C!V(:(k t.tc fl(:urbp· 
f('f'Q ~n <k cjcn1p f;1.rc) t-n • de ITUlc-flr1") en Olt., nrtV ~ k'6 hl,'K\l90li c 11 t udi;1o 

dOll corr•·~pur~lil' I Htll u W capwnu r~.11JU(l;;a.<1 cri nl tdlo :arbóreo o a.rt:lu11tlV\> 
Patl ("itJt lHJ!tib1c.:$ ~'\o;~ciooc~ dt' 11 ptCÍCf(1\~1a ff.11 por UOO \1 UtCO f\l i.>1'1f't) )' 

dd>Jdo a l:a lcnologi11 partlcuh1r lkt t"Jd-' t'"~ JlCL'r C'I d.14.:•do dt: ht '11.·11s i\lltl ~ r(-Jo 
IO•ó 1mjccnlllt en .:-u..:111:1 sól l)1ai: nJ~{r.a~ en 1.tuc lucrvo n:rogi~ c:jc1nf11:arc,; de 
c:tid11 t"topt.-Cn· en l:UC)t n}" 

lo~ iJla1ru lk dl.du ubl.t ful!ron u1iht:1{1o!! ¡>1u a roallzar un W U,i11 df:' t'lut 
trr dt' 1a) o ¡>C\:lcs d ie'. 11t"Uróplcr06 C"n funclC.n dC' l~ d«u.ldad que prcsC""n.1.:.0 m' 2• 
Ja u-oo dt le» h•ocopos rom.Ü"OMlu ... , .. ,Cttlh.m.1. ~ rulb:t'> 011 ~dtio.h dt t1U4te-r 

Jt> die~ ~ m ñmdón ~ w f.aun;a de' no..i.cóptc:f'O!i >Wtnp:Jl'blll<' r-i~ 
tilo, ..,. W.Olb:O d prognnD PIM Od piqurtit ntmütko tl\tO'' fl)I"'»' 198'~· 
ullJJJM:tdo «nP malitb &k skril&tud C'litrc ta_.i .,-~ f~k:t Je 
nc:uróptc:rWbiotopw,) el •Y2krc ~luto <.k- (\M'l'd.ic16n- y como mnlt<b dir 
¡a¡vr.¡Mm1cn:to <k l(i!I cll.l'\tCtf b •dtstan\~ """"",. 

.. Millt$ . 
Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1994, #34.



i51 

LQ6 rc:s.uludo!I lle ~'11 <llf a1161J:iiJ11 « m ue.sJT:tn C'lf 111~ Jet1dn>8f'2rtl.t., dé l'b tig, 
1 r 2 

FI Dniili$~ rc:di:tad9 ba d:ldo c~mo re!juh~do (;: cxj.stmC'l'>l de una :.cric de 
RrUllO!i dA:' tsptCi"-~ bicu dclloJdO!> (fig. 1), qtie pueden u.dw:rlbfJM:! C'ltlltonuc t 
un dn~l~I() b u)f(lp!) lli i,:l¡~)> grop~>S h..1!1 c:oo\cn12n-mos :t C()1t11nwc.,•ión 

- Grupo A~ t.'OnsthukSc1 c u ~ont.:rul por C"$p."C.la c:Qlc'cbda! ma)·<1rh.aJJ> 
ll• \' ll!C Cll 10!$ pin;irc& de Pinus halepen.siJ. t!!t{c W''1i.O lit .Jivld<" a l!U ' 'C".t ~n v.u"i0$ 
suhg.ruoo), tnl (unc:IOrt t.Je: l..i taun11 que car:ictctnl, c:.1..;b ltlC)l111.'9 ("On.~idt!r.td<i 
dC"ntro dt: ts1e tlpo ele toe<H~ 

lln pnml!'f subRn:¡,pn A 1, lo í'1\~1 i;,(itU)'t'O t'1>pt"Ctt'$ c:ir:1c1crJ!OUC'JS dt•! b101~ 

VO ph1ilt•Z; mtre lit~ c;o;aJ.:5 cabe Jcsucw 11. S.ftJsc•t;.fCt/'lf!I, A. lot.wti, ti 11itit.ft1/1J )' 
H s1ign1(l, especie~ íntimamente a5oo.:id3$ :. bOS(jl.1(.,1. <le: 11iú•>S t·n ta PC'ninsul; 
.1bCNa tMONSl ill.ltA1 ' 198(Y, ~lt.JNSf.RR:\'1 & ofAJ. .. .\.fL\Nf)A, 19M7 l)f¡.7 
ARANJ)A & ?i.fO:-ESe.KRAT, 19881\; MOl'\SliRR,\T & /.ll\!ÚN. 19921 e1c...). R. ca.s1e
llrm'1, por el ronu:irio p2tc:;c,· i;Stjlf 1lf(::ll1l ;a ;a thi;dutoii upo' de: biotopo, 1:1.n10 de 
(.rCJJJ<Jc)J111j <."Omo d t cotúf«:a.<o tOi.!.1.·ARANl)A & COl- 19ff6; ~IAK.ÍN & ~~ONSE· 
RR.Alf 1$'8'71 ~IONStRR.AT & Of.AZ..AllANJ)A 1967¡ ttt ), r;azó11 pClr la cwl 1alft
bJt n ha <lcJ.o t:nCOOtrr.lda en C>Ut» b1QU•fX• ~ 1>rrJ\ lnc:l:.&lc,, ,111nqo.C ~ mC'Tlorn 
dc:n~fd:td~ pl)bt~i<>o:;iJ<!• (t~bh1 V), Por UltJmo. t.lcill«• de c,;1.~ tiulJ~ru¡KI ~ r~ 

o:ut"nmm C corneo y M . jlaW/1011$, «J'Jt\it!S qui.' pr~s-t'.ntan un:i. ampU1ud de 1>11~ 
topo ma) or quc,l:i.J. 1n1ctk)n.·.1. l1} que pui:cc ~<r h;al)Jtu.a.l etJ tos 11-.-tlk» ibl:rlt-'QS 
(.'1QN~ER.R,\'l', l YH5,\; l)ff.7.ri\RANUA & "tONSERRAT, l ')SftA l\1<) "°S.tlltRAT &: 
fJ ÍAZ .\.ltANllA~ l()S'9¡ Cl<:.). 

Un ~ub~po Al. Cftt~ rurm::icfo por C~JlC:(IC'~ que r.;ar,i~~tt;:n'1:u1 ttl blUlopo 
pin:ir 1 tJ,c: V&.rll.ttl'r"tl.Cu b(i>dlto.§t!ots nl!b t&mlc.1,. )' xérie111 \tUC c:l hlotupo 
11ntcrlc>r . l:.n a te subRn.tpo nos t!n~·o1t1r:111n()IS, pl)r un f:tdQ, a D. a'issin1ilis. e: /. itali
<'a. opccici 11uc pr(.f.C1\t:1n (le•t~i<LIJcs pOhln:;ional~ mu~ tc••1.h.1cld:ll, hab~Mdt> 

&id(l (f>l!,;'(1:1(12¡¡ únh':<1men1c en a.te b1oropo, no pudl<:1i.Jc:> C(,oc luh on::. :~socia· 
C'lótl 1.l;t(ll. t o"- el mismo, proba.h1emt:ntc dt!blUo a 11) pt<:uli~r úc 11u bioJugi>1 l:tt· 
vana, bl:11t'.1n1c 1ndcpt·udi~ntr. (11~ l.11 vf,:gM:1fiü 11 (t\SPOCK .& COI..~ 1980). J,or 
fl ltU bdo lt<" cnutcn', r:i M. ,tc11el1 ~'(lt: anincntt'n1entc tt:tm61ll:A tJUC- h:l lfdn 
l'(llca;u.ta en blucnpi» d e dJfc;reiu~ c:arll(tt'fÍSliC!\S. ptro tt.Kl prtferenci:i por et 
h intetp0 ~n <.'Ut"!'ítlón, h:dl'.lt:nd~ $ld1> c-apninad;i trccl::t'Cllcmc:ncc en ctitC: tií>\> de 
biotot>o en 1:1 Pcoín~1:1 lbtfi-::1 (~tONSERR.A 1~. 1~8.f: t'IC.). Por 01tc) l:uh), :oir t1n . 

l,;Ucnlr#n C ~pJf:l, C, mct/i/uronro) C. par1bf1till, 0[.>l~'i c;., t'UICtl ;l.d;i,t f.'Xl1USJ· 

v111w.'Tl t<' en los biotopos de P. llo.fflpen.ttt,'C. rtgtl/is ha l!'Ído coJccUlda m ntu)' IY.i· 
fa den:sid:.ld poblac.lon:U. pclt lo {I"'~ i;u !1¡.c><.:-1~060 li ('$tt' tipo dl' b1otopoll ci\ l.a 
prb\•lnd:< esii p!K.'6 dtti.11i(J~. ll.unqv c l tlll !iÍdt> dt:atbt prcfcrcnt t:rncn1c ~-'d:l .11 

c:oní(CJWJ lM()m"ERRA'r & l)IA7.~ARANL)A_, l91i$7. lllAZ·ARJ\~l')A & M()NSEo. 
R.R.;\T. 198HA~MO-NSERR.Af & DrAZ-ARAJ\!J)¡\_, 198Y-, t!:IC.), en ti CllM.l .)e C, "'~ 
<Jltcrrun4!(J y C, parrher11a. dh:h:J !l\CX,1~c'hXl ~ucfc St-'f h .il tit1.1:il )':\qu e SIJJl c;pecit'S 
4ui cu2ctcrl't.llll t11 t':J111tt1 ne\1nJ1Jtc~11t)gia Je ~U1!1 bh>topc),. c:n lll ·PCnín \hl'l ll,;.. 
r j c."ll (~JOl'{Sf:RR.AT, 1?8,,\, DlAZ·;\1\.-\NPA & ,\10NSE~lllAT. l988J\_.. .\l(}NSE· 
RkAT & OlA.2·:\RANUA, l !IK9; ¡\l()N$F.MR,\T ~ ~IARfN 1"'92· Clt" ). 
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PU( 1U.11mu. tt utbgrupo AS P""'t'f•r• un:i mudl de ''ptcia que a.ruttri· 
r.an caruo 11 plfr.11· I como al mcirou·2. t.a c-.xbccrKra dt Cllt soi>gtvp\• "° '11 'N;f. 

dc•U•I. 1'1nu qlK n cu~&~ ta gnn ,tmJUtud !:i.unblk::I y r10$llt:1 r .. l'I• 
ttl\IC entre Ql()j dOS blotopr.16, fll que, :l,unq.,c ¡irncnt11.n U1'll \('¡?;(t'.111,J6n dotTII 

ntntc dlfcttote. :afltl)OS.pcncne«:n :rl Jllll4) Ck 1o'c@ctacllNt 'lel gtCinru ma:nchqt>, 
conwY,1W.IOK cu el pinar re'lhJtu)) c1(' 111 Yi:jltuti6n rwut•tef11 orl¡ün:tl c;,ar..ai-.c 
r~d(:l 1lcl c11r'11w . N .. artnariu.i ~~ l::i c11pc.;io ron ¡ncoor amplitud <le h~hol 1 ia1 del 
t ub1cru;po, h.abimd<>M: cofcc:tMlo .sótn en C'llll' bl1)1opi1 y ~n mu1· b;rja dtn1ot.l.1d 
p<1l)tac;1M.1J, Cat:l('U:rittiC2S QUt' h:Lbc1u.aJmt•1·1111 fUC.tenl~ t':l1 I~ medil'~ 11~ 
(MO!li~tiRAAT, 198SR¡ )10~SEIUtAT ~ tlfAbAMXDA. J<Jij7¡ ciiC.). tt'a<cl ron 
tr.uio . .S ftqon.r. Al. Pld,tf., M . ibfrlna Pft•mi .., m.a ''Cil'C!i ~ores de: Ali t 1.d•lJ 

' ''• hat:itcndO üdo rok(bebs en \"ltlM btocopof con caractcmtk'2s b:10Cllm1tk"2> 
tnu) •tmilMu ttabJ~ t) 

-<;;cupo 8 "K c.omdwf" 'on nprcto ~ud.» (11 ~ JtU}uil 2 rus bWto
pc:. d<" rlbtn.. En otc grupo.te difcttnebn °'"' ,,~upcb en luoolln de b faiJN 
llLK L;tt..Ctttta ;¡ (:;M.lA bf<.copo.. 

11n 1ubgrupo 8 1 e51:1 con.itJtuido pOr cepttlca un('teru1J:as Jtl biocopc• 
rll)cra 1 tlrobabltmcntc h prl!'.st'nciJ t'I) n1c ~ubivup:• 41< ~S(l(cil!~ cOnHI ~t vr 
nww, C. lo~eri. M. 1-NJ1u1d~1t.flf y 1W. nttx:ubita/1$, 11ca 2ccickn1~1. y.1 · ~uc 

h\ln sltk> u 1lc:ctada& Unk::in1(n1c c:n e11t• tH0101>v 1 en deMld:ndes pobl;u;h)1'1;1lct 
1111Jy b1Jiu ( tíl.b1a "'>• ad.cmis, d dpu de: hhJlUf/u nv o l l 4oe1JutJ.CI' l't.\bhllt dlch~• 
c~pct$d .. ,, 'º' h_~blr.tlj 'bérlCOll ()\ONSt..l\RAr. 198,A. IJfAl.·AkANOA & ~ION 
SrRRA T 19~»; c.'lc.-1 Con rap:uu 'JI C b<>ffwllr tt'lll ri.p.l-'Cle pk'K'1U~ un.a 'i'°' 
1• rt.1rkkbJ (.UI ~ 2 l2). C<mlO wc:lt- KTh.ihi11wl a1 l.a Pttúm"Ull lht'ri« (,\U)~· 
S!k_R.AT tt ~1Alt1N , t~Zl. Nb;ou.)OSr cotccrtdll m bic.M~ di\ ate.o, .a.unqt*<' 
con 1.u 1itmhhd muv ~ c-n rl blucopt_• rttKN 1, tltndo un c-omp0nen1t 
fundamental dt' .w r~ IW'Qt'OP~ (taba• ' 1 l"ur UluntO, e P*O'Ú°"'"' 
h-a •ldo cut«t:acb. dl dautcbdt1 rc,cibrltinn mur rotl!Od» m twmopo.. t.m di 
~"""' C()nM> c.l pCnn· l r l:a ribcr~ l , c.':lrXtc,..(aoo. P'JC l.l ut:Ktnci:r. de vnt» ,., 

lo1c1 rc.b1lv-m1tnt( clc•~ttos Jt humt'.dld amhkntaJ ~ Oibl;a. l., lu cu;1t nn h2 tt'wl 
1;iilo C'11r-.iilb 111 4ue: partte :asoc:i..nt en e)la 1.on:i. de l:a P~nínsub lb&io ta bfi)I( .. 
I'°" C'1>1' at:ui ar:1.C:(tl'fsticas ambi<"n1:&1c:11 (r.10:--.SER.MA'f l1JIJ·I), 

ti aubKCupo lll ~ti dt:ftnh'fl pOr fJif)Cdrt ;i.Mld.t~lb pnne1r:1.ltnm1r al bl'\., 
t<~>O 1 lbcrt·:Z C. rJtd"'¡ ~e h :a cncorur:ulo :1~K IAda ml•)' ctln:rnciu c i t:li(e dpo (I,· 
t:>ln1oput, coo11J \'"JCtl( iicndo lubuuitl 1•11 rU11 m los m<:dil'1~ 1hftff:oi. ( Po.10!'-JS~ 

ftRATA MAKÍN 1991) End~lk-S olfTrodiftJrnu._t h;;,11tdoco!<"C1a.d.Al.'!lb11 
In: ckru.ldado pobbdu1tt1lc,, eo dlfctcntn btó1opot, aunque ('lll'"'tpatrnc:n1c en 
I<• b.cA~ de rihc:n, eormbormtlo ll 'i.i d l ~'tn- cu.rtv'ic.'IJ t_fur ptcknt.1 !('f\C'• 

n,l.meftl4,. • ...., ta Pm.Iruub tbtrir;:> (JIK).!\~t:.laA 1' A ,., ,.RJN t 9(.12) 
-(.rupo L. it$tC:pupQ to awbthbfnl ~~ <i.'lkt.uduma7001.ulAM<n-

1c fft klil tahtrutc-o: C'.omo m kit JUVPU" tMctMet CYlt\' UJU dtlttcncncf'1in cn 
¡¡utJgnt~ (O (1,1ndón ck la tnina C:UU'tMltte:ll (k-,-.. 1tJ bi1Xopo BliuhgrUJIO (" 1 

q•i CONtl1u1J <) f>Ot Cl:pecit') lf!Jt \UXl"1.t!art r;I l)h1'opü ~·'2 miMUt2~ 
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que: el $-Ubgrupo t..J se const.lw ye ron especies cw.telt.risllc;rs del hlotopo 
~:a.bJ.n:..r. 1 

Oen1·ro del t-nl)8t'tlpO CI , f>,', nrntf,tu..,,fen$1$~ M, S1Ynuc:tl >' O. 011nrifu.t h:an $i 
J u <'OICCt:liliu Cll oJ ... clcr. f)t1bl :tclooa.IC' m ur 1'CdudclO<\~ IJOf' h) •~.01(1 Ut) fm'.ICll)Q<I 

<kfinir una ctar.a. ~aociacióo a éste: upo de mcdl0$, Por e l oonu:arlo. c:n cl caro di;: 
A mr.it11fRtR: y H. paJ(kfq :ti f".l<'de ainclulne una l n1IT1'\,J uoo~~ón 2 csre tipo d c: 
lri1MOjl(IS, <l-lt e~y:1 huu:a .C:.it OOWponentl'" hllbltu.:iliut'ntic oiauetistioos co cs.to.s 
b()kluC& 11>tricos (1\10NS~AT .~ :\fliRi;'ll, 1992) 

f.n d ~Ubttrupo C2. ta mar11rí;1 de, .. , 0-j\(X.1($ lr.1n SlfJ\') 1'UIOl.1ll(l.aj, Cll h,_¡ol 
dcn~idad poWacion:d, por Jo q ue pocu pu~tlc con~lulr«. sobre $u.'\ prcfcL'CUt.' 1<'.l:i. 
Por el c:onrnuro. los ni\·cJ('fl pobhldonttlc:s dC1'cctados cn.C. ruquf, pcr.m1tcn 6U 
2tl.~ttipefl'tn cf::11•:1 li .-Ste tipn <"~ hoi1)t1.)J:X)i en I~ rN)\·inci:a, lrab.i.1.b. c..-uc.·nt~ <Je.• que 
s ude fott un:.t ~¡'W!l'IC 4."'oll'1Ct(:l'i,~tit:2 de la Í:IUIU que ll:.tbH:l tOS-!>:IJ1íO:lrt'S l~riCQS 
(MON~F.RRAT & MARIN. 11)9?} 

- lirupo O. lo constitµ)·eo 1!'$p«il.'.s cott'ctoda) lwuJ:a.mcntaJm(.nll: C't'I 11)! 
t'.t\Cl.1WC'!I, c-:n c~i:t(~ i::n Jos blotQ¡,.:.>tt cnd n:ar· 1 y ~ni;inur•J , H~~~ op-«"IQ ~uc
len· ser comptmcntcs. h:U:lltu::ilcti, )' niuy c:ir::i«ert,.clc."14 !d~unos tle ello~- lS. 
P)'IJ11HH!US, ¡\f, prasu1us, e Jiaenialrro •. A . iber~ca. ctC.J. de J:i Í1Utul nt'Uí()})l('t'()fÓ

¡.:!ca que h~hlt.:1 I!~ ('f\t;ltlJ.N'4 ''*'IL~ (MAft(N !t MO~!'~fl.A'r; 1 ~"7 ~IONSF· 
RR.-\T & t-.tARfN. l 992. etc.). 

t9s ru utt;,dos obteutdos rn cu11nto ~ l'.1 slntllnud de l-.as cspt"c1a, de ncu
tóptt•NJ~ C'fl flu1\'ll 1u t'h· 1-uS J'lf"Cfcrt'nt' lit '\ f""lt t1 1' l'\il)l!lt)l.n. C\U1dt~lu3>; i1 r .. ~·11 1;1n 

un:t torr~pon<1<n('ia con I~" ;sinlililu.J(:t obti.."Tiida~ cnttt' Jo! biotopos e n función 
dr la t• 11n11 de: neurnp1No~ que 1lrl"$Cllinn En csu: ~nudo. en la itg_ ;l $oC' •'qU"c 
11c111an lM rt'lacione:. c n1rc IO!! bh:itupó* C5ludwdo:., obi;c:n~.ndni;,c. li cicis..tcnd.J. 
de gru1>0s ckfinidos con nuyor o n'cnor sJmllitud en funci~n de jU t'a.u.n.a ncu
rop1crol6$1a. 

lln 8t'U1Ml A W con~t.itU)let l 104 1~lf.jn11re't, ~'" lt c:lt<'epcibn dt•I '\"fl(.'im.t·2• 

(lué :St ::t~ru~n C(Jn t,il\;( shT1!lltt1d n1ur t:J(v:td:a (m:ayoc ;il 80%\1 h• que lndi1:1; w1a 
cnn1po!ioón fauni,t lc;i muy pan1cul.n de C$tt: d po de tuncopo11. 

