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SUELOS Y VEGETACION DEL EMBALSE DE BUSEO 
(VALENCIA) 

E. SANCHIS',]. B. PERlS' y]. A. ALCODER' 

RESUMEN 

Se han estudiado las características climáticas, geológicas y edáficas de las 21 asociaciones que componen 
la vegelación del Embalse de Buseo y Otras zonas colindantes (Valencia). 

INTRODUCCION 

El Embalse de Buseo está localizado en la parte 
central de la provincia de Valeocia (Fig. 1). Fue 
construido en 1912 para regular las aguas del río 
Reatillo (afluente del río Turia) y utilizar éstas pa
ra la agricultura. Por tener escasa capacidad. sufre 
fuerces oscilaciones de caudal periódicamente. 

En la cuenca del embalse, así como en sus aleda
ños, hay un contraste muy marcado en la vegeta
ción como consecuencia de la variación de las con
diciones ecológicas (sustratos geológicos, tipos de 
suelos, exposición, topografía, etcétera). Además, 
los parajes colindantes, denominados Barranco de 
la Hoz y Tejera de la Fuente de la Puerca, son dos 
zonas de protección especial señaladas por el ICO
NA por las particulares condiciones que concurren 
en las mismas. 

MATERIAL Y METODOS 

El estudio de la vegetación se ha realizado siguien
do la metOdología de la escuela sigmatista de 
BRAUN-BLANQUET (l979), con las indicaciones y 
modificaciones de GEHU y RIvAS MARTiNEZ 
(1981). Para la nomenclatura fitosociológica se han 

l Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Facul
tad de Ciencias Biológicas. Valencia. 
1 Departamento de Biología Vegetal (Botánica). Facul
tad de Farmacia. Valencia. 

seguido las teglas del Código de Nomenclatura Fi
tOsociológica (BARKMANN ,( al., 1986). 

los datos geológicos están extraídos de los mapas 
del IGME (\978) de escala 1:50.000. 

Para la determinación de las unidades taxonómicas 
de los suelos se han seguido los sistemas de clasi
ficación FAO (FAO-UNESCO, 1981) y de FI1Z
PATRlCK (1980). 

Se han considerado los pisos bioclimáticos y om
btOclimas de RIvAS MARTÍNEZ (1980). Además, se 
utilizan los daros termopluviométrieos del Servido 
MeteotOlógico de Levante (ALBERO, 1978). 

Se ha utilizado la seccodzación corológica de RIvAS 
MARTINEZ ,( al, (\977) y las modificaciones del 
ptOpio RIVAS MARTÍNEZ (\982, 1983 Y 1987) Y 
de COSTA (1982). 

RESULTADOS 

Climatología 

La temperatura media anual es de 14,1 0 C, siendo 