El srupo 8 U li ftl1'1Trll10 ror t<1,; plrwt-~, !Ullltt ltie ~~luf l!lRtt'i~n se incluye C!. 
c ncinar·2, asociado cun d pina:· I , d.ud:i J:ii i.:..r:ui simiU1ud f-:\uni.stJc:a cxililt"ntc en· 
rrc :1;mtM~. q11i; )~ ll::i ~utO c:i>ruJJ2:Cia, Al i,;( 10tr..iti(1 <¡¡w c u l'.'.l gr11pv :a11c1,:n vr, t~ :11· 
míliludcl C3C.l:!lm ln m n1c gtupu de biutupt~ Cll. fcauamrntc fl'(hlcld'a jnlcnnr 

:al 40%) , lo que lndi.::11 un:c 1Jnp<)rt:te11e dJ\ ceslflC:l~lhJl ''fl ! u éOOJJ~tcltln l'ilu11I"' 
1il:;t c:4K1~c1.:1.14·1 tt.i11 111\1}' prcJb:1bh.:nM.'uti,: de la d jfCrc:nc11 en !!U.'S c:tcaacnstlCAS 
bhK"li1nit.lct.• )' fit lll!ociol<>gka.s (t::tbt:a 1). 

TII grupc:.> C lo for.ni1n 1011 s;1bina.rcs. que ro1no t~url'C' en r l grunu :u11c:rivr. 
,,,.._,_ci:Lran iiimllltUllC$ f•ntnlst.JCA$ l"t"luiv-amco1c haj:.._\ Unfcr1otc:i 1li 50~. ), ' l'M:'. 1111: 

r11~-an un g.r:&l~l 111,pot'~nlt dt r.ut:ihUldac:I t'!l l-1 c-0111p1~iC'.ilu 1 f1u1\is1ic;,; dt' I<» 
b1otop01 en cu~~1ión, En eslt' <"~O. 1:1 factor que dct\'rmin:.t di<"h~ v:i.tl;LcJón O::O· 
rrcspondc a l:as c21aClcnsnc:u. fito~oaológlt:n d~ loi; blm:opos er.tudladpr. 

" 
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l\Jt Ul<lmo. <::Xl.$1C vn 8t~J>9 O ' f•lC se ron.sttruyc- con'°" h iCHQpt)$ de ribe
ra. ron um. !imilit t.ld J'llUtú~ti.C:i. supttior ni 'º'Xo. tu ttu r. lndJc2 ':. cxisccnci.l J e 
un.a Í1iWUI l]t l)l,1"1,1 tÓ¡>(C:ll0$ b 'ilSl!LRIC' d cfinid:t 

6n C'C1(l(.lusl6n., cad-i lumunidad \'ft¡.t.'lill e$Jt1dlada. C!t l c1tlleo1tri<1:llda ~ la 
e:i..tstcncla de un:.a fa-uiu ocur<>~•ttrt)lógiCll <>t*g.in:tl. txl$-tiC"ndo ,..,;ac;ione~ mis o 
mcnQ5 ;icu11ada., <k t;a \:Qn1p1)t;lclónJaunistlca eri (uni.;hn <kl111 c-.irxtM1t 1c:i._.; te~ 
cala tbl(l(llmitfez, fiw:sodol6gic;,11.), .:re.) del b lo top<> e<1nsidendo, 

l COMPOS ICIÓN DE 1.AS COMUNIDADES CORRESPONOIEN TES AL 
MEDIO l!EkBÁCEO 

Hn b C\bta V1 k'. tecogC'n I~ \'t Jnrt!t lk! dens~d:u.l (n. 0 ie j I ti. º 111u~trli) ..!e 
.;::t1b ~pccit' de neurópt(.rO e n é:ld:t 11110 de ICJs bkuopos dluili~tlos, eotrc.-spon
dkntcs a 11'!! 1,;;1pu1r•• rc:::alii;¿.:b.~ en el medio hcrhit-n1. P;ir~ t:'.I c:ilcµto ~ 1:1. den· 
aidad .sólo~ tu.,.(r«ln i::u turnt• W m~ttatl en 1¡ue fueron rccogldo11 ('jcntp1a· 

ret (Je t:i CtlJ)(:CiC en cucii1i6n. 
l.Vl d1tt» dt' dicb11 la.hl;&; f1.11!f'Qn U1Ut:z::idos par:i t<"!!J i~:ar st:OdO.!- 11nilW\ de 

c.lu.stcr-. uno d..- t?$pcdt!$ de ncor6ptiero:> }'. Otro de t)tOtfl{IOli, de l~ual m:nKr2 111 
c;un1<1 ii:c r~Ut,ó con 10,. d.i1os ro,rra¡1o1Jndicn1~ :t 1:4!1 t::Lpl'uras.cn n1txlh>i11'b<1rt1ll 

í, 2.ft_,\~lvo 

l.Q!i roul tado5 <k t:SfO.S :1.~lli'lll' se niucsu?m 0 1 I~ 'kndtQg1-:utl:1. .. de la:a fig 
3) 4. 

En l:t f i~:} el :anfllJJ>Js re:illz:tdo-ha \l;tdO coo10 tl·SlUt:ldD b ex1~t.cno:t de ú!"Jf 
grwpOS OetlnJdo!> de ~pc:c:1n. llllt! p1>~d1<n aili<rlbJ.tK.acUn1eotc 1. un t.1~11.-rnun:1· 

titt bhltUpo 
Un grupo /'t. <:iif~ e«i.~thutdo por C6))("0C:I c:ok~t:;id:li 1l\:Xf(Jtltarlamccnic: ii'll 

hi11i10,~ tloodc l:t \'q;;.ctaclón potencial!!.' el enc.lnar nuru.:hego flli111Jm.1ro rigidi 
~Q1.1.era1o· rr>lundi/()li'1e). qll(: 'lit nt :ati:i fic.tlll en su form~ Opt1m:i (t;ACi nar~ !i). en !IU 

'l:lrln.nte con J. thurl.f4tru (tabln.21· t )' sabin;ir·l>. v t'll ~u cr.i1~.i1utbcrlal má!i 'l\':Ul

-z:ada (p~"tit:i l 1). ~'tO!I btncopos constituyt"••. p<.11 l:tll.t(), nunlíotac•onc,. -t.lifé• 
rt;n1~!1. de b set te: de \•egc1Aci611 1 r1otl K.-~d&. par 11) que lM c:.ir11.acrt:11ic;i,. an1btt:u1:l4 

l~ (hk>CU!ll:lJlns. C'tl-állt"M, ('h.' } t.0n p;arcf.IW en todo_, tU0:1. f)ctmllicndo la 
t ·!lli¡),.,..11c.':1:1 de una r:wn-a flt'\lroptcro l~la n1uy S1m1tar a OJ\·\'I dt:I orc:dlo hotOO· 
cw. 

P.n ~e! t(r"UJ'l'O flO!' c n·con(r11mos, JXlf 1111 1:l.do. ~ 1\f, n·tgrlUn1nus y O. fiu:JrNt· 

1/, ~-ta ~¡ue .se. C'ncumtrout :ó{.l\.' t 1dill1 ¡H'lncipa.lmentr:: ni h~o101>0 p<li;tlul· 1. al'· 

rc:ntC' de vtget:i.efón arbórea o ;;,cbu'fli\'Q M. trigran11n11s sudt eoron1r:irse ~ti<.>

\:12d2 J: ntc tlf1'('1 de- bhKtlfldA tn. bl f't·ni nsula U.ltfir.:i (\\tO(YStRRA T & l)Í,U.. 
ARi\Nf)A . l~fl7 ; r::1c .). Rt:~c:tl) 2 O. dUJJneti.. ~ tt:11a d e uoa espt:(.it: (X>(() t;t{ada 
en I::& bibliogra.011. t·uya t' io!Qgia f -au10«'0'h)gi~ e; ()OCl"I conocld2 (ASPÓCK &: 
C<>I.., 1960\ 

Por 01ro 1:.óo, tlc•l tc\J d~ atr. gropo :k cni.:umlran M "Pflt'ndlcul;11ut' )' C. 
tu.gdu1t,.W, Npecld que pK!(nt w nµYot t n1pthud dt: bio1o¡X1, h;;,il\eOdll stdo 
colcc1i1das prim.'ipaJmcn1c c.11 bioto~ 11.r1>6rto,. o ru-busflvos {curiflar· J , 

" 
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~;1fttn11 t• I )' ~ilhln;ir-2) 1\n:lb:t~ ~es $UClci'l ser compont':tlrt's c:u•i cxc:lns1v0;!;. 
dr. 1::1 faun2 1JeUrl'1ptcr010sic~ C11r;i1..1eristic,. lk( ntttllo ba:báoo.> d:t: t:$1l' tipo tk 
b101wo~ en la Pt:nfn~u1a Tlltr11.'<I (P.tA.RJN &- l\fONSJ;JtR.AT, 1987: MOXSIIRRAT &. 
DfA,AJtANO.o\1 1987, OÍAZ--.o\llANC);\ & toj<):'\Slll\KA'I', ~9~.\, MAl((N & ~10N 
SERRA' f , 1990; C'tC'.) 

l!I grupo o le) romr.ui OJ)tt'it"J ~50!iladas prlnci}Y.dmt'nJr: lll hlmopQ deno 
0'1lni1d1) r:.Sti_)";¡'-2, pe! !COl!('ieudc) I~ :1J gi:utJtJ L.fhtfffJidti & te gi'fll'flJ l'5l i 

C01l."11wldo por 11;sp(:Qe$ que h:al:ÑUln e 11 biOCOJX>S S.C)IC.id0$ ron un;i, 1,:ir:ru huntc 
d:.1tl"3rmo11térlta{UÍAZ·AIL\;'IT>A &. MONSe.RkA'I', lYA:A1\ : t!t \'.), ' )Ot l v cuiil ~ 
preseOCi:a t"ll i:$tc ('(ltQI) en <)([0$ b-jOtóf)O! cun ombr0<Um:isubhUmcdo d(>nck al 
guw.l.ll 11~ Jiltli> l :iJ1\h lé t1 b :1l l!ltb• 1 1·?1111v I , h·111r1t·us f L. lxwtlr:us en i:I rodnx·~. 
no ha rci>uh adu sorprendente. 

Pi;H" 1iJrjmo CJU.Stc urw ~pcclc:. /\', b1pepn1J, qur: no .tt: "'°"l:t a ninguno de 
toi. gru¡>ot 1ncncti,n:tilo11, d.cbi...-S.> ll qU\• h1111id<> ~(l:f-:4d;¡ ünlc:un<'nit' C'"n clblolo.. 
po s:xbin:ar·2, :ll q_uc: n.r:actrr122 nu:iy C$_pt..'Ci'l1('~tlJc1n1c & 1:1 especie suelt tst~ 
.\lSOCilUb CIJ 12 &-J:t.íruu l~ lbf:ril:':l :a hJOlopotl lit>ft::tl¡I~, .:!Of1 ,kU-1.:I~ roltrt-"' )' C$c;'.:IS2 
vt'.g<'tación arbórea (DfA2·ARANDA & t'tiOK'il:l<ftA'r . 19f1AA1 c'.u• ) ;c;i1rill11rci1 ul 
111dic:idt.1 un1crlo[mcnu:-

<:01110 ~urrih c..on l11~ ..-11pccio d'C' nr:uli>plcrus tld RK':lllo llrhitrtft '' ..uhlL~ 
tn:o, en l:uo ti11>ecie~ 2t<>ciii<la:s :il 1nCVi•> l't<'rbicc:<> en«o111ran1-0-S una .cotr(',PQO
ili'11cGL mC'OUS dC'fluld:l q u e- cu t'I C:U.C)'U.lllCrlur: r:IHt'f!' ll"h te!)IUll~J1~1~ (11.lli!'lll, .. ~ llr:' 
la !imilltud de dlch a.<1 C-)j)tecjc:s en función de sus prcíc1cncl.:;a~ e<t' lo ... bl tl'fO~ 
1;:11 ut1i:11tt~ )' l:is t1ln1ili(1~ dt e1nt)> l:llOtoJ'I(><¡ ,:n función de 1¡ !':auna de.- nc.uróp-
1ttos que ptt.St'tu:!ll-

titl 11lig. 11 k: reprt11cn1:ui 1~~ rt:l8'Ci'QoC! ent re los b-101opm cstudl3dos.· Se 
lUllC!M-l::t l.&. Qi~ l (':UC:bl (le ¡fi't\ ~1'1JI''" 1.lc t•i (l {I)~~ nt (1ux·i(,n Jt: $U Íll llna- na.rup
t Ct O(ó_g,it'..1 !ilt'.Omp:ü\anl c i 

- un grupu A, furmado por bJr1topo!i donde l.n f'q}t't:lC'1óo pl)l'mc;~1 I:. 
COi~thul•c: eJ tucirJ.:ir m:t.0c:b.\'¡;u f.l'Jupltvro ngi.dl • QuU«io ro!1111difol ial!). l'o1 uu 
lado $C' :uoclan cl c:nchw 3 y c.I S'llbintir« 1. con 1.1111 ~lnliUtud tiev·;ub (casi. un 
?Otíi) que: ~11111 un;i Dunil 1nu~ ~inlih1r (Uhta Vl)¡ eon un:&' s'hni!itut.J n1ur lrr 
fc:rl<>r (40%} $C ~1§:1'11(12 <~I p!lSliZ~l· 1, d "'1>it'O :1 ,~. e.U!l-1(-nCl.1 \'-11 dJcho bii)tOpct de 
D. dusmeti, que le hace p~cu-4r-un~>. C.ltitcu;ti)tf1;~ n11•t· \'")jJ•1:di1Jct1 ;1111r<:' t'11u 
nÍllÍCO. 

-un grupó B, coruurwdo por d os h10to~ <le c:i.ra~tcrts 1 i ca.$ flt06Qcíoló· 
gil!:I.'\ nh1)' d iltt•'TII '-'•• C!l <lltii t1;1r··2 y \!I p-;i51i~J.2. que- K- •gn1pan co-n una 5lmll.,_ 
tud lntcrmctUa ($upcr1or :al 54)%), 'ktli<lt> á ([l it: (l~llláll indqx;111Jientwi"-~n1 ie 

" IUI (auna de ncu:rópr<'TO:- mu} orrgJ02L En cl caso d<:I :.<lhl.nar-:? dicha faun~ S<: 
t::tou."tenia. pór- b; prt8ti-Jcia de D. du.s!rtetl \' Jo/, b1.1Je11nis, m lcu 1r1tS·que co cl 
pwlz:i.J..a las t'Spct)c.."j del gl'ncro L1~llolde111<>n I~ « •Olpl".t1u:n1C'll pñ11<:ip2les d r 
.su muna nnirop1cr-ulóRJa 

En ronclutión, lo! rc!luh:idos oblcnidoi; 1ccrc2 de l:a comp'-'.Ul·i(m dC' l::is 
con1unid;idn de nt'urópreros 2socb:d2·~ ~u medio hcrb!kco no m 1)*r.ln,, ._-omo 
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en el caso de t:t.o; conn1n1n:ide$ :t."1()(:1:1d.as ílt 1nc.cfi-0 :irboreo o arhusli\'O. utlo. dlfc· 
rt nc:jaell'in 1an cbra. en cWUlro .t s~u. pre(cr('n-.·~;is- P<Jr un t k rto ti.pu i.Jt.' biotoptt , 
Oiu)' :al <o u1r:1rl0. part'l\.-en iudior una cJt'rt:i. 11nlfQr1nld:u:t 1.!1\ (!1 OOluposiciOtt- f;iu
nfsJle!i, sólo 1n1rtt11m1)i1b pvr b n l.s1cnc1a. de nrr.u. condJc1oncs: blocHmj sicas 
m u y p:a.11t oil!lrcs cil <lmn.' h iflll)l".)1' 

1 
... "" "'"' 

... <• ll •• •• "'' , ..... : P,W " Ali :.::-... -.-. ' " u . ... ..,...., ...... • • u ... ' ..... ,. -- • ' 1 • u ._. 
~- ' ' ' ~"--- ' " ... ;;¡ ,~;,.,,- " ' 

.., • .....,., ............ - ' - " " " -- • • • 
T ;ibl.a Vl1 Uo:O•l' ll":ldc l:MnjW'cic:>' 61>( .. •1Ll~, t '1t rdpv!)tb1:11to 111 " 1o:J10 b crbiccu, t n 1:;11!1 w11111 llr. 

tl!I b11 1111,)p 0" 1!)9ud-...fu ... :le lnt'!U}'C'll umiutn llllil 1:at1w" .;k .,IJll l hl'.l •h f1i•>I UCJ•• ~ uub ~'11'. 
1 AJ-t ) ) "' ~u.11~rrdll) 1lc- 1:1~ 1$\:twlUt\l.: .. 

-l [----------{======= .. ,- •1111••t ... c .~u 

t1 M..1-1o1 

i_ ___ _____________ _¡----- --c :.::·:: · 

" 
l'tg.. •1 Oc1u l :t1p'.:a:11a llif- •blUl\ tlotll l'ltll'UUllll\.O ;¡.. 1¡o ~ t'l'l:~ir) 1k ntiqlflr-i:ro.• ,,,.,n,J,,, 11$(ti>;,ow.1 sn 

ÍUl!ldlÓCI OC ni d en JKlad NI hA 1!1"'1c:1tlno loil)f<opo.s Cf'-"1i~ 

''º"" ) 
U 1 !11Q \ • 
•.on11.ll ' 

h••Mll .. 

I • ''*"l.U4.·J 

f"',¡--c",--~»ro--~.¡r---,,;--~,¡r--~~~~"7',¡ 

,.,¡,. 4, 1~11.:lh>Jl•ill•• di' A1~!i11..:1-. .. -.111~:.~1w-1 llit ..... '"'"'UI- " 'll•liu.I¡,.. ~• 1 l\11v 1t • .,,¡,,, M.ót-.. ~ 
de r.airópinw (n:ulli' lwrtx"e:(• ~ 'l'-'' f'll'~~•"n" 

., 
•: • 1 
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F.STRUCTUllA O!! ~AS CQMUNl(l.~OIOS 

Eu t.'stC 11p.;u:'latlo 11t' exponl-n Jo~ rt.'SUlt:.ldos .Jcl n.n:ilt1''!i <k l:1.cs1ru .. i:ur:a \.k 
l::.i. ':Offu 1n1d:í~ .-lt! 0•:11r1~p1,·rui- 1¡11r f1;1b i1:an 1t;ic hll,\l)lll• 1,;Qn1o1de,:ti.lo:i., 111111. 

z :uu.tu. t.lc lll tn f:otull Jornu .. ,uc .!Al .1J1.lll:t • .t1 l.t t t1tn p 1.b.h i1)11 h111l1 i'ldL':l, t.l L u n jh11u> 
de ll:tto,: obt<:niill.~ dur1101i:: fo~ :t1)1,11 l')')U ~ 1?91 (1:111'1.:s f \11 A:-lm,,;10t1, .,.,. han 

¡¡nal1u 1.h; p\1r M:Jl:t.t~d1• k~ ' lat uii •ihtt.·11i, i. 11o 1J~ 1.t.i. -.~rcfli>~ l l " '' ;o.c. """":ian r ri!u 1 
p ::dn1crne :d mc;~Ud .vból'OI• <l athu!ól_h,.,; ) los J ;etl'W. t'' •rtc1'-¡'»l\t1Ju;Ah:i. u !:.. .. '>!11)1,, ... 

\ie,,. ~•l4.'iatl:1S pR'(tn:Tiu::n lc:Titt" at mcJln hcrllQ<.'cu 
P:ir:i •"t:lli'l:ir- 1,:ii1·i10 ;uri.li -;I ~ !oC.' JWJ uw1ejat.lu un:t sc-ri.c tk· par.j n1n:r,... .. utlll~ 

:t:adfw,; 1'1Qr1n:1l1)11:1l t .c l rlf~ la fk' l\1!it•i(.i1 6in1C1ic::.1 tll' l:i!!-'=tln1unidad1."\¡ Uc in~it<:IO' 
e~u.i:. 1)iltio1c-1,·o'I M1ru 

-.Abund:ll\ ci :.a •At: nWneru H)t:d ' k c¡cn1plat<':. t;'i tlt:Ct;tJus <1l l':u.1':1-t. 0 1u 1u\I 

¡ 1 :11 I 
- U1.,1.\i1 l-:ld (¡lil rt:f:I~ iin1 111•1 llÍllftl'rU fut:1I iJe i;o~n1rl\u'.t'!i r n r l\I\ Wth.~IJ~\ 

rt':1llr..1da!.. 
-RH.t_uc1.a. ei.P"·1..ift\_2 (!il: tú1nttin • 411• ci!'IC'\ lts 1.l.r IJ t 111"1111111d.M,I. 
-An111U100 d\• h:illitat •utdi:a (Al l)i c:d..:-ufai.lu para c;a..J:1hht101>t•u 1>.111ir ~le 

l!t\ aillfll1t l1d t.., llc hl tUU•J10 dc•cic,b ~rc1.'lt.: tVt.:r 1:1hl+~> \ f \ I J, ,"'l1!ffll IU r,;rm11l:1 ~ 
~l~ttlS<>N ~ j')·i lJl: 

Alf .a lll:pf 
J,10di: "P,• e5111: p ropocc16n de l1u llYt1.lu<» en t':.kb un~1 dc 1:1~ ~ l:.i:.,•:-. , ':1lt 1tl1.1t.li1 1•11 

''~Ir cíi,O á ¡r.11'1i1 •k h1 ~UHlll de.: J1.·n~1lf:1 .. lc21 dt.: l.;;1lf;I Ci'lf)CCIC 
--Uuu1lna11t-IJ 1 l.>).:. .rdUL~óu cutre la sutru /Je J :i..¡ u.hu111.1Juic'i:i. .. 1h.• l11.-. ilu:. t·~ 

jl\~1;.'lC'-lS 1uis al, u:•d:u1h:'S ,.,, oda comunidad y ~l 101:11 Je lnúivldu.t.s 1.:uh.·i t:ll f•Mo-. 

r'-(•jttlll lu hldl1.":id1.• 1>0r "h:N1\t !{ilrfON & \l:()LJ!l; t l? .. o> 
l.o~ rt~uh:ldU\ ub<cnJdos 1r.(·t:U:i1ut: b utill1~i:i(lr\ i.h c.~1 oi. p:1r:'il 11~;1tol> Si! 

~~r11rr.in, "Cl"Qf4'd:a:n1('1ltt' c:n (11n1.i ó 1\ Ucl ttp,; Je. i:umu n jd.nl i::s n 1dJ:.id:I ( ff1.,;ll1u :n'• 
l 1t1r1~0 u::uhu ,.,;t ivo., tu t.:t..l lu ttt.•rl~C.:t'll). l'O ti.lsp.blit~ VJl 1 VUI 

ESTHUCTUM DE LAS a)MUNID.<DE!i 00RRE$1'0"'1!1CN/7;."i AL M/:VI<) 
,..tH. llÓN.1.JO O Al(BUSTIV() 

(.:.o.n ra['('ll:tl• :i, j;i;¡ ' "Hn111nld.1<1t:111fr ncurf>tlteto~ a..,.,_~Lu.lu~ :el ntnlio .arl'W1· 
t c·v u :ilthn~lvfl , .(.¡¡ Ohi.t•rv11 ' ll•t;' !~ ,.~,c.~rt$ \JC' Ja tk1u.kbú son \Vi;bl~ 1tc:·11~n· 

oih·ddt11J1: J., ~•Mnunlthrd o.l.U-1.itul::i ( t:th1:. \'ll)¡ :.i-.J l ~T~ t'~tr(rllo" ~n 1.Uilll lt• :a t.:l>I''-" 

\.ftll•rcs v lt:11c:n J:Ad O<i 1w1f' h)i :.:i.hlo::irt·:.. 1~1 hi 11·ll~f>1• •1l'M·1'11 1 y i:I ..:11i:111:1r· I, ~1 111 

dtn.tld:&dt.":1 por t'flCIUl:I Ji_. 1. c.. )' f"l l· n .. ln.:t l·.; 4.'Ufl Ull \ :1lu t lk. l . 5 t,l.l 1'\"611/ \ IC' hio) 

top·1- ni::1nii\•11(' flllurt11 c.lti <lcn:.idad lnlt:nn1.•J.h~ lnr .. 1 l111t."11 ,, ·I cj t~tn¡>l.u '" l'>H• 
n101·~cr:1 1c~:.1'1i 1:ul;1 l\n 1 u i-lq\1iC-r ('a~() ioi: \'akn'c.~ ohh·n ¡dt1<: •k" ..:Stl· p:1r:i.iu<·<l'tJ 1. ..... 

l :.t.11 IHll)' fJOt J c1i'ajn ~l(' 11'1-. 11hn·nifJ;,_\ f"l•T ~IAflÍN ~ (\1t)~*'ll 1J.1.MA I t IV') l 1 <•'1 di· 

'<:rso.) IY.1) t°(k~ del ~tSlt."ln:i. \.c o11".tl tl')c1 l t~ 1 . 
EJ1 cu;uuo :1 l.a nque.1.:t c.-.pec:Tf it-":t 1~1. d<:1it-;1c: .t ,.j t•lc1·:;ill,, , ::.1111' 1 ~11.·n 1 cJc • (:o 
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r1.J.olbimr-l. tJ•,.1tJ< .'ff' t'ü111:.il,i li1:111 u11 ~vt:il .J• 18 t.•.fip(>\ la t'l)l~ct'll\la!!. c11•t ~lt:v-. 
d1J v:alor se de.he .:il c.,,,hJ1:a.Jo1ic,.-.1cc) q1,u• JJrt!((11111 l.'lltt' bfvtopo vun tixnr~ tinl 
t>oo O.el cnctnu. Los v:llnrt'S mlnrmf» \le N.I(: ll!l.t inlt'U't-. h:Jn ~do l~ll:a'11i .. r·n l'I 
biu(1)pcr dhr.in·2 (R -·l)1 pról>.abk-mCntc dc:bh:k' :ti rclJu..cld:> nún1ero 1k• mu..-:;:1r;t!; 
t ¡ui.: fue J)4 1,;lhlc.· ~.l~fc;ni;r ( fl tt :a..~1 ,.~nnn a 1 ~I ~bin•t"'l (R • ~J. b11.1io~• cou una,, 
ci.r:u.u:r{~tlt"i~ fa.uoi~llC!lS Hll.I) úrlf.¡inti l~ f.I rc~~u Je" hi> hiulU('ll..¡ 1:11llkli:.uJ1 ,~ 

l>f'CSC."lll:ln \•atore'" rn:crmcdit>S Cftfre Jos 2n1r.rlorn1cntc: niou.it~):a!Ji», 1¡11c 111t1,;i· 
bu t 111r(' JO y 12 tSpn-to ~Jlccrulit11 ¡x•r h1bi0flt• htAKÍN & ~ION!'IP..llttA' ! 
Í 19<)) J obiicOKn \.':.&IU«';) mu~ in(crJotCS de '-"6\t: pat{UU~U'U en IOA h:t)' t.-dl~ tncri· 
1hvn:;aJ t:~ lbl:o<:m 

úuo p:a.r:Lt1~1r1> dcl'll'i lturlc.>t.lt~ llt c!lrru (:tur11 lll' l!1 \'V1TI11ttil.l:lll e .. l:t !11nriii11nl 

de hflhit<1i rn~!l {AH). qu~ pone lle m:i.niflesto cl <:2rktcr •¡;ci1c=t:1J!~f:1 • " •<"'\j ic

rí.tli'il .l~ ()~ ll4> t:Sf.11,:('ie:o t1ueti-111\dl1 ljt'11 um 1.'0t11un idvl Po r li t ~er¡cr.11 , ll•) "'
cncu.e11;t~'l ~""tl::Lc:-lones n1u~· ;11;u'a~~ Je ~tc Jr'"'~rm:ltO cncn: •oi- hiotc19)<1~ (lll lo 

~ldt"r:tM, ,;n enihargo se "l>lH::rv:t que tp-:; bosquo. de conifcr-a."> r los lxii;.c;p.t'S ~ 
r ibe;:. (eX<.'t¡)tUAníJo 1.•I bio1opo rib~r\•~lJ, prc.~Um una f:iulll! ncun•rtcrnl61u•·"
m:u (l rlgin~f, oon1rn1c:t1111 p<1r ct.pt;:<'11?-" rcsu·1r~i1b,; a 111 11~ ll<K•)"' •' 011 ~ólu ' "'-""" 
~t (h.tjo~ t':llurn de -Aflj ~ t :thl1 \ ' ll) 110or ott•t Lulo li-.;. rndn.:tf't'ft·J1tqctu.u1 u":a 
tauua incoo..; S<lectiYa {:1l1us ~·:tlorc.\ de Al·t), l':t que ,u~ cu111unltlaJ c.-:-; <!e nc:Ht6p-
tert~ ~•:in C:Qmpue.s:r;Q, \"'n !i~ gwtcr.11('5.¡ por ct.f)l: .. iil:>~""On fa1.1llJ.u.I puw colo· 
nlz:a.t hior-0po11 <b!cuoJe.t :iunqll~ 1ru.t(f)lr~1 wu (,,;t.'112; pr<:fcrt110;1. tx•r (':!l\. ti¡)\) 

l.fe bosque: m la zon=i .t.';StUdi:atta. H:ty qut) <l('St!t(:tt el t lt>V:tdO vt.a!ot ' Iº" <-'l'>h: 1Y..it~ 
Ol!ttlU l ll~IU:t t:-1\ e l b h 1u1pn tllk'l~-2 lAtl - ·· ~''\l) : dlLIU 1 hh>l•)I~· 1 111.'~IU ll uu;&ll 
caracteril'tlca.11 rL .. io.;1ósuic.it )' Ouwicí'.)t{>Mi(':is mu)' urf~jn:1k:s. t!ll'-' J\Cfll) in.:n ci 
lb•1•Tnllu ,Je- una \'"IJm11nirL.iJ \le 0(1-1rr'>J>t<;"f'")'..., \9(ln~th11l,l;i 1w1r ~::i¡1«..;t') f1(1.;,·(1 "' 

lt'Ctil'aS, que enc!Ut'ntr:tn en 8 Ull ttfttRlO frt..'tUC: !l I ~ lllC:Oólr hU01t.<tb.J de•! t'fllOI 1111 

1 ·1r,·11.t« l:&nµ: 
ltl üli:hno tl'lri.nlt".l lt) 1111.~iJilkJ, J.1 t.h.itllltt!111tJi {I) ., 11ufn.• di: 111:111it1'--..1h un .1>

pt'(IO cf.c ~nn Jnrt~és t'n 1.1. tll)n1unlJ:id. CIHlfl> c:s la conrrihu1--1 tm 11umérn .. ':t ti\· 1lc-
\t.:rnllnAcllb ~IH.~i i:.,. :1l 1otitl dt' h1 .. cfl:'l:tir•K ,tt. u1n ,·orm1nich1f 1l;iltlt . ..,c~i111 11,.. 

tc11uludQ~ ol)u:nidQ,, fw, bu5quc~ .Je: rlbt•a V t i !iahinar·-Z svn lo.., hivto1>t•) i."-•11 
un.t a1.tuctu~~ rol;; ~uuun:u'l.rc Je,.,.,!!> <-"l'1:n1und:iJo, (l:i.bl:c \ ' 11)1 .:0 11 v~l•1,t's ,j~· 

tlolt11u.:m1.1~ ntU)' slmlluts li Jos llllrt'1llt.lui. rn Jl)i;; hosqut..., de h:i.y:.1s llt: t $l.'iltim.t. 
Cen tr:tl por t.iA.RÍX & ,\ l()NSERKA 1· ( l 'IV 1 j. CI s :ibln:ir- J rur t:l 1-'0ntt-.lt'10 e~ ..:J 

•1uc ofrt:cc t i menor v:ator ll( d~m1hun .. J.~ ~ tos •1Jo1n(l'I>-' ~lttudl:.11.h,., e 1)-u,.\f)f, 
El teil() d e: In." blo1opos proent'2n v:dot1!j 1111.._•n:ncdlo): ti c: d .. >1nln:u-.cht. qutt o~._ . .., 
1:111 e111r<.· d 1 y 1>.i, prt:st'nUltHk> 111111 i.Ji'itiih11-r100 11\ll)' lmifurmc en e l nlln1,•ro ,1~· 

e ftX't1 VO$ (f( l:it. q>pt(iui (,)11~ <.'OmptJUt:n 1111.' et 1nnu1hJ;uJ1~" 
l.:a c::t,~fC:l)l:h1 d e un11. CSll't.11.'t ttr:i J~11t11n:intc e n un:t 1•nn1111ill::uJ un¡~1u''.t 1111t· 

una o ~n;- de l 111 C''ll«ft:t t iur: la <."tl01'fH IJ)'t'l1 c.-011tr11'l11)-Cll t.lr n1~n,·ra l'ltJt .lll h: 111 
l'l)l1junlú (k> SUS t: lti;,·t lvos ~1:1 1.·1ri;-unSLaut:i-a ~t" ptc:tt.•nOC ilu111rar e n l:.t l ig ~. 

1J111'M.l1· ioc h:;t. 1 c:¡Jt\·i;c;111.1 .. tr' I~ c.~ •uf rilM.1r111ri pvrt. ~"'1 h1u 1 t t·n t1:L'ol' :i t ~" d1·n:-1cJ:11 l4,..., :1 
l.:!lJ.l i;,1)JlltJnü.W J.c SU.'I (f!opee'Í~ m~r; l'Cl)«".SC:Ulllllvas. t!.n 4lh!b3 fij;u ro.11 !((! o;hM·I, .t 
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t.'"'n10 la'! t;.f1munkl:ade.<i n:U.1 drunln:mlt'..!i M 4.7nccníz:an 1>or 1"'~«•', f;C11e12lmcn· 
1c, uo:1 <> do5 c11~ci<-:s quC' d<>ruiruu potcc:nttJ,2lm.e:otc $obre las dcmis espe<.'ii:;i 
d C. l;a CQmunidad; .:n d ~11$() o¡Jc l.a• aimunid~de!! de rtber• t.xi!lc un>t ..inmiruni::ia 
cl.¡_•víl!Ji ;Je 1.:1 rtpe<.te C. 1)ed11ri1 comp:.rdcb C'n b ribt.~n· l con C. horeoll.t; en cl 
~:lhinar-2, J<.>n d<>5 ~~· 11. ¡xttlklu y .A .. 11mt·ulut11 I~~ "'-lui.: ,1omln.m en l :i e.o· 
h\u11hJ:a,1. Enlu C01T1unkJ:.u:tn con v1ü~ i111anl<"dios dt' Jominancla. conw la!t 
ti~ cndtures y piltu't~, e>:jjte uoa dl~~r-Jt>uclón unlformc en l,. co-ntribuci f)n J!(lf'> 

l.'.t'.ntn~I d< Ja.1 apcc:ic& que l;tS 'onfurman, DU t':tisti~u of""C.JCll prop1:anu:n1c. 
donli11:.ntcs tn bs mlsmu . l1<1r últl.rno, h• <umun.hUd n\eOQ!i doounantc de: l :i! ct.-

tudl-:id1~ es.ta pcrtcucc1eute :d b:.1b1.n:at• I, b1ót<'(k:' qtJc como y:a. hcmofmenCJQm• 
do proc:11ta un:otit t 11.nt.lt'tt<.rJCL<1 vt:gt:taJcs. mur p1nlcubro, a.btiendu 1,,:11 et triil> 
u•O ull) b 11011 oc11roptcio)ógica -mc.:cln de b1 e'!l"istcitc tn 106: cn<:it\:l!C$ y ~ahirut· 
fC..\ put t._""°, pot <tia razón, lilS con1r ih u4.' iOn éf. ftl.t~lu:tl r.s -dc las cspeci-Cl 1 1 ~· <1i+ 
cha comun1da.d. a ni\'t'J ~lóbal. no p~ntllen el dl)ntlnio de un:1. o ww ~l~'it'S 

concrc1:as 

E4 f-l r_, .. , w M P4 ••• .. , 
A " " '" '·' •• !.1 .. no " 
M " " " " " " " n ' -
' 

,,, 
"" )J. ; ll ~,:j .,, .lJ \' ' l 11• 

• " " " " • " '1 ll • 
Ali >.Gl ,., •• ,,, ," :JS , ... j,l'.C' .,. ..,, 
o ._., .,. '~ ... ~,. l.>,S? . .. ~" ... 

~"'~ VII! V:I~ <l~ '°' (llt:lr:u:cti» Cktfnll~IU• , .. ; ti 0 1/VCtun l)t ' ~· f (J!rli,mtitJOt'' 11nr1Jll) Mll<I• 

~.:;,o 1rbúui>-11) ni-1.~d· Un(l ik i.. .. bi<mt* ffl\14''!11~1'11. l'UJ. w llllf:'e'YWll.t.l'C \'t't I C."llt•) 

1 ESTflUCTURA DE /..AS COMUNlfJADf:S CORRf:SPONDIENTES AL 
MEDIO HéRaACl!O 

En l.i t:altlJ v11r se rc:pídclltlLn li>' \":llore' 9htt·nfOO~ J~ 11..1s p:ar;11nttrois Jco.fi. 
ni10Mn:; de fa c;:irucrura dc b1~ cornunida~ dt ncu•'Ól>rCl'QS :ii;(IC:J2di'>$ .a.l mediv 
hctbicc:v~ 

Cou. r~•> ci lll. dciltold :Kl se obscrwi que Jos '"'10ffi'.S <>bl.1:nh1(!6· M>O •Tlu y 
1ntcrt~ ~ l os reg.tslcados en el <:;t.W o:Jt'l l;s,) <:tJJ)1111t1thL1t;S de n01róprcfO> dd mC'· 
dlo :i.rbftn:o o arhnlltiTO Lotl. l.'O•ltu11iij:la.dct tlOOd<' dlcho v:lkd. e' m!i.s cLC\Adv llÓU 
1211 corrc:11ponlllt'll.Uét :11 ';lhiJl:tf·2 y ¡>a'l~l22I· L, mlouras <1t1C' en f il) C'Olt111nid:1.d~:1 
de.( (ncin;&r ~. S:l.bjnat· I )' p:tni1.-:tl~2 11tk1Uidad11.pt1ija-.Jh:g:1 a 1,;'\ oCJCffifll:ttt'l flCJf 
U).Ut'5.I t Ji 

J,.:i. riqut"n C'Jlp<'óftca pr~n(;¡ v;i l1)f<!Ji ~im:ll~ en tn cr1mullldldt'$ ntu• 
(11.u.t~. dt'Slllc:ando b t•on1unldad Jtl klbj111r•Z J'Mlf rrt·sc:nur d vlllor mixiroo 
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tR ,. ~),. t. UWll:Wllcbd dd stbtn:u- 1 qtlC' u"•f"nt:a f'I mmor numttn dt '-"'f)C°""' 
, Jptu~ (R • .)) 

l:tl t\l .11\1u :1 l:i. ~MpUtud de h itNt:it rnc:d¡., (1\tl), 114.1 -.e (':i)ru c;orl"iltl 1 n flli • 
11• ,.rna c:o l.:.i~ 1..umun1dldt:~ di!' M11r\"11}1tvo .. 11'1ll•f\',,.. 11 :i.rl\u!if}\•(r,¡ 'O:tri:k.iulfu" 
1nur ll1.~Jd.&t \le n lC' p~rl.inf'lr,l r.r11 1C" l.a"' t. 111nuuld.id<1 ru1uidcnd:a.s11:abl:1 \' 111• 
Sin l;:rnb:11'¡4v. &e- ()1)$f:f'\'a qu~ lll~ conlun1d;tfJ4..,i (¡u e h id,il-iiJ• ~111:ibin.ir l) p:ttt1J!:tl 

l 1:1rc•~·1 111o1n UUll f:uu1;t IM.'\ln)ptcn~f~h·' 111•' or\14h1:11, u:un¡>u csut fJUf t·~('\ • 11.' 
( j!l'i: "'l.' Jt!-!>:u•tuJ l~n Cf1 IDUf p!)t:i)j U 111! \i)lo hl1ol•Jl)fl (LUll b2j<J\ \ 'a1orc.•fro 1.k• A 1 ÍI 
('O( 111 ro ta.do la. .. oomunl~dc::t í'('rtc;:nr' k·ruc:¡ .. ~11U11:.ar-\, $ithin11r ·I ) p<ll'I 11 .. l 
1 ftt'~lltllJ lU .. '•u.o;:JlútrltJll 'l.\'ll;("lf!o' .J 111\AfOla ,-:.aloto Je Al n, iutc:s.r:ad:1 ~·J)t' 
r~l:n1Cntc- po.r ~"lt'~ roo ~O p.11n t.'C->kH'•lfJr bi<~llt¡'(•f c11tl~tt.:01ca 

lior Gllltn~• <oo tt:fpxt0-.1 b dltmll'Ufkb i.1 ptmct mw ;a pun1uJltnr e-.. 
ta Clll fitftaOI. ck~~ n~ Otnte l\J<f.1nW'1tucn Lu \:orm..mcbde- CfCK hlhl 
1ut M) difeftnt~ bint,..-"'°" C">ludi:Mlrr- 11,.hla \ 1111 En l.a figun 6 _,.. hit «'fl"'""-.,. 
Ut~t b contr•bc1t-t1•n1 P.}t'-"t'.nt a.d fffi b:&'iC 1. 1.- tk'Nid:«tni A üCb comunkbd lit' 
),_, <''ll«~ m .. , rcprescm:ac1v;a"' l n tt!-.;h.1 h.i,.ra ~· obs-.-rni t.J:112mrmt> t1 ('"' 
1r-uc1ur.1 domlnanrc: tic.• la•. '°'*"""'"" c.01uu11Wxio otutUXl:ts. t'Jtiqoc11d•• f"I 1-a 
n1:ayurl.- tle ICJ' 1,.~ (.l()líl t'ilpC:cic:' t1111; j Ufl(1ocn t,.,, t"I .. ,~, tkl 1ot:il lk> t•lt.:t ll\ •l~ 

<k. 1.- c11tn1111ti.-la1I' C11c: porec1u:1jt e~ 11unrr.11J.i1 en .-1,<''lt• lk l:a '-' 11t1uulil~tl •M.I 
•°li1l11.1t -1. tl tbl\kJ ll l\n- c-l l"~·:llft•) v~ki •'t'S: 1W- dr.fHlldiJ t]IK' pr~ent~fl 1\ 'f, ~/llN'"fll 

('U/hfl.:J y C. h1Rlhlnqmlr~ Por OlCO ltadf>, hit) • l ll~ <k1tt:tl'UI' b dliot rlh ncU11l ht.I~ 11 

m c.lt)I! Uf'l t1lnut• en 1-a LtMl11fbut16n poreti,(Ulll de l .;toi 1'1.J•'ljt"' ,~ uc: compi.1o11rn 1::., 
c1lf«:1rn10 1-<rmun!d.Ulcs: stn cmb;crg1t ' 11 :.ltl•Ulll!i t •")Rtunt J;adcs, como l:a .- dc;i 
'.i.inM· l t cl su.wmtf l -« d1,t'Tf"t1' ¡, mu\ c..•.u.AmttUc: uu.-~pt."\;~ d<.i1.in;M\'' 
'iiObrt'. .::t tu-to J(- bt ccuc lm~rs.n 11 cornunlJ;fd en ti prit'ACt \-UO f\t' ,.~,,·~ 

mtmsn' .,...._en d SCS!il.ndo oes, L hotv1n., la .-..,,_,.,, que: Je.crupcñi otc- rurc1 

Ll " ... , ..... , ..... 
A " " "' " " 
" ' 1 " " " 'º 
• '" '"' '-"' ,,, 

""' • • J ' • • 

"'' ••• . .. ,,. ..., .... 
n .. ~ "' "" - ..., 

fllihb \ 1111 \¡!lo~ 1\-- .,,. tl>fl-UM\ ..... - ....... ..Jir l.f • ~t•!a 111:••"""' l.¡,. ",.,.n-1 *lo t>OM .. ~• •• 11'1' 
l'>*-«1) ti· w.i llr!O) d\' 11 .. fllulop•,.. c:s11.ii.1>I•.. ""' ' i... lt!ii lMlllr.,.. '"' l l:"ll:" 
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ES'l'AU ONALIDAO 

~1 a.1e :i.1,;in:tdo ~ n:1la4 1111 t:ll\11.din de !;is ftllCt ll:.lt::H>•'lCJ-l7$t;.c1onaJr& de: 

la:i contuntd:id.c;l) \le ncuri1picros pre;o;c:n1r,. r;n IOi ilifci:entcs hlutOpt'•' ~IWJi;1 -
di». a"'fi como 1ul •OOJc'1' :nLiJl, js de 1:1 rcnotogt:a d(' 1:.l!>l e.!-~in n1:b :.tb11nd:1n1et1 
) (qltt!t'nl.atl\'a.~ de j:u; n1iSnl.:ll.t, ~nnisnhi1 en ;in1l'I(~ Ct.t.~ {'e intenta <:1tt"t1n r r:it 

I~ c:iu \:U1 tiicn rcl:i<:i.onad:l.$1 con ci Ult'di.o en c1 que.: vf\•Cfl o iuh~ntcs • cadJ ~

pc:ck ( H -.-onc;rct(•, que put:dc:n pn1v«ar los p:uconc$ eje dl:1 1r1bur.:~on C'!.t3ctoruil 
cku:c1:adc,>:; . 

En e:itc llfl~•·l!l<'h.1 11Wamcn1c h:in :1ido <'Ol l'Siller:tdo!i h>S d'JI01< l)l,li1·11ic1-0t 

du"1l.fe el año l Y.Y 1 (1.2bL:.., IX !l. XX,, dcbldu.::1l tll 1J•)r 11\nnc.:m tk m uCllJf:llo o l ;1c· 
111d:is 2 1<1 l:1rgo <k- ~ichn ai\o, q ••"-"'b;irt;aron l-"'!S dlí~iucs t.1il11clt>1lt3' en las i:u:s
ks. tc- d~art<dl.JJ I i';L\ pvbbc:irnl~ de ncurl)J)tcr<q preferentemente (f'1u n;i,' ·""'· 
' '(r:tJ10 y oto1io). El M::íli$Í.~ lle <llc:hos d.1COI."> nos pt'rn)Jt~ ohtt.•).CT uiu 1•isJ.6n mZ 
.&:nlfltl;S d t> l;o \·ilriaCIQOCl! tjtSu::lon:il t-:, •IU<' rttC!iCnt:tn l:¡l( \."tJ ll)Uni(!ad('fl c."(ln!litk~ 
rada.5. 

1 BVOLUCfóN F.:STAC/ONAL EN EL NÚMf:RO 1VTAL DE ESPECl.liS Y 
€1/!MPL4RES 

l:n liu fJ¡uns 7 r M 11e ha tepfOf;Ulil\Jü b ~v-óloclón aud1102l 1k't 1111rnct11 

torul tk ~cctts c:ip1(1n1d~ tn et co njun10 d(I ~de- eu utUc1. :..s'i <:nnlt•.liH <.h.11 
~id:wJ 1n • toe.ti dt ~fcnlpl::in:• i n -> IJe- mt.tt."Str.t.<1} 1;v1T'I () medida de ~u 41und:uu;-1:;i 

lllnl(I CI'\ I•) c¡ue r<'fl(.'Ct:t 2 las contunjd~<.k'f: <l'l nc11r6p1c.•ro11dc.Jmt?a~2100l'CQ 1,.1 
.1 rtru~th•<1 (tllb!J.) IX~ Xl\ll <.fJUIO aquellas dc.I mc .. tio hab:ku1 l tab1:as X V :t Xl\j 

Asl1n~nJ-0. k 1u1 rt•prcsc-nt:idn l:t v:irbdón es11cJonal c1.t-·2n1ll~ parAn1ctrn.J~ 1.'~r

rr~pondJrn1;; -:i J:lii t:;111ili;i~ ~r ncuroptcro6 nl~t rq>re:sc:ntatt\":l!i co c:·"'-1:a. l ipo de 
((lwwtlWtl. t:ln tu l.ltM' ~u ~IUM.\!lnd~ COTUll l:MJf Stl t i\lllf'll (,~pt:eífin. l~IO!> J:i 
IC)l! n<is pcr1nicir:in uhondra.1· ;11i11 111:is t'U l:a.'J pc~Jbtcs t"llUS:tS de la!> fluctu tt1ooeti 
ut:adon::il t!s ~ (;:ld;i llQn1unfd:uJ. dcbJdo ~ ha."$ rmn JculartJ11dc.., t<:n~4otc1c.:4''$ que 
1>rt~lllln la."i difcrt'rncs l'il.D'lilias tQn1'1dctadu. 

1tespcc1·0 :;i la• t'!.-11n\ltll'1ll<)t"!I de RClttótUetl):. dc:l medio acbi"w'ri> o ~ •'bU)( i 1'0 
(flg. 7). la t."'·oluclón ~:.:1 1 ;1.Ci (>nfll eri i•I ruimc:co de l!llpt·i:if'"I mun.1rt l.11 exl!>tcnci2 d\ 
un perio<Jo de ma~·or 2c1 J \•l~<I <lot C~t a:t : dunntc. los MC:6(~ c.I<' } tnllo~ Julio ,- nt;._.. 
I<>, ~n to:i q-u~ $e ha colc~w.Qo u u:i tn1:Ji;l dC' I \ apc:clc:S flt)f 11\<:io. ~111 que extsl ::.n 

u1:ixl.nlQt1 cl~rJmentc- marc3.d m de aCci\'td!l.d en lllcltv perlo1Jo lfJ~ 7) l>ura.ntl· 
los mDc'S pt'.>li'i~ t'.'l.l!;(CJ un aumen to, h:i.suin1t: :.rus1Ado, co el 11ií1oen ) &Je é:spe: .. 
Ot:... f'Jt'S(: Oln.. 1nicutr.1.~ llll~ \'11 el mn <.le ~ep1it!n1hrt "" produce un Jc.·~t·cri~IJ 
f(r.-.J u;aJ tn el número dr es~ ('(IJ<:CClld.U F.!il c p:itrón Q.f)('i(ln:LI n. consc:~ 
<'Ucoci~ ctt.I ecu111)(>rlamim t o <.'s.e.tdtrnalq .. ,.. pn;..,(.11tln 1il'f r:1.nlUlas Cbry11111phl :rc 
)' CO•lloptcrygld:ie ~el «ir'li111,to de: biotopos O'il uJi:l4léW, co11 u.r1tnuyor pt t·· 

't'lt'<"' Cll' t::.'pccin. durante 10$ me¡¡;~s 1·sov:itu. \ilM '1), )" Ln ucstr:i ':i <"xi11t~l1'Cb de 
Urut tcl'lcit\n 11h't.'(:U1. ClllTC J¡a_ tlquaa cspt't:Jl'ic-:1 y iai; t,;::i.rat lt'Ó!ll~A 1~mi 1.11:. Ot·• 
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nltlllo, al~;ani.inJ<»e lo'! fUilltUrt'_$ 11i l'·\·I~" en el nlunen.t dC o:()C'Cin t"-Olrt·1~:t~ 

d urante los mts<:1 de luulo, i u lil) y .htt!Mv. 4•01t nu' or Lanpt'r a1ura mt.-"CIJa 111'('(>. 

f\l..1l (ftg. 1)) , 

Ku lf> <1vc i.:001.irtnc ~ l.:i t:\ •oluctóu ~1:u::i1.tn:tl de l !l 'dJuntbttd!l (de-tlllll~dJ 
en b,..r¡ ('Om111t id:1;..:~ de 1\t\1tOpl't'nXI lk':I rnedin arbóreo o :i11bus1lvu (flJ:l 'i) ~oh 

;it"n':f. \le l;a mt .. nr.1 furrn:i t (Ut ' '1l 1.1 n>ul1w lti., ;u1111l \k'I r1i'1mt'ro tk t::fl'(>C'ck'" lli 
cxi.su:ntitl dt! un p<"riodo de mayut· acUv;dad de lu¡a~os duf20te Jo~ n1~o1,., l.k· ju 
nio , ful l•1 )'2~111 10, 2ura1u l! en C$tc: <':aw \'!l:Jlltcn mi.'t1mos pob12cion'lllcs n1Ai. c.lt' h 

n\Jo!\ que en c:I '-"JJio del fhí1ne«1 1k- e-;.¡>1•1, i~ Ast, '" a.lat1.e1 u1.1 nt:l.rimo ~t:t.·u.w:t1 -

rK> lk :iburxl2ncta C'n el 1n~ de jun\<>. :al 'lut; ~i911t un:1 ll~t:1 <li ~n1u1w;i (ln et'I t'I 
ntt".s ,.ft j11Uu , ;i.lan.-.ando J'k~lcrlorme.n1c: Cil m.áx1nto pt\hl:tt:Jnn:al ''"' ·'l trr•' I 11u"" 
'~ ;lt(OSIO. & •e (1hi1110 .01:Uúno <'! con:sccuc:.nci:l e.Je Jos cl c:: \~J.ll-OO '':alote~ d e: J.i:t;11i· 
dau itt•c prt:$cn1a Jur.:1r¡1t esct' Tfl<$ J¡ fa1nih:i Conlopte::ry¡¡l~e en ~t oon1un10 
de los hlettOPfl'$' (:!OU,dt:uk,1~ ''i~. •). 1111hrtt 10<10 (:(In)!') \•en,1,.,s postC'riormeott . 
debido a uru 1na)·o1 :tc11vldld que en ~'1ct10., f'ii)IO¡)(J., llf«!"t:ru:ut lo!> i1n:.1tio" (>t"t~ 
tn1ttirnrc~ :1 t:l!p\.·c.:l~t. t11l rto corno ,r(. n1acul.uta. A. ibt>rico) fi. ¡NI/ida , lJuranu• 
lo:¡ 1nr,sc.<1i prc,•i(ltl )' 1X>)lc.'ri<1reii A Ja cxi .~lc:ncia de 10$ mixin\Oli ni.cnc:h.mad<.s. t".I 
OttJmk-n 1(• ): l.llsnliuucllJn Je lúb 111\•t-ltll f1\>t1t;u"IUJ>Jh:11 ~ dtc r:1r;ilnetCQ t<. 

prod1K'.t:' ~.aduaJmcntc:. s in v.arhKJones !lClli>$ll ~1s tln tu.i.lc1uh~ ¡;:1so. ~ f1<1nE· .lt· 
n1:111ir-JC:it(1, :1l 1g1;1lll qui: •1<.'.Urn:t .;1Jn 1;1 c:vol\1c1cln C'!lt :acton;al dc.1;1 r;qut"n ~,~,., 

nea. l11 l1C't:c1ddu~ J~· u111J~ \.<lcv'-Jo11 v11.l11rcs ~lt: t"'uJpi:r:u'Ura an1bloua1 (llM \ll p~ 
1':1 l:i ~lJ.l~11(;i:i <li: ;1\1~ <k:n:sid:\dl~S poblatión:lll"S en lias comu..nJd:ldC',s d e: ncurbp-
1\'.f(lt .&JOCl.ldiiJ... ,ll l1lt'1#1 iafl)l)n:u !I .UbU!irl \'()'. ''ftl.,"lUl~l:lflt•lll tlllJ' híi ~id•• rut.•~l1l 
de m:u1l fiC'SlQ PQr r l autor c:n ,·ari:tS (l(:llilOOCS co <ltro.; hJ01upo• 1JI.' 1~ Penin .. ul.l 
lbi:ric:1 IM1\RfN~ i">tOl\Sf.ll'HA I t9K;, l ~IJ 

4:on top«t<l.2 Ltts <:Qmunh1:kJc11,k• nc-111 61>1..-r!J!il a~)(i:uJ:u :a) 1uccJiv ht·Lti:i. 
cw lll 1q1rt'k11tlll.ió 11 J~ la c'olut.·ión t:~t111;.•1011i1I dd nfrn1cro de 1.·.!lp1:i:lt'1> nwc:"'· 
1 r"' l:l cxJ~11t0:elu <kl uo m!ixituo mu)' :tcu.s:;ido t'tt Ja Cp.<.ca C$dt·:al. en <Qnc~t• (J' 

l-1 .,.,t.,. 1k jul il~, ''n e l qLlc prC" .. i:tn~n aal\'ltl:fd .:ont~J fnt:1g1t\ l!t 1oayt.w ftt.MI:~~ l<1!> 
t:!ip«.il-"$ que lornun p;utc de csts~ c.:omLu1ldadcs 1>th\4.ll>J1hrii.;1Ut; l:tll Pl' •'tt••ll'• 
r 1t'n1es-s 1:ti í:imtUa., M)·rtn~lcon1W;iit: y A~dlll~phld"'c (1W,l;11" XVII¡¡ XXJ (íiJ¡, 
li:). rrcvf; y lK~tcrl<1ttnc111e a I~ t'xi-"l<'IH.111 <le d1ch1.• m:iximo d nü111cm Ji.-a1>c:
..,1 t·~ \.>?> n1ur rrJU:cldo, 

En h.> t(UC conck•rne o l:i. abundancia f11$ 81. 1(.1 ¡;r;r:ific:1 nluc:lltt3 1111 1'21rhn 
ata:clon;d muy ~lmJi.a1 ? I abrenJdo p:it:i el numero Llu csp1;,,.·11;.:!l' , t:ll ( it"<-ir, t>~i~U.' 
un 1náxhno de dlutMJ~·fa dr: ,1eurtlpH·11)1< tJur.1111( ll• tpi.>e:.L l~d,·al . que~· lli:nri· 
hu~ i;otr1) 11:1'$ n1~ de 111hv. y ll.JtO.StO; :1unquc <'011 uJt.t Ugtra dt!-ndnuclon c:n to11 
11i \'l"h;>~ -¡xiJtl.:JtCkln:l.kS t'Jt otc W.1w~1 nlCS Este u'Ú~to.10 en 1!1 UC'fbid:kl pt>l~l::icJ, , , 

11:11 ""' debe prhu;,p:11JUCl\ IC :¡¡ JO$ nlA"Xin\•)\ ff,ll:ll i~·(is Q\le 111$ 1.lOl)f~il)ll t"" 4-IC 
;\t ynnd1:0 11ll® eo y ,\SCal1phi d<1e prC.'IOlr.ilTI C!U C'I 4.'0nj1mtt• JC' h~~ ldr.Cf"f14)$ l'!\• 

tudiatJ~ (ftg. 8) En e l C';tSO de lc.s m lr1ncle,mtit11>S.. fiu :ae ti\'id:l4 en rtl'l11>i(u1 c:u11 
ll dt':l'l!ld:.ui pobJ:a.~ lun1l .t.lu.naun n1b i1u(1 d.clj1h·1l11 i:n t<1 1n~$ Ur :igu ... to , ~k'111 1l t 
h• (1n i(;:l f::af11ili ~ prc;:-c;i•lt ('.n i;I O.te$ de :!<pth:n1brc t(ahla XVtl); P°' c:I "ont1"A.1 lu . 
l u~ li~l*l!llit.1•h· éift'111l.S:\·rill<t1 ~u -.tc1 i,·kl~nJ <:omu fm2Rot !ll nlct: tl-c jull1>+ 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1994, #34.



,. ' 

AA ,, 
Jl JL , r, ' o 

~ ... 1 ' l ' • ' ... J • • • " 
f.j 1 1 ' • 1 

~. 1 1 ..JO ' 
., • 1 

SJ t • " 1 1 .., l 1 1 J 1 ] 

" 1 ) 1 1 ' 1 ... ) 11 1 • • , 
RJ L' 1 1 

l'OTAI.. ' tt - •• .. .,. • " 
lrl" MUf.'STR.AS 'º •• ••• 11 '-' " 111 

t,l;NS-IDAD l>,4 Ul '·" . !.~~ "' 1,111 1.l 

,,1t,, ~x. ~•·11,1111 .. , ,, * ''" .~ ..... 1 .i· ~· .... '''t'-"""'''" '111 , 1 .1~,,,.11 '"'""'." •• ,,..,_ . ..... ~ . 1.111.1 '"'" 
l.!f "" hi111 11, 111\ ¡inl'hl.~trr,.¡lfi. 

A. " Jl JL A .. • 1 o -... 1 ' 1 • 1 • 
t.J 1 ' l ' ] 

..... 1 1 ) ' ' 1 

S·I 1 ' 1 • • 1 -
·~ ' ) 1 1 1 

••• 1 1 ) ' ' : 
p,: 1 ' 1 1 1 1 

ª'' ' 1 1 • , 1 

"'' , 1 ' 
TOTAi. ¡ • " " IS • ) 

, .... ' , __ ,.,. lillll ~"f'ft- ... ·~'"'""\ ............... , altcl ~-- .... , ~ ..... _._" 111. "'' 

wll.l di ''" ..,.,..._ cn1l<kl!"I~• 

Biblioteca Virtual de Castilla-La Mancha. Al-Basit revista de estudios albacetenses. 6/1994, #34.



?7~ 

~· 1 ~· JU Jl• ... ' o 

f·I 1 1 ' ' ' ' 
&-! l , • • 8 .., 1 1 1 1 • 1 

S-1 1' ' 1 J ' s.1 1 1 1 .. , l 1 7 3 ... i 1 

R-1 ! ' ' ' -... 1 1 

·rOTAl ~ . 
"' 

,, 
IO "' il ' ! ~ .. \1Ue5T9A., ... 1 11 I~ '" 

,, 1 
" 

,, IV 

C>~lOAO 1).3 '~" ~1.1 1 l.3iJ l,ll ' I,! 

·1·,na.. XL ,\l>:uW .... a.•11 •I~ l..111 • "tl 'l" J."' t , ..._,,,.....1,,. .;n o:l <11~•1 .. , '"''"""'º" 1rov.i•••• , .,, , _. , ,,.,., uec 
101 ~optl• co1b11.f! n~.-

Ali .. "' JL •" ·' ,. 
... 1 • • ' ' ' t:·l 1 ' ! j ~ 

•:.J. 1 1 1 1 ' 1 

S·I ' ' ' 1 1 ... 1 1 1 .., l 1 ' l ... 1 1 
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.. ..,.,. ,. e.•~ 

' 
.. !Pll'> O!• ll.CG.t ....... ·~ • .. •• .. • • 
m •• 
•• • • 
• • • ' • • • ' ' • • • • o 

- "'".11••111•• llo-oct1111Ml ot1 

t'lf.. 9t tkilito1t:1lfltlflhl\' .,.,11tt1~•.1Jr l"Yd~1 1,,. ~1<•~11' !t:glmllduoe ~ 1) ~ 011.-ta.,,. .. 
il)(tli:1 ~ ltJh:ICl::t( \luran1.: t!I t~ ~udtulo. l:n b »nll..f~írn ~11• ~ -.:v111 b ltntp<n!llfl 
m ... ..s1:i .-.w.1 (1); l.l P«"o~<iOc• a1uu1l 11'\. 

l!.t:! cuaJqulcr c;iso1 hlí p:ttrunt·~ l'Sf2C'lQ1\:IJ('$ de I ~ riquen apcdfic.i y l.t 
<.1c:os1<l:Jll en 1:u comunl<l:aek'Ji dt' ncutóprero~ asOCUd¡u '~I medio herbáceo nos 
n1u~~lrArl :il l1tt 1:01np:cran111:1«in1:. r'V(tluct(1n de l e.~ !.actH~ climfi.lh;qi;: («t'n1¡x:
nuu..t'ú y l11't..'Cij7illi(l(111) <luratllC" c:1 ¡¡¡l\o C$tudixk1 (Ílfl 9). ql.c dlcho11 p:u•lJne1r1,.l'Jo. 
evolucionan cstac'nllU.lmcntc: en relac1fiJJ dn·c,1il wu l:i 11:rnpcr;i_tura dt:l IUC(IJU, 
to1 1.1.t.1.1eut:ind-O coolotmc to b.ac:c esca.. F.sc2 csrttch:i rcbcióp ~ t'<lt~«1u·nci;1 df' la 
gr.in IClnui:ncl:.t qu<; la 1etnperaru~J tjer« .. •>brc: di\'Cf'SOli fac1ore!i def dcs.:trrouo 
de c:tte gn1po de neutópcctYk ({jRf!~~. l 9SS~ PI HIT, 19(>4, ,\1,\'.l'"líkA & t:Ol,., 
1C)9l j CtC.} 

1 . EVOLIJCION ESTACIONAi. EN EL NÚMERO TOTAL DE F;SPEC/E.$ Y 
EJEMPLARES EN LOS DIFISllEf>/TES DI010POS 

A1l!li(l1,i(: cl .anii.l.i.\l$ glob~ dt: ¡a,; UuaUJ«.'fonc!i itnuales ('U el nó1ueru \I~ ~ 
Jl«lefi y Cj(;ttpl_~ru nnl(';Stta cl;ir;1mcn1C la tt'ndcnda 2 1.1n p:u rón .gc11tr.1I de diS

LrlboC'l6n f:i1:2Ctoruil ~ la11 ('1)fnunid:&JC$ dt' nwrópt<"ros. rt<11 u.lt!.Lliltcrc.~"''tc '"r 
Ludi:a:r las mlsn1ru; Ouou'adoncs en bh>l0po$ (le diffl'l"nt~ t'aNCtcri,ti<::l!i1 que .se 
t'O('.Uentr.m romc1jdos, :.l priurt, 2 tHU/ó t'.l)O(U(;10!"le.i> n1i ~·(odJ10:\d~'1111 djst1n12s. En 
OIU" U.~. lo,_ rtaul.tados obtcnWos dcbtti->.n _,t;< r.:l!IJ':l.n)en1.r IOIJ!c.'lU-i\ /)~ óe! 1011 p>
tr()ht> etll:l.('j0t1:a:h.'$ dt: l lli!i Lv1nunidlldts en 105 bio1opos: cs-1 udi:1.(1(1$, 1'il'I cr11l~Q(• : 

i.b.do:!l los ba.JQ<c <l'alol"CS ~>htnlldw t:t• ,-u111\h1 ~l nún1c.ro de ~)>C\.-Jn )' I~ 1du1111l:1n
c;:a. c·n n1uc:t.os biCNopo5, sólo podemos lunitarnvs en estos: L~lM>:'I ;i plantear su· 
pu1;:11(0't .sohn: l:tlf ~ibh.:s c.11u~s de diclus fiucluac1oncs. 
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A n tr l1"Sp«ti;>, en t:is fi~~ 10" 1 l ~(. rt'PJe$()'fltll Lu ,•W:act6n ariu.<11 1.kl rin. 
rnerl) de t$J.le<.'ies colccradM, :Hli ('Om(') 12 •l11111d~ncl:.. ~expresad:.! t'O C'J(t' ..::i.:-1.111:11• 

fl'kt llÓnW'O tk tjmtpl.11~). c:n I~ dif~ri:nres htoJOPQS e5tudi:.tklct.., Jjfrn:l\t~l1.C'Wr. 
e n Nnclón_J<l 1.i:1t·c.Do ..:<.n'l!iidcrado (Wóre.--o o--:irbW5tiv-O r ll4..°Tb~tXQ}(12bt)ti x:xr " 

xxxu. 
en rrl.lc1ón con La_ Outtú~Ci()I) C.41taO(m:ll del nUnier~ l.k éSpc.~;e..s. l.:11; co-

1nunid:ldes ck. nt"urúpu:ri» asoci:acb11 al ntcdJo ulx)reo u l'rhu~tivl) ¡')1'eS<;nrlln .,.>
rl~clono dé es.tt' p;irln~u·v 11or lo gcnuiJ poco· ;iCi.ll:ad1Q C'$'11rc k"' btotopo~ o • 
rudi;.u.10$ (íij,, 1()). t11.l!1 lcndo t:a b m'3.)'0ria lUlil Jl.IJJ.~·u r p rc:i;cnc1a ~ ~pccic11 c:fl 

1a ~Jxx:a d~ fU;&)'Of 1ca1pcn11.11"2 mrbjt'f'ltal, 5ln n~:timl.'>S bli:n ddinldOli" La <omu 
-nJdJJ.J ~k1 :t:iil-ñn:u· l o ta ünica que:. r:n citrtl8 1~\cdida. difiere tk'l 1>:.trúl' ei:t:ac:lo~ 

u.al indt.c1do, ya que ha (:\•(11\)c:iOn :t11u:.J del numero de ~,;~·pn,>sco:r2 dí1> mi· 
a-Jntolt, un4.I c.lt' n1:t)'ilr cntld!ld cn_junl•' y otro m.<'..i •<.1~ impo1·uutlc en agosttl. con 
una lnlk'x.IÓO :.i<'O~adi c.tt c:I nk:S \k Julh), éu (1 r.11-aJ $610 .sc-m2nfiC"nt:n pn>sen1c:; 
&:tCrflj cspccu:~ pi>liv-oltin:1:1 (Al. " '"·finta, C. eorli~r y C. lMJtf.fJ/L~) (fig. 10). 

Con·.resp«tO u lti ('\1<1lucJón est11clonal <le 1':1 lih:uodanci.:t en las c:o:munW11· 
des de n.:urópu.'l'Q$ moceo~ o :lrbuHl\'<J~ (Ag.._ 1(1), ~ nbsCTV'.l, a pes:;l[ Lid r'°ut."i· 
do nrnuero ae tje:mpWc• rohx t:100 eri 111ut>hl»b10l0po5. Wl 'c,:i.Wnaitnto del pa· 
tr(nl at:ncnt « t:J.bh:cidO p:tt :i c;l (011¡1.101i> d e las comuni\1.:1dcs (flg. í ¡, es declr, 
exliitcn_nuyor'C$ r.iltm::. Jcl ty.tri:lltet ro ctl cu.ntión gi::r1ualn)Crucco loa ipc)O ~l 
.lJir~ QUI) v..Jotc:c mis clcvadOs dt.• it•t-npernntl':l Ule".dl :i ( fJg 9). llt.> éX:i!l(leü<JO flu<.:• 
iu:u;:ivsl'I:; 1u 1.1y -~1cur;ad-.u dtl P"n:.11l(1 1'il con&~dcnuJn en'" m;.irorf¡¡, l.k"- hlh t~oco
rc-•). SólO en h>ii 1'ahin1U'C~ y ~- hJ> hi(t!UllÓS Je tlbcr.t 50:: J)QD:CJ Jt UUtnlf1<:Sl1t 
.:ter~& \'driaciona :.i OOCttiftÍi;~t. Al!-1, la CQnn1njdad .,ld 8ahlll.lf· 1 pree>cnt:i on.t 
t'\·o1uci(rn C-..t:.t\:h'n1..J e.u lot llbundil.ncia Nn,U';tt a b1 que pracnt:aht. ,:n e! nt\mcro 
dt t!'Spccl~. e!'> decir. dos mlJClotoS :a<.'us.<1dO!I de t1buud:m('l:1 tJe l)Ul\ll:u rmgnitud, 
uno en jumo )' Qtro '"" l!f(<•!itQ, con o..n11 ln(1ai(1n -."u~t l :a r-11 d 1nt':t· de julio: pvr 
lo 1:1nto, p;tretc-'r OOIUCll'k quie OlC' pil.tcÓI\ (,'\il~CiOO':ll c:s l-'Oll!«Ut:ncia (1~ 12 :1!1éf-

, ... 11(:i2 C$12Cfotta1 c:n 111 flCUpáti(n) dt.l l'ücl.10 por p.;ini: <k C'i\:tt:b cs.pcdtt qu.c 
~>inponcn lot 'Om\1nid2J , )'ll que mJ('ntr» t•I mtJ1.lmo de ubtutcb.nch l.I~ f\1100 r!I 
dtbh.lc>., l:t don)lsuncla d e _.w. pmJJJtMS (t.llbl:L x:<JV), ~pcc1c: :iJ1:im(ntic: ntdrófil:.a, 
q ui.: 111uih1 dt~"lltl"Olillnc en la- Ct'LÜÓl'"I 111tdlu; rr!inct prcJcrerutnu:11tc d1.~t.u1tc l.1 
Jtl'ln1:a\•cn: y prindpio~ dt.•f vrr.1.1Jo ~~IONSERR.AT, 19':"7, MN\ÍN & MONSF.• 
flf<AT. 1981; etc ), c::n c: l n1~,;hoo l.k agos10 i.a el~v;l(b :1bú11d2ocla se debe 11 1.•.sfw 
do. que l!lU"llctC'ri7..;in a ti.le tlJ:iodc biot<1pu (.A. Jtf(ll'U/ata, C. t:equi y l.J. ¡wllfdJ1l ) 
(lt»c: prc&entil.u U011tl prcícn.-ncf:is :tll:unt.nlc tc.·rruófi~~. Pororro Ladu, l:1 t'Oll\tnd• 
dad dd 11.:ibh1;1r•Z u OlCl2ml:lllC pr~n1:1 un n1;1Yim1t -.tl~u>:ulo de :d>untla.niti:i r-11 ,.¡ 
mdli .Je ABIJ8lC'>, ..:uute> COIUCXOCnc.·t:m de J,n l.lvntiOílfl (.I:. {!Ut ptC:M-1'11:1.fl t•h:r~s t:t,pc.
cic$ 1111')' <l<:Onu ori:t5 de la caoounh1:ad oc:urQ¡\terulllglci\ ~e este 11po .Jt bi.oropD 
(A. "Ulr:u.lilta )' H~ PQllldn¡ (1;1,bl.t X}C\'I Pur úJtimU. rt:ilpet'LO !l iu (Omll~' 
que: h~lllln c."lt W$ b1oulpo!1 de ribera, se dc.•tcet:ln Ol~lrnos ltt3;; o a1c11Qs {l~'t1S~ 

do11 de: "btu'lll:ll\l:l:a en el me!! de m.aru tirn. •·I tllo101'° nbcr.t-J) ., t;J'l 1;;1 n1r-. \ le: lt.r 
OW \CS1 cl ülOlopO ribcr1•l} «1tOU1 l!llll:M'1::Utncla de fa 1(r;111 :iibund:t.O\.bi qU(' 
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pr~n1a l.:a c:spcde dnmlnmtc c:n -amhn romunld:ldc::11 C. t.}Merl. durante I~ t>rl 
1.1.Dvera )' p rb:tdpiO <.Id vcr.w.o (tl.b.l:a A'Xl.Xl 

F,n l\l Og. l 1 .SC: h :rn rcpt'<"tiCfll:l(l(l lll~ llu ~'1 11:~l0t1CS (;)tiCtQn:tlc:J OtJScl'Vild:uo 

to l:ois cootunldade\ (Ir nel1fflf11i:l'1)$ coriun<wlctlen tt5 ;i IOfi tucdJn~ herh:1ccoi1 
c<tn r~pcc!CO l:l.nto :aJ nGmero <le: especies (01110 :l la :al>tu1danef:i de ta.~ mi~n1~ 
La cvulucf6n ckl nfuncro de espttics en C6'2"a comun1di.dcs mu~rt:t, 1 pesar del 
rr."ui;l1tQ 11C11t1en..1 ..-ioh:i.;c~4V l'C l;:;is 111iJ<nJl~ el to111pol'Urnle11u.1 ltJ.tJi<:ld•) p_:i_r:i .:t 
ronjun10 de 1.2.s ..:omunlcbdc& de lo'I ffi&Xtic» hetiJ;\«<tS (Og. 6), es dc.:ir, la cxi~ 

ttnc.la <k' un nWdmodc: 11c1lvldaddc npedes quc -K m.anlliota ~cnco1mcn1ccn 
e l n u:.s de julio. En t:I pasli7.al• 1 C!il C p ico nui.xirno ;;barca c:unbién el n1c.s d e agos
l(J d CbiCIO 11 l:i inlpOM:I01.('! t?rt':!stt\<.'la de CS(X.°Ctn 111t11n:,cnl t ll'nfl6íll:t.i (;QRll) ¡\f 

trivammus y 1\1. ap~ndiculatus (1:thl:i XXXJ. 

Con roproo a la <1bund:1n~i;i eu 1.u comunidildn de 1K'urop1cro11 dtl ltl<'--

1.liv lu:.rb;ino \fq;. 11 ), l :a ~·otuc:lón c!lt:teion:d o. nJU)' 11imilar ..;i la oblcnid:&. en ei 
nÍlmero tk t;pc~~. cxbtit-udo un wi.'tlru1.1 .Ji: :activkl1.1t1 (}e J.wiQ506 duc1uu.~ los 
n1r;s.es ('lltivJJ~. t'..n el CtiO dt" 12 mmun tcbd del ~!iliii l· I . co1n("out"5t2 ¡"lrlndf'l!il· 
n1c.·1lte por e¡¡pccies p:Lr.fellC'e1c n1t"S tt 1a familia Myrmcleoncld-ac. (le m:1rorcs 
requcr1m1ciuos xtncoii:. el mhlmu llC' :a•c:;uin c:n c11n"'' 1k ~'"º· 1n1c:ntr.u que 
en l~ oornnuidl4ll tk.I p:t~l iI.lf.1•2, ((1mpu1~ 1 :i éx1;.1lu~lvi.1 11t*'l11 (' pot ~p<'Cit~ de• 111 f~· 

ooiliit As.cahp~1ldác. f11Cl')I).) x~tl1.::lS ' JhC 1~; Jintei'IOr<:&, r f n):lsin1n >e 1ltod uc:;(:ef1 
d IUC!i de }u11v. P(lt oi~ 1u!<>. lacomunil!:W cc1nopond1c-ntc 11 ~lll!lf·~ lltl pre· 
sent2 un m:ixln1ó definido. yn que el rc<lucfdó nUm«o dt tjcmpl~~ rok'ctad'" 
en <lit'bf) biot\Jpo no pc::nnhe <.lt:<<'l.'.•ttr •n•~l n1:1yvr 1tl'th·itl;11J t".i.1;i11,:,on:1! 
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.\l f ·' "' • ¡l\CO • o ·ro1·~L 

;¡,.,.,,,..... ' • : ' "~ .. ·- • • ....... ' ' 
f'abta X..'tX: N01ncr•J ª'' ,.¡, ollphotorfo 6r:-~'1Klii c~1:(llt'<•i:il)('l;id..,. en o::.11• ..... , Gtt 10, G~ ,,.,ic:,,_. i,·..
•Jt·f§ di. el bml"S"J Pul1r"1•I. 

Ah "' "' " M I • ,, ·rr11.11 

t.liMfot ..... ' ' L-"'""""" ' ' ~- ' ' 
:hbb XXXC:-~ 111'\ll't{l 0ct'.,)••1f1IJi~(~"\> Oc '-:l!J(I C~CllC t~~J¡)l)I: C'llC'A>b U'mt lit lu~ ~ f'f!H:.,1 .. ·t
\ I("- · ~1 1.'f l~I f:k:<un;I }. 

\ l'óNOLOGiA DE LAS ESPliCIES MÁS ,<JJC/N/)ANTES 

-En tos 2p:1.md<>5 a1U4'riC•rc>s ~ ~cu<1i11bl la a t :tc-looaJidad de l:l.$ CSf>t."tk~ <.14 
ncurópl_CfOJI e:n fl.U ronjUIUll r '" 4"'d:t tini) ª"' I~ biutoplb C'Stud t:idos.. :,m en1-
ba1Jitó. no St' habi:a gbord:idó un t~ 1u,1i cl ~fc121t:iOO eJe 1:1 (oroJogi2 de c:ad:tespccic 
l-"ll el l lUC M; ¡1ul!1r:n dt: ma.rnfK"Sro el pctlQd1) 1.-n M cual l)l'L'SC'ltl:l S(.'ti\•id:id como 
lttUgc\. 

~n ei;ie :.J_p:irr~(>, por t :&tl lU. ge cxpúncn los resullacfo...; oh1·ení<loS :iCC(Ch <k 
l ll frnol•Jgia •l.e I» 1 ft apcdo de ilcutópl c:1'\J" rn.·uff i l,,I~ 11n m:t}·"r c1nndad (12· 
hlll. !\'XXlJ), SOlu·t: 1:11 ljnt W ru1c.•tk' ccalJz.i.r un .an:Ul~I~ mi.o; dccdJ:attu. l.a fcoo11 .. 
¡;~de atl'.) cspccla. 112 s1d\l t c.·p f(::$Cl)l:Uhi :il'rup:i.1HJQ hD g ralica.'I ~ncnt'Ch.-ntcs 
u 111.l c11pc:ci1~ c¡u~ p<"rt1'l)c.:Cc:n., una misma familÍll (fl~ 12 :a L6J. 

• f ;indlta Mytmdco1uldaf' 

l'..n l.J fig. l l !ic h.t tt:¡)rüéODdQ l::i di~tll'to<:f(Jn c:stxlon:1l de fas 1rC'li espc .. 
l.'.it.'I tui.• :lhund:u1IM i lt' ~Mil f:imill~ en Ja ?Una C'!tw.Jlütll (A1. rrlgrommu.s, Al. ap· 
pcnd;<·ufatus )' C. lugd1111erui$) l•':lbl:i XX.:.'<11) 

;\/, lrigramtnWS f A/. OppiftfJtC':tlJJ!kS pri.'M..'.ítl ;·i;n IUU l'c:uot-Oi!ofil cl:ua.Jncntc 

l.two.o"oltllu •Hg. J 2). c:u::rctt'riz:lcb por fl dcsatrollo de- un;a úni<--';I gcner.u:ión 
::nu::1\ dt'! il'Ttllgl» ¡¡f("J112áod0k d mhlmo dt" :a:buru:bncj:, ts1ac::100~ en el Jl'lt'~ dt' 
~8~1(1 .iunltUrl 1k• ttl:in ti.Ta 1nn¡;fau nlh :i.cw-:i.d!t <'.ll l:I Gltinot e¡ipcdc mt..>tW;l(•n:.uJ:i. 
Elil<' comportandeiuv est;'u:Cc,n:.i l t.:~ ~it11 il::i t . en e l cil.w. dt" M . appendi-ntla11JJ !11 
c n1."0n rr,1dQ <'l't oleos bloiopo) de b pcnJn .. ub lbérii;;i (~'O:"SERRAT, 19.,.'i') 

CQn ,.,1wx-io • t·~ lutdun:ensiS (Og_. t2). c1 tcducido nG1ut.rQ Uét:Jllft1pb1rn 
col«l~Oifo no pe.-muie Qbtcncr cnnclU11 i (1 1l~ cLllr.is i<o~sµ fentt logia. :.unquc ílÍ 
l"Jl;'ll-é Hnuif1c ~u t"arñctcr n1oou,·11blru1 (i\t(t~SERRAl'¡ 19~) )' •u ;ip:¡t'il'.li}n n-
1:sck>~ antc:riOt :i 111 pn::1c..-.1c.:f ~ de ,~1 •. a{JJJt'ndjr.ufaill$. exi~LicnJo n>ut pl"Qti.'lhi<'· 
mcnic un11 aJccrnoittc1:1 t:-'tilCion:il en I_¡ oc:upa,ción del nlch<i por panc- <,t~ an--it,~ 
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<"~pc'C(es, «imo h:t sldn {ncli1.;edo en tcpccld:L'I tX~iv1u~ fl'"' div .... ~ aututes 
<"'º~St!RkA1 19&5A. '' 'ONSERltAl . &: OÍAZ·All..\Nl)A, 19871 cte.) 

F:u \.lc(inrriva, la fcnotogf:a lk llt ltt:f) étt¡x.>cje,. es mu)· s lmtl:i:t_, mvlitra11,ro 
c1:1r:a.rocu11.: e l u1onot·oltinlto10 }' 1:1 f(:tmofili:a que h:lbtcualmente l2s car1ett;ra.l.d 
et' 1luc:$trlf..~ l;uiu.ldelf. 

• Famlll;a Ascalaph ldac.• 

.En lM ~dfic:&, l~ la ílg, l;\ 1"C' i1Lnlf2 el f.titr(Jn rcu t.\l()jp1:0 de L. baet;C'U!i 'f 
O. <"tusnteil, C'Sp<dct de l:a.$ c:u:ilcs ~ h:. apc.ur-;ido un red1ach:fil n lulll!fl) rlc ~Jtra
pl1t"qi ln1~go11 , -¡i_unque san l.a~ nus ;ll'1110"11011;) ,1c: In,: colec1'1dl.S pcrt<"-n(('i(fl!CS 2 
~t:a f2mlltt {t .ibl1 ~'OWJ . 

.L. ba~1ir:11S mue¡¡1r~ E!tl $U evoluc16n cat.:1.cl<u111 u ii :r 1tn~ogi:1 c.La.nutlt"nfe 
u\01Wvullln:t (f1y, 13J, IW>1&H1t.lf~ col~~ t1HI() efr.mptarc11 JJU:t)it~ duic:11mm1c en 
el 1Yi<s.<k'" Julio , n decir. :Ll coin1a,zo c.k-1:, .:1;(1(:;1 csti\"JJ. &t:i. <--Specte pti;Stn~ u.o 
ft'n'hpurtltoJcnto C'Stadon:al mu:, ' in\ll:l; ;.1t qot' ha m :tnJ1esr::tdo en (tlt(>S h iOtOP<J'$ 
U)éricns (.\IAR.i:N & ~10NSfRRAT. J!)H7) 

(on respecto i1 (J, t!us111~1i (fig J 3). se ua1;1 (le Uu;l t'lipttcle de btofogiu 111uy 
f.MJU.1 ct.11toch.b, cu~~ ... ~v(t.lu(:'iOn tiblt:ioiud m eJ i reiJ de cs1odl() ~ .o;imflllr., la dt 
!~ e~pccie :l.1\terior, annqut . romv )':a s..: rni.li<:ú en CJ spar•:ado correil'>OfU:IJei\1 r;, 
1u. !ild-u OOIC1;tlf4l;a CD mcdk>s m.1.~ l~ÍCQ ... lltli;" é~'" L:I {'t:¡J.lt'llC: Dl-:IC'IÓn grfin<:l 
1nuo1r:i 110:1 fenofoj(J:1, l Tpjaw.t."lUl" utm1c.1vl.,h lm h:thi(!n1J1)SC t'.:1pLu r:ulo c'jc.·m· 

ph1rt:s 11ólQ en d mes <Je jubo. pnr lo uu11u su p~oi;'3 C(ln10 fnllij(o isc cire\l.nli· 
ctihf! llJ tl lfr'ii r-n~(' d(' l:,1 fptlc.'2 f!M.i\-U 

• l'amilia Ncmoprtrid.:l~ 

.E!t fil f~. 14 .'•C h:I tq1'rOCnl:tdO la C'\'O)UCfÓn C.t2(;fOn~1I ile l ClÍln lCnl \Je 
••'Jt''Jlf1) :an:11 pcncnC"c1en1e11 ;t N. b11)CnníS. U11ic.1 t.'aP<'l.'.ÍI: co-lt."tl~u.l:a de ~tA (·:unilia 
c11.b .LOct.1 ~·Mudia,\:i {mbl:LXX.."'U). A ~ar dd t::i<-·~1so n~ro dt" ln121t~ col~t.l · 

dt~, se pone de ru:urlOe.i;w cJ:ir:tlnC'nte 1.- (.,•nolO@.i"J móflf)\•oftina de e'' ' c~,,c-.;i-c 
f't1 el ~ otudl;aih, h.abYcndo .sido \"4)l1·t.'1:1i.b1 11n1canJCflt t' dur.i•u-= IJa ~lO<."t pri· 
n1~\•«:fa\. CVUJI) vienr !lendo lubtt1.1:al el\ tos hlcHu-po~ ib~rkt;s dónd€' ha \ICl1> t:.ip-

1ur::da a.tONSERRAT 198SA ~' lt: OÍAi4 AJV1NOA & MONSF..RJLA.1". 19$1:1A. (.: ~· 
O: t't.:' .J 

• fiamili l1 Cbr)~opld:lc 

1.á$ KCMica.s df' .1s Og. l.; u1ut-sttn11 t•"Jt p;11rt·1no e~r.u:lon.11.cs tjllf' l'JS C\li111·n 
C.Sf)CCfe1 n)~ ibund<1ntcsdc oi¡:ta f:un 1U;a prr;scnun tn d coujunto de !oi¡ btOU)l>O." 
t-Slud1adt~ l1-ilil~ XXXlll 

~1. /Jrusirrus prc!icnu u11 pat rón ts"f:l('.ión-tl clara.mt'ntt' P•">llvoltlJl.-> tOg 1 ~). 
~ <l<:t:1r. canccnt.ia<k> p.::11 d dQlilrn>lh> de \"afl:&.'i gcnei:acloni.-s :u\u:atc~ ele tnu· 
.:o!t. dllldJc' de rouUlbllb.:!lf d~ifn el t~:&1':b:1tr- gJob;aJ J.k b 1cpr.;,.~1111i;'•fln !4ráfio 
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rcafU;;.da, aunqtic con tuda 11q¡uridad curnv minjmo cxis1en do.1 (tt.IONSERR.lt T. 
1977). t&t~• di<)!I r~all12d0$ en 7'ó1U:1 tcl:r:liv:mienre pró.ltinw di: 11 .hnln,·1,1tu ~'*' 
ttt'~ lndut.:cn ll dert t¡uc d n(llntttl tic ~i::ra:r¡LdlnU'!I ~}ur flt'C$C11tC.1it c:tlpech: dt cl 
i t c-.t de cstudi6 pued;1 tc":r cu:arm o cinco (r.t\.ltlN' & Mt>NSllllkA't·\ 1987» l.:1 1 c

prcsctU:iclon griflt:l: de la evolución c11t:idoo:d de l<l :a.bundlncta muc:s1r2 i~ cxt~
lcnt:i.a de du. picos nii:t:.imui; de :Ktl\'idad cnmu lnugo. uno mi! :u:IJMdc) :aJ fin:i.1 
d( t:i época pfifu;¡,·tn~ (11.1niO) )' Olr"O en tllrn~ q,cx;2 ~vaJ (a-g0$lOj, c·on UO ~ 

go CUU'I:' ~mh()ll 'Ch el l ÍIC\ de jutlt)¡ tk! t$1:l rh!lr.~rll¡ SC: 111:.IU!fh.'5-f:t ll llU\ta,lllcOI( l:a 

prcJcrcnclll C:c ~!lt3 especie por lll ~p<)c:J. prim.1vcr:ú. en 1:t cu.ll la cxil1cncla de 
valorea cn0dc:rad4ln1cn1"eclcvad0 dC' tcn1p(r.t1u,, ambiental, un1dos a unll hu.n1c· 
Ji1J atn ivi.férlC'il tdat!V:arncrui: hn1,urLante IJermheu in\ tn2yur ~4.':!irrvUO lW ,.w. 
pobladunes Estt' compc".rt:unlcnto cst'1.Clon:a.l C!í s.lsrul:u:, en lfn.c:as gcnc-rnlcs, al 
AJ~rv:.n1f> (X>r 1\10;\'SERAA'í ( l 97?J y ~lARfN & l-\ONSEa!lA 1' ( l9~7) C"n :l.On.-~ 
c.'Craina; ::ti ;l:rcll de cS.ltt.11(.h 

Al OOoltl t to 'luc; la o~~e :iOlt'r1f>!'. A-f. 1htrlru;f p2te~~ (ltt'lietlttlr ufl fJ' lr•'>n 

fcrwl6glco CMlncutcmc:lltC' ;nonovoltlno (flR. i 'i), '-'Ott b llrl':!>c1K-"hl Je un:a. iink:t 
Mcntr:tci6n anu.ll d oC" lm:igos que se: m:ulifit"sta :t.1 flrul de la primai;cr:1 y pri-nd· 
pi•~ tJC' ht tpi>rll. iCIHi'':rl ,\SPÓCK & COL ( 1980> indh,:;i:u p;u;t (~111 t:!!pt:,'Sé ll\1& \1 

l•'t8 gcr\e't'.ic.'iooe:~ <inu:i lt~ Je inug_O), n(unc:;ro <111c ot>vi:tl'.llt1'Ue oo lli:l}:l 1 ; li;::an1.:i_r 
e:" l.i 1.t).n:. esr11~1l:itb !'tu ~volu<J(lo t'.'il~Cit:)o~1 f>t.l •l4: de 0·1aoífJC:6t f> bu ¡i.t"flVhbd 

útúounatlt' durJJlic los JnC"~ d<- ltinlo y luli". l.'fJO lllt Ull}'Ot uGnti:ro Je C'jtlln· 
pl:l.rc!l .Cn el prjmtr_ mc'll, iru.tic:uJ.o, St' tc:ata , por to tanto. dt' una e.spl!'ei t (f\1C:, :d 
lg1111I t(Ut M (!f1JSi1ri¿1, ~e li.'lt:l':llT(>llll prt-í~TC'fl1t.'1Tlc:nrr: U11r¡¡ntc- l<t \IJ1')<:11 prims
~ct:tl 

ta rcprc::i'C'nll1ci6n griüo de Ja ~,,.ulu-cí6n ~:«otel r.im.l ck C.~ mul!..1tn, 
• 11.t lug:11 a c,lu(bJ, su f~n.-1l Q~\:t ~b:tr:ao1cnu: J)Oli\'OI• tna ((ijL. 1 ; ). :1 O.lCtlindo ~lu o>.t:i. 
tk' m:i.niBcsto por n.umcroS4>ll autor« (?-;ñl!MAkl(, tSJ)2~ CANAIU>, 1y7{J; ~,\~. 

l Al.liONI. 191U· etc), En «~ apes-lc' a <llficil <•·1.nu;lhilitar, IJl fgu:d que: (K."Urria 
COI• /1(, prtJJ}nu.s. tl 1JJÍ~ro de: gtfu.':r:1tiooe~ :1nu:llC:i •le imag~, ltMJl.1 el c:1~cr 
~t>lY.i.I de lti tqM'QC1ll;a,cl00 1Jt:1Jlc11 ta.fu::ttb,,~ crubu."v en bue ll Ci.ta la c~pc:· 
Cic:: p rt$COU' (.C)n 11)(1:i 3t~urldld un nlnncro nlinJmü C1t: dos ~éslt.!raélOl\es anu2· 
le:;:, ;1iu.nquemuy PQSlblcn1c:ntc-SC2 maro~ 2si, ~t\RÍN & l\tO'NSIUtl\AT ( 1987J In 
JJc:an pll'J. esta cspoecJr en zona' ptóxtm:ia •l ft.ro C!ltudJ:uh., cinco gentt:tc"lt1nr~ 
.anuak~ de' inw.gos. Su C"\·olu('ióu C'~Ultional muc:scra wia prncnci» muy tcmpr4-
n;a dc Jrl1"t(Oe. durantt' el m1;:1 dt 2brlL ('<.lf1:ic..:ucncl:a d4: l;t ap:;i:rlc;i6o c.k C.i\:tnpl2iTQ 
l11Yc:rnatu·cs pro·ccdcnrc!I de la 6hlm3 ~cncradó-n ~nu:iJ de im:agos dcl.llñn ,aotc--
r1or, hecho y.a observado pot dJ-\·crsos autores (~tARfN & J't.fONSER.HAT 19871 
fl<)?Jf:C K1 197'7¡ S.Z:f~TKfRAl.\' l, l9R~\ ¡ C"IC •• A W 11tinu;1<.'i(ín nifk' 11n l~p,.¡u dl" 

ri.;•npo co ci <tuc Of> cxti;1i· :it,;11,·tdad .::orno imug<) (rncJtCli de mayo y 1ut11t)) • .11 qllt 
'ligur un tncrcnu:nto .. cu. .. \iKlo en c-1 nt<'& de: juJlo, en el que~ -aican'.l!a un mixhuo 
secundarlo dt' abundilncia\ cn.c:1 mev de agosto C'Xiste una db!mh1ución mu}' '-'c:-fi• 
f\Jtla l:tl1 e:I nurt•H'(I ót im1@Ptl C:lJ)t 11r:i.d4~, $ejgu ltl:a dlJ ~1n Q0.'1irJ.dQ 2111l'l('tll~'J .~o 1.-l 
ll'IC~ l.k .scpUembrt\ en el que ~e :1Jelln7.2 d mixtmo ck :abunJanc.b mwd, y u.I que 
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sigue un::i f)1't6-<:0ci~ cl)IJ:¡¡vla ln1portan1e de ~jén1plf1res, ton c:l WL'f J.c octubte. lí:o 
~u¡tqoJcr a.io, b c·votur·1()11 e~1;11c1on;ll de: c1.ta csp«íc 5iguc en lh1c.::ts generales 
lu~ patrono c:11Udl1tulo d t1C\l' t!Kl\)j pur .\tON'IBRR..t. J' ( I Y~7)) tolARfN $- ~fO~· 

Sl!ltl\A'T { l9tlij en ·l.Ofla.'i ccrcanao.. con ~ifi!C3' t~tacwn:.af('s tJUt mut'itr:lt\ osi:if:1 
<.:Ion~ conliouas \.1c JOll nivt<lc:spoblat'ion::alr-> a to Jarg¡:a lkl año <'ll luili:.itlo. 

Con re.spcCto :a la Ofr:l CS.pt.'Cle del gC-ncto Cliry.J()¡x'lf() pr~tc en la .:woa 
de: c:&todlto, C. mnluerroneo, lii ri;pr(:~enrac1óo de 1-u fcnolo&f11 nv pc:rm.il_(' definir 
C(ITI -1nut:hll C.:l:tr ld:ati el UÚflld'() lle sr.1 1to:tad(~ '1UU~ QU.C prtStl)l:A 1 l\g, l fi.) , 
:;Jn cn1h11rgo, pu«c 1raun~d~ uo.a cspc<:b: bi'o'Ollirta. ron 1l :ap:arlc:ón <k· u1; ::a fl.t' 
nencióo dt- hn~>~ dunnlc.111 prlnu\'errt y 1111;11 ;1il Onal W:: 1~ fpoa c>, .l.,.21 t cv
micnzo de J2·0t-01'::al. Su "-' 'olución csradonal rnuc:;tr11 uu:.a n:ünim:t prcscnci.11 1k 
imY:M,O"S dunmt~ el mv.s de n1arc>. pr(~btc:mcnte dcl,1da :&1 tlw.rruUo de c:Jc-m1>la-
1·a r<auln.ntes lit' 12. a.a.JvlJ.!W t€'Jlroi.luft~r:i de lo~ tnu~6' Jt la fl,<'nt"l";lcif,n 
t'1:llvo-<14o;rt1. dest2cando a conun11:1c1ón I~ !IUS4:l\cil1 c-.ui :i.hsalu1:1 cW (llel'llplit.res 
\IU¡.il 11 C! l.a fpu(.-' lk m'.f}'l)f' .-;t'f1dd:tJ. :tl'l lt,lr.:n 1~l1 r ~l(';;Ur.tandCJ t i .TIUll1mO CS,hll:H) 

n:al c:tl c:I Rl C5 de btptl('.1Ub« ffig. ?l. 

' f11nl1i2 C:or.tluptcrygldat' 

En lil fig. !(, sc hlln repres1•t1.1.adc• W ttráftc.:as cM::ic1ott:dt;!i dt f:i~ l't'1S i:!tpc· 

etc;; m :ili ia:hu nd:rtHt>s 1lr r-.oniopt.ttiSid~ ert la. ll:(>n:; de n;cudi~ (l';t))J¡¡, XX:XlJ). 

A . ibi>tlC'O JlfCSctll:a \Jn;a Ít'.OOl~:t c:(ar:t.metlt(' i)i\'Oltin i:t (fig 16), C11 decir • 

..-.-icilltrn dos gc:ni;r:lf!it>flt5 auualtt de lm:t~n.,, um dur;i111t' l;1 prim;vera r otro :J 

1nr:dilld0;\ del \'cfano. \l.uy prolubk1nenlC'". &te SCll el (l(i11 1(:1~ 1 <.1e 8,WcrJOOOt$ 
q_uc p«rlente c:n 1011i m.._'\l,<11;1 i l~c-ui. (t\$Jl{)<~K & COl.., 1!;8ó; f\.JARÍN $: "\101\'~'E· 
RRA'I'¡ 1987. e~,). Se c:vc:ductón c:s.1.ac:1on2l .111ut.111r11 la cxi~tencl.1 dr- dOli 01isJ. 
1nos ck abund:lncb, uno~ n'\lucid:u dlmcnitlnnC')'. en ti 1n~ de j unlo )' cun-, de: 
1n:ayur- impocuan1.l:1 <'-ti d lni:J &k :igwh,, no tri1bférutl'& c:tph 1r.ldCJ ,1ur:antc el 
mr~'I d e: julil) cjtm¡>lar- illguno p e tlCOet.'i<'nt<' a CStll cspecl-t.. 

l!l c\•qh1cll\n ~1.--i cionill de A. mae1,/a10 c-s " "')' ~l111 i1.._r a la de la <:llpc:c;te an 
li>rior (!ig. ld). sigult'ndo la tí()Cíl gcn4:r.d de WC!ipcdC) p<:ttal(:("TCl1tet. ni ginc:rP 
AltJil'()pte'')'X (ASp{)(K & COL., 191;()), m patrón fenol6Rtc:o l1x1ic;t la (X.isU .. "11.Cia 
lle tkls gcncncll.Mtc.i· .i1.nwi1n lk" lnllJ.8l'$, un:1 prlm:lv1•tal ) o tr;1 ntlva1. de n111} 
dC1ilflU2S l 1upQfl.'-ln~·j¡¡ llUmérica.. Etlstc: un nl~)c'in)(• <k' éll<-as:i 1mpor1:1ncl:i en-c;I 
inca iie.JUriio, al c1uc k sigue uu:a a~it.la l0~.1 1 e.lit' t'jc:mpl:U-C'l> <"-11 cl mci> ~julio, 
p~ aJca.n'X:itf t:) mixlm(I :tnual fn uy ~(-u.s.á(lo C'U r l l'tltS de ~U), 

SI ron:pa:nn10:t f:u Kr~l"it'.a cstacfon~Jn. tJs:- cs12t óm apee In: con la rr:pre. 
$Ctlt,c:fón 4c b C-\'olu<'i6n csctctvn:ll dc;. l:;i ttn1pcratura "! b pr«l1~1~i l'tn ~fi&- 9'. 
1•ueJc.• tllii.r::rv~nc qur: l:t cxplosfOn tti los \•alor<:$- de 1bu11danc1;a de an1bas C."D'f"· 
cio $e pfflduccn eo l:t tp<x:a d r::I año con u111r(l'l'C$ \'Cl lOC'd de ~cmpCl':llt\r:a. Í:!K'11.,1t 

q~c lilvorcct en nna-n medid.u el d.;;.o;:-u·rullv tk IA!I'. p<.>bJacloncs; de c'4c 91u¡11l de 
coni<>p(cirígidos. 

C. pilttl1etJJ.q, pr~1ua un;1 rcrtulog.t.1 t:i.mbi\~ll bivofun:i. tfig. 16), dif<:(C11* 
cli11d<lllt :il nK'JJI.)') d'» 8(.."'1Jctj,t,_h>f'ICS a1111.1le; tic.• bn-agos., una Jue:tnJC l;,1 11r i(ll2-
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'\ctl l ocn J.,,,.ntf ti '\Yn.OO. ASPOCK & C(>t l 19fM•J TI fobún dutk2do de)'!:., 

trct ~f'K•oact p1ri ata cspccit". Su t"""oha:i6n CMU-10!\AI nmalrll ti uh1en
dil ltr ~,. mJJtt~ de :b~, c:I pnnJCM de pc~t Cl11ll01>1Óf1 m d ma 
d e 11.1ayQ y t i ~·sundo cao un no.mero dtt eP:n•¡ila:.rr:" ll~rammtc supu.or :11.1 J&n 
tcr•or en t'I « 1t•4 a.: l<"('.M 1cmbrc. En cl mt'l dll" Ju Un no ruc r;aptur:ado c~plar :ti· 
¡ W11.1 1xrtcnC1.k'tUt i ''"'ª ~·)pedc.. El con1por1and~n10 ot.itioual n1u"'1.l'a.. ~l lu 
t."V1t1p:&rl11110t C(H1 la i(riflc2 de f:a 1;\•0lu-ci(1n c111uC'lon¡¡I d<= prr.c:lri~ac(On y tc:m1l(• 
r11.1urt (flg Y). t.IU" t!t.:t cspcdc le-OO<!rrolla f'lfclctcnrcmcn1t t:O l:.ac t,-M'illi drl 
abo dunlk el n1ui1Ibt'I~ cutrt: 11 hluncd1uJ 1111,C)ff~riC:i. y La tcmpcn 1un dcl ttl<'• 
dio prOfl(M\•001 uftl~ niveles de nr1r ldid :an~lcnr;al b:»l'1ntc rf'duckfCM. 

Jkj,pcau f C. bortu!q. l.t ccpriocn1.a.:ttin fe"~"*' 1ttdka que poNblC'
mcnt< I• c:tpcCk: pa.~ pc>r <I '1c'.su«rilo de do\ o lf'O' fl,<TI(TM.-'IOt.te'S '1llm~ d< 

lmóllf"~ '"' l 6J. ti ptJ~ ilanl'\IC b prht'la:va"a l.» ~ncb ~ lio:t.k::o dr; pn.tm 
'tn l ptfnl'i91.,.. dd "'ffmo. r b cttttt'll .11 n1ul ~ b epoca ati•~ Dkho nUmc· 
m o a<ordt C'tN'I \1'1t10:1.1•• c:onoodos M>btt f.a troo~ de b tspc;d( CASPOcK & 
l'Ol. , t9&0: P.\HTALEO~t. 198-4, C"t(' .) U ~UTKtlJ.t bt~ dt O.ta "'l'('C'W: 

a. ntuy dlh:rt'HIC' 11 lll ~lsr.rada-poc Olt\'b :uuor~ lPANTAI f0:'\.1. 1984: t'tC,) )' 4i(' 

cnic:ndc Cltt.<k ~I rnñ dr abfil al de: lulto .Jl1 l111n • 111'1\.i(>n. c:d1nkndo dos m.ll:1· '"'°' J'IC>CO dcf111l.do- t-n 104i nlt•5oet d( R.lityt> y julio. en el me4de•11a l)t1t1) 1:1,u (uc- cap. 
1 un d1J f"jt.n1pt:1r alguno de b c•-pc:."C1t, 11lc:1fl·1:lndV11e 1 ronunu:icfón en cl nlQ t ic 
M":ptlc:n1')fC c l 111blul(I -:tLtWLI de abw1J11114J.1 d r h11:i1:¡cQi, 

fin )O q:u~ COnl.'.Ít'fllC J C (jrt/er4, !IU cvt;IUC'l~ll f31:H.iUUal t'S muy UUJÍUr11l4.' 

(fljl 16) y"" noct ~nnbc-dt'tttmtnilr cou 1ik'1wi fl~hJUll'.Ad el <roltmísmo de U o
r«;e aul\quc" muy po11!blc- J.OM.g la •mpllllKt \kl pcrl,kk.1 Je: :.pvit.ióo de la 
1ulvu:.I qiiC' c-11•w:ru i.k fil<tk'Cackltln 211Ha~ tk 1fná{C\b t4.".I de dos o uu ln 
nJJqWC'r e.u.o. pnit priMrt~ \.rl ~«'Pfacnl&~illntrutturW'(tlodfJnnucro
nJJ b4bl~ ltm!udo :tnt.er'ÍC)f'm(l\tC' '2i\·cnot :auu>ttS :l 2pon1t stilo l.bto. ~ 
utJonJJc.. rumuta ~(' (.¡ misc:ufASPó<~ A COL 191¡1) \tOSSER.RAT. 19t't• 
1981 19~'" t'J(i\L·AR.A~l>A & COL , 1986i '4.\Ml'I & \tO!\S:ERR.<\T, 1~'8'9. 
"'' , ... 1tprnrnt2ctón gtifld: Tl1Uoff~ cumo •• c:ff'M'CIC ~ cn.cu tturá P«"~nu: 
\k uni m1_ncn ronunu:1d:1. dut'!lo1c c_I f)\:rtodo rJutyo :l.)(~HJ, tub>én~ colo\'l .& 
d~J un 1r.1.1)'\•r nótnC"ro de tnu~ot· n112 Cpoi·11 pr~IU:l\T.r.tl. d1 l:t q u e loe :Llctn:t.:i 1·1 

1uiAln~-. nti.clu11;al C'n r l mc11 dC' junkllCltt. l l ÍJ ~In l\!)tflr.,. do.d.a" se: tn.ca de un:i 
Clj}C\..ic qu.~ ~ l.kJurrOlb pn::fci:cnu:mt.ntc J uru.1111: 1it t puai p1im:1vc:111l . en la 
tunl I•• \.tlt1tl:ll dt: ~t:tl.,;t\latl .:imblt111'1J ton mlnlmtlfl, c-.1t:n'1h!'f1dó 11U act.lv1dall 
duf'llntc el \'Ct llllO ~r:actt~"' l011 t-lll!\>1-..lo' valor~ de hu1ntd:ul .1mhtt>nt~ 4u< 1;·on .. 
1..:r-""º ~., ni04tlf)OS de rlbcr2. aondc. icon..-; y:a \t' indicó en el ':lp:trr..ld{) C:OC't'°' 
pon"'('"-l flM.:u.tnrri .t.u ópdmu Ja:untll~J 

POf' uhuno. b rtptcscnac;úa Jt1itk";14.k IJ C"olución ot;adoail de H. pollJ. 

H India qw 011 nip«ff' pccklUA w¡;¡ ~J. CH pionpco ck cuincr me> 
ncn-oltino n dt'Cit csr:aer~ puc b ap:alU._ de 1,1~ ~6"1 .-nul ck 
'mil"'" .-unqttt n posible qui: d núnw.ro dt ft~•·ndoncJ sea Sll.pt'riOt {fi;¡. •6• 
l:n LlAlquJn " -'.,..J "1 C"Slt' nwdi<t sc c('fl'rnt"nt.J. pnt prir11rn: '>T1 ~,. c-voh.at..t"1 
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C\UClon,l, c:x1.s11tndt> ~'lnic:i 1~1 coft:: e11 1:1 bibliú¡p11LT:1. J atl»i ntaclorWC's pun1u:tle11 
(ASPÓCK a COL, 19flC)¡ 1\ION~F.ilRA1·. l lJ8S/., OÍAZ..ARANDA &. 1;ot . 198<>· 
O(AZ.ARANOA & ,~QNSij,RflA'r~ l.9flA.A \' C1 .\ IA111N & MO.NSBRllA'J, 1990, 
c-1c.J, como en el cuo de- bt c:sp<:cle an1t tll)r Su ;ac;d>1id:1d C!U•U.iOn:al &<: c:xticn<lc 
<tur.1"10 IUJ mtsc:s de Junio. Julio )"aAOStO, c-)(i~tlcl)(l-0 U1lll erftlim-dinarf..- -adi,·i 
lb.el t\C (Ot118.(I' eu CS(C (lJtJu,o lltc'i~ en el q ue se ~<.11nm el máximo de :abu nd:tn 1."i.: 
c:~t-:it:ion:U. Stu fllg:tl' -;i tlUib>, >C t r.llOI 41.: un11 dp<elt" qu·c se ~ncuetun1. pcrf«'O 
moC"nte nd'llptildl a una aqlvicbd cntiriCtllettM::lllt; Qliv:il_ (J(!S:ctrrnll~n«lcJ!lit prlod· 
' ilrG11ncn1c: en l.it epQCa de mll)'tlr xcrlcld:ad :.anlb:c:nt:i.J 

Al .. '" .. '" ' " TOT . .,l 

A-t4.11t,l/,.,llJ ' ' M . ...,....,..11• • • • • M.~.t.·1 11tiii..:t 1 ; • 
"'llf"'li11il.liHlll'I ' 1 
,V~mu ' 1 
r..!i<f:ob~mn, ' 1 ; 
1~·~ ' ' ~""""'' 1 1 ..,,...m • ' ,_,....,., • J 
N./li}'t~ 

. z . 
A.NfJ'"'.tr,. t ' ·"''*>"'""" t 

1 )· ,,.ti)' ... ' W •.-. , 
' J , ..,.""'"", 1 1 1 

r~r"• ' 1 
V ¡!401•'* ' o " ' ' 1 "' "·"'""""'.' ' 1 
1i1..,e.·~ ' ' 1 1 l 
llrwrkolm ' ' JJ.,._ 

' ' ·' Jl,...,_o¿¡ " . ' ~- • ,., 1 " •) '<;· 

C«U.'.-..~u 1 ' ' ' ' ~tlfll((I t ' 1 
' AJ/H..fl ' ' A·~~IOI 1 " t ' A.•~:o . 

" 
. 

" . 
n,,,.,~ ' : 
c..¡.,.Wflm"1 t ' t • IJ 

""""'' 1 1 ' 1 1 " """" ' • ' ""-"""'"' • t 
C.~lltli . " " 1 " C.«lncnib 1 . . 

1 
f;~1ll,bmin • 

""''" 1 ' '" 
.. .. 

'l'Of AL • ll ;,, " " 
,. 

" ,., . 
T 1d1ta AA11ill • ~,'1111t1odf cinnel:ircsJ c ooal..i t\{ll:~!t c1;l~'4.1:i1iolo.11:orn 1 hl~ """'1~ku. """"""' •t•'<t•' •l rr;r 
dr,o.1 t O r l ('(•llJIH11~ 1:11' lnJ, hh~t\lpvt Sc-af'll)l,ltl 1 ... mtt10 d n W114·ro 1u111 .C•)k.c1i.do pil-r apt:o it- ·ul "'-

me. d 1unJ 4ic= t !c.mpl1utt t;:Oleo.1•hw 1\tlf 11 ..:io 
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COMPOSICIÓN BIOGll()OltÁFICA 

C11.-ndO U .. .iOrnO! ck rc':lliz:ir \1n1l1úlit;i$ sobre la 00.1.np OsfcfOn biogC:OMnifl
"ª de t:I l:1ur1a ncurup1crok>gi-c:i de: ún::i rc:gt{l(i \k!rcrnUf.,dli, 1t<J!S- ~nr:ur.nram;)'I 
con l:i c:tr~nci :1 tJv ~mu" aün~to t'le\.'rullJ tlcetpt'(:(E:!t\ hif!'n pc.lr 1r21ar5C' lk 
especies C$C2:5:'10~n1 r: coh.-c::t :11,b3, y por (auto 1>0.::0 clt:tdu e n ln f).ll:lth1lt'.alí• , cou 
11) que !IU dJMrJhuclf¡n pucdi: o::tuh:.r Jbpcrs¡l y lit' t.l!Ticll ad(ut.llc:rcl601 {l hh:" 
porque se lrltta de cspccli;s que J.'(1St:tt1 1.11~.a dJN.ribuc iún ronoctda que puede"ª 
tJ'1t ~ ti ;ipon~ de nucv..i; d t ll.S. 

A f)N2.t dcét1ts11 IJ1.n.i r~ciOt•Cil. co csrc 11p:ut:i.do .se re:illu. un :anili~t.11 bing.Cf>-
g.ri í•co de la.~ cumunld:«.lc!! rlC nr.urUplt'f-Oli dt ~ fnotopos cons!der:i~ co tju; 
tr.iha,Ju. k prc:icndc cmn C'llt) d t'limlr2t 1.-;1n:i~ f>lUogt>ugr:'iftotmt"11te /Ji!cren1~ iJn~ 
dt ti puJUO de vh;ta ncurq>tctt>l6'Ji::o. )' C:l)M¡-.ar.ir IO!I rC\Ultados .;:on laJ uokl:t
dca bi\'>t;tQJJdtlc4;.t rC'C:-OnocWas p:.Jna cl p.1JsA$'" ''c~cul rob ¡1"" '1111.'1;1 (1'Lf".ARA7. 
ARIZA & SÁNCH'J!Z CÓME:I., 19"6) 

Eu b t"Jbl:i IV-J se :u'lc»-:ut d nllmcro .Jo t:Sp«'l<:'ll coletUdali tn C3dt l)iOl<>-
fl<'· <t.Si (:Qt1K.I ~u prppurrlüo reb ttn., fK' f lCflt;'4.':M'nt#"I .i {~ .. t12 unia tk to'" tipos de 

Jtscrihucil\n biO,geogtMie.1 uswlnu:nLc :islgn;i_d2s :a 1~ t•s1">Cei~ d..- neur(1p.<eros. 
1'*11i:l'l\'>, En tM~ a (tito·,., J:.110> :ic: hn proc:t'tlido a ralb.:ar ''º :antih.s 1 ~ tll.· <:lu11-ter11 
de ~:ui:abtC!I. en c111c 4!2'10 lc)4. hioiupn"' eiittld.UoJn"'. co functón dit la oon11W:..Sic:i61• 
bt<>gcográfi(') qut {>f"q,Cll t;11\, l'ira ..:llu :u; u1iliz.a nucv:uncnic ti Pf'<l8t":l.C011 1'1.\1 
\kl fr.n¡trt't~- C'.ll:ldi.'lfiQU filllJ \1 fJj:tO~k) t'O(fJÓ (lll"<lill:1: lk sinillitud flllCC la,<; '1'2N:l· 

h1~S el 1.v:aJor o¡b,soluto de corrtJaclún .. y .::l)fll(i rn<;didil ct.r· ¡~~rop:Jmitnto de Jos 
••lu 5rt."t& I~ •dJ1it11.t1tJ:. mt1Ji;1o 

fn el dt'mlro¡tram:t de l.i fil(.. 11 !>e: nll.lt$1r:iu ll1~ te!!ulutlt..1!' obten.Id~. lfcfl. 
nitndosc do$ ~r\Jp<>t. del b1o(opo11 ~n runctón d e .su c:oo1posi1.."iüo bfogt'ogrifica 
DJ:"Uruptuolóp;la.. A:Slffii!lml)1 p:tra TIO:ftí'M ~ d:i.r-:uncntc dJch2 ci)nlllf1$h' iÓtl fl) 

o d:1 b iUlopí• y :1naliur 2S1 con m~!> da:dliC l i:is »rnilituck!I CD(R los d lfert"lltts 
hlOC!.rj'l(J'), ,C ha rt·pr(.)C'Otwdo gr:iflctmt:nlc c:fl l-J hJJ. 16 f¡l .;01npusición j"!Of<t'.11 

IU'.11 de he$ diftrc:nt\'f t"d t<:gotias biogt'ogriflc2l1 cil clo'.l ll l\iotc-.pt1 ~• otli;UJ(I .ló> 

~t'llP(~ o.bt~1iJ(Jt'~ t.:n cl dcodr{>gf'.inu san lor.):$ .s1gulenr~ 
-un w u11,1 A. \'tlmlitufdo por '°" hl(•l'JJX~ que J1;t$t'i11-;a11 uu--. «,mposi· 

doo bi()!(tl)1'r i0c-..i. c.1onck dom inan lo~ cl<:n)C;(lu).'I de "''1pli::i: di'$4ribu<:ión. en 
roncmo too tle c:11r:2.¡:,,.., p;ile!lrtlc:o qui:' pr<:~c:nu.n un potC'ca ra¡:e su¡>cru>r <• l¡(u.aJ 
al ;o%. dest:ac:uwiu .-;ohr<' 10110 '""~ dc:.ment~ p*irri ro¡¡ occl&nuJ~. ltr~ ~f.'\. 
tuupo hAy que hacer menclón c:s1><:c:l:lla J:.a con1f>Odil!ión bH.ig:rogc:ifKa qoc prc-
$tnUI c<I b i1)topt1 Pinn--l (tig. 18), con um prt>p0ri:H\u Ju clét1tr11<vs tic nrliclrr
mc..,Jlttrtáuec) c11\Jy rtc.luc..:hl11 (? .0? %), "':il conio una ¡>f'(S(:ll t' J:.i: i111porr.11\lt. de de 
m <"ntos holirt l~>~ ( 18. 18%). lo qut en "11: espcr.ir d.:tú:o la. t'nt'QCh;ti"'dc~:c bi•> 
t..:tim{tt'icil.S del bil)!:Opo en cu~s1t6n. d.c rtten<1r 1e,tm_ic;h l:td y mayor ltomed.ltl qu~ 
c:l rc~CO 1!.t. l1)S bi(•lf>IW.lt> \Je t')(ll! JVUptl (T:&bt:1 1), 

- un W"(>º D, e<Jtt.~1 11 111..i.,, por hl.o1op05" con una cun1pci!!ld ót1 hlogi;:ost4fi 
ca c.1rac1crJ~ad1t J'IOt- c:l 1,i(lro.ini(• de f.'tC1itt:1UIY.I IJC" c2r.i..:1cr mcdltcrr:io.eo lhol•)I 
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n1~Uterrln«as. rocúltcrdncl)S; c)(Cidcnt':!Jie• 'f '1ll :t11101u.c<1hcrr:11tC'Qf). P.111e grupc:> 
~td f(i.rn,;i1lu:::. ~u \'t:itl. !'>l'>r t'l<lf, suti~l'upoio. 1 )' 2, t.:n fn111.:ll)n Je: l2 ptOp(llC..tón rcLt· 
tlv:& q u e: pt~c:JWllJ lw clcmcnlt» lle dllh:a Cll.lcgDffti. bfogcogriJlc.a (fig. 2 ). En ci 
c-uo de l0tt biotopo~ dcl ~ubgrupo 81. b proporción de t"Jcnu.~01011 m.:diu.;rr.il 
T'lcv:. ti muy .:!t~·:.c.J:.a. 3Upt.'fAt"klose. t-1 5' % del 1·0 1.:U <.le tlNnC'fllO:i i:ompotlen~ 

d< 11~ e<tn1u11iduk:s, mic1\1r2~ que en el sub.grupo U:.? lle reduce :a.prcci~icmcntc 
cUcb2 propocctón, no llcgand'> a. alca.nnrse e! por«ntajc hxli,:ado, oon l11; excxp-
ctón del bWtopo P;t.$tjulo-J que ~ <tl!lrupa 11.4.ui t:kbtdo l. b l'f'O(>Osc.;ión n:IJ.1.tiv:1: de 
ch,•_rnc1ti-0$ bolo medit"tritlt"O$ qu~ prc11en~ 

Pflf Ohllno. ~l bt"' OJ>" 9'tber:a·2 _pr~iicnD u1u~ (!:l.r.u. trris1tC1A mu)' pc<uU.!.1 ~ 

teti ~ cu.:anu1 a 1u contpc)sfct6n blogc-ogr!ltic21 y:i que. 3 pcs3.t de prci;t.nt:<ir w1 
i.'f:)t(1 Jomln10 de clcmcnros p:ilcinlc:os ISO%), en él sólo-i< tnn dc1cct;u:lo :i.<k
m~ clt'mc.-ntos dC otDS d~ cate"gurlu (cunnup(illu y b .. iJu1nc.Jlt('n;i,1c_::a.). pO' 111 
qut: 11u <\d~cripdOn 2 :tlguno Cll· los gf\apos nt(.ncion~d05 Ci'I dll'icuh05a. 

Bn ruoc lu11if;.n_ lo!i raull:L~ obtt'tlidn' nn pcrnlitc:n Lklindl"al' ltJfJ:d, hit> 
geogrific:u c.n 111 prvvbtcb. d.c:' Atbao:te en íu11dóu ·d~ su f:ut nJI 11.:uropct1'0ló8i<::1, 
f • por 1<1111n, lmpidlTI lll Q>mp:i.TiM.il)n 4.lc I:& N•J'~tlO.~icl{in bif>8f;Ogr.'ifH,"I ncu:o¡>
l c:,..1lótr,i.(::I 001\ I~ t 1nld:l~ hh•gcogrifh:3$ t cl.'.:01\\lCIJas p:Lt'1l cl pllw.jc Vegetal 
provJncl ;U (ALCARAZ AkJ2.A. &- SÁNCHEZ G(JMEZ, 1988}. Stn dud:i all!luó;1, lli 
homogcnt'kl:ld bioclim21k:I existente en gr:1n p:tli~ ilcl territvrfo ptúvincisJ, 
oC'upad(> n1ar<KiUri.:J111eu1t: Pc>f uJl piSO l>l0<lln1:1Uco mcliOOM."<lUccrinco ) un 
unlbtocllma :«:a1 o 11e.r11i;1r1do (\ ' i\l.Of.S & tttl.lt..KA!\'Z 198~) (l:&bl:a l h llupfdc un:r 
difcreud:itiÓn Cl:l.r:1 1lc Y.1•11;.rS (.(nl C:ucldh~lnno lll:at.'tt-IC'JltnitiC:t'i dl\"er.i:.l!i. C'll las 
que se ,pudlC.$C des:a.rrol.1.u urr.t fauna neuropct't"ol'OídC'.t p~111c.:uh1.T a 1 (;1,1.:.1,1l10 • .1141 

t<Jntp~o:lci í\1) bi<ISM Srif'ica. En t!Ue a !lo, 111.s·contlidou~ 1nJCT'UC'timdtic.·:u dt los 
lil Olnfl(l~ c:~1UdJ~JQ$ tcdn bs qucdcu: rmincn 1.J \' .U-Jactón n1is o meo·<» .zcus<ida 
t11 la con1pmldón hlogtlogrifit:• neuroplt'fu10gic-.r q1,1r pr'-':$C:tn.;111 "1C)1c,, bio-

ropm 
, llCIMll •I 
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&i~lóa bl&'c~1Jltcl <k 011 t.111na ne....,..•JlteC(il!tjfa. 
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umuoGRAl'!A 

AlCAILU All.17..A.Ji.J~ .t. SÁNCtfE:1 GóMFL, ~ IVitl El J»l'lllt "e¡axl de: b p uri1.ciadf Alb1· 
,·tir A&.B.N1t, li1 1-4.t 

¡\,\10Q;, H ..,. "'~· ,, , a ttñt.7.EL, tt lffi) ,,,_, fo~lu'fO/IU'NJI /!tlop6.S i"•V«lil: 80\I El-.:'A 
l{¡:¿tld, ' 'Ol. 1 C9' ff1 , ~·ni a, j:I'$ pp 

C.V.U'm. ~ .tr.JAMOS, f', l91J~ Cd.WpW<n 1}'•'.,,,ft)ll,_) oi)tllt!'l4~ ,., ..., Oll"llt dt.I "º'di' 
ti(ui» ,..,-<X /fli S 1 t4): Z1J.U7 

('.A,'ilAlD, \1 l')'W CJrryw¡AdM /Nrnn.iJN-N'Q} IÍ'Mn& dlflt k 1 tKl,·cMi:t ai C::t&>c:. Bfl'IJ Gt.tt 
H,r,I/_ 9, 13.,· l.Íl 

1J iA1.·AflANDA • .L ,,. • t.IQ,..'.!l!IUtAT ... t l'l.!llf,A. \;mt!dnUl:IOn..a! cnnaarmell(ll ole l<oJ i:re .. 

rop!tl"Ot. l1t 'íttt1fl t1Mti:to1 , /'lllJTJ>l'P<ltlo'SN). &JI, Akli'. ttJ>. @t1(l!ft 12 ,llS 2ll 
nf.At A,l\¡\NDA, l,, M .lo, M()N~fJllL\f, V ) • 191161'1 .tlt1dl~ ltf'llfh.M c.ill ll!o.\'(lt,~11(i(lll~~tJ· 

<l-u.. IV MM/U ~l"°"~ I~" (f'bnlpniol:.t. t.:hry~kl•J #rur. f11t_ '\ 11) 1 1l·l 1'11. 
of.A~·All.ANl)A , I ,., A M()Jt,'SofJt•AT, v. J 19$11r.. (",t1ot11f\btlt'ih<"1 •I t~mi(Jll "' de; .... ~""' 

r(ip:acia lile G t .111.:ada (/ll:lltCt .. NtiuapfuWdUI. Attiu 111 Ctm¡.tV'J lbbir'-> Eiul?Pl~h. 21 1 12.ff. 
DIAl·Ali.ANUA. l. i\t , A t.\Ollo"llll.A f . V , t~. C'i11(1111t!ud!\t1 lll ~•1t1Clm1mtn ~k '.!• n ~"'O· 

h°lt)I~~ d~ J~t:l'I fl~·t~ f'/ftlrcpt~#} i)f)/, A.f.fX, #f> Í;.'#l()m., l :Zl 1l1~lJ 

OiA1.• /lll,\.~UA, l. fol ., MON$0tll.\1.", \ '. J A ~A.'liN~ f'. l ll'tll) f:tJrttpu1.kl(;n hllllfCJV11la ~ 
M"nlllll'O(M<ro. oe GWldlb•IJJra (la~. WllflJIUtro/drn: Pf4,,.{Dc!111TW A.C'.lo:r tfl/l lwr.ldrw.ltu: . .rYr . 
..E11Jt>.•M,. f'tl1 112\· l l l(J kv!H.'.i 

OfX()tf W.J. ttd.). f'Jlt~ lf."IDP Srd..mtr..1 Stij'tifvn. lln11 CJ.tlf•nnl1 Prtf'¡.., fkrblt~ ;3 1 p . 
Cll~ Ci w l~S 'F~•rtn~'lln••"1111t-lhl'!l'lll!"'V{~~~m Myrmoc-~in• •dM'I 

C."ol•, EltrOMO/,, 117: 4 fl · ~S? 

l l(>N:t:Cll A. 1,71. 'l'bc lif< cyl'.11: •*' Oirpópo; r..m~ ~1 1:pii ~."*irltlf111'1t1) Jn C:1:n11111 l!ulQjlC • 
.41., .. w ~'*"""' 7 ... , j!oi.~J: 

1 F,\'l"';S;. a. '•,)(iti. /W¡;J11.ti.1w "1 t.'MKfJ.oiS .,.IVÍ/'fMl....,i , ,.~,. 0:1(111 l.!Nrv ' tte&o l'f'llW-tl<IO, 1 :m i' 
MA.•IN, 1- ~ ft11JN.'111.1lll,ltil. 'ti J 1Wl1 l.<" •IOl•ÓJtl"'-"' drlC"IOI\.,, iitncl• l./fltJ«.(11. ,'>/fM•ftJJk
~) hol. Sn. l'.tf,. ~ l,\1 )17.,_,.., 

MA.1111."lr( Jl1 $ J(ONSf.AllAT -V j 196".11 Ci.R:uti~ al cono1:v;i:uorn10 <l~ lot 1\alrQp1~do: 
(..11lr111)ri11 (/ttlt!f'ltt, ,....,t¡plr:.r~ /tol, AJ411' ~. t)lr""'-· ll· llP'·J'>J:I 

MAlli)I ji " MQ~l!.k.Rlti 1, V J l \191l. Concrt:11K"16n_ ~l.C!Jlldcianc:moM lt l\ l'IC!lr1'l'l trll't d( 
S.)ti.l (11\#flll, ~(llNt!Otl.wi Bol, M« CfP li•rottt., 1' 111,1 .• J)O.. 

MAll[N. P." MOt.'S!lJU\'r V, J. 1~1 Tb1: ((li='!lrllWl.l} uf /WrHop('l'O(t/l:o m,..~ Ule1.b:l .. ~l!I• 
'•rn\Pt:tc.:hw(>(x'9, l!n ~111•Jit¡p ~ ¿wiJ!IW' o/ ~l • .»,tll', l'P· l lf"'· l•lti. ~.l.,, C:lt;o!l!.\tl:~ tt, 
J., Dlloo, /!.. f< c •. & fllX)d., 1 (edil.). SPO Ai·t1fo1tit l'ii!ilbll.ine; b'I' , 'TI:.c: H.:1pf. \'lle t;nhcrl:inik 

."'5Alll:.i, 1- A MU..,.StllRA.T, \ J, t:11 pm¡u.. Gottttlb11c1Óf'I al <'000Cit!.nn1todc' ll).I oeuropl('fQt 
lit '°''""~'ele-(l/1.#&'lit. ~IJfir¡ ..tttm I J~ Attdlil !WJM. Alhtwt'fUI 

MAf:\UJtA. l ' ~ ?IA'l'l>:-.tl, 'I & l l.'}IHAl.1!. " t~l. Ccin ttul <1' 1ht: u.fe t:~·clr " ' ,. l!mYUl !I..,, 
1tindia11, ,\/.)'l'mflroll NliT t~oroptU11). l¡PJ J &;,, j<J (l)i l1$-:J!l1. 

Me'llA \!~H~'OK ~ J * '*''(j( t'r. l.. l. t l~'QI t>l)lld!f;fl(c ;.11111ltlc11111.'llr~ C'(\I~ tt1'<1nM 
.stíllll(4'. Jf)"t (:t-~ ! '" 13' l - 1 }? . 

t.U'lf'f.U.:U~JI . M 1•191.1. ll!o: W1t"'1¡ti.-~\1ac~~qpt,,,11, fl1;iJ1ÍJ~11+11). A \·h~lu ol' thc 
"CH:• ~ vi 1h t • (.111\11, <lnocrll'lllJ(l•t,I flrW 1f1(\'""'il1Mi n;""'°' 11.:w dtu Arte Yool f'l"nlf., l /!11: 1•'9'\ 

,,fl'l :-.'.$0JtAT V, J. (91? ~llrúf)ICl'J tfl\Mi~n\.-) dlt !• Sio:m> lid (l1,1;darr.im1 ~ OI 
tNJn J¡rrm111 •• /.':.e; t11'1~». ""'''- C41f'fpltJ''"~ .\t..Jd,JI. l~l lli\• 

.M(lb-:ü.11.!lA i \' J. '""'"· (.(lsi-1rib11nlt1' lll ~un11t1:10l!lt1(1 dr: 111\ l<n1r0p1~ a- 'l'oktkt l l'<l<..11'" 
f()¡Htf#, f'( .. V1 .. lf) Q#~itlf. }~ 1"'1·193 

r.tf.l~Sll~AA1, V, j , 19~l!. to11'rih«'ló11.l\ ci.>cio.:tmliL'sUQ iia. I»> Ntllt6(lu;rf)> '"' C:icc~Cl-''ló'• 
('f1111n.-11iflJ On:dll"!ll' • ..,¡; fi,,.,, 
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~)[1'._.T V 1 ,_.A. f~lu'r..,...kt._.,...._~, ll.1 .........,__,._.. 
<UÍ(,.._ , ,..__ Clb> •'dti ""-·"" ,,.,_ t)..!I 

M(•l'f)l!lkAT ""· 1 19'11t8 r:aaUV'l,,(tf'lll al CO~lfti &e - fl~-.tOOKr(I• Oc A!ILolDlt 
(N'(\lt , l'Wlf9fCll'llt) Mtcfll, $n llit)f., ... , VI l IC.. 

"'0¡r,.'f!lllA'i \.' J 1'9f\A •:•)•tt.-11- l(in ''''"'""h)!;l"'k:ltO 1i. 1.-.. fl111••lsi:cro• 1~.-: Pltl 
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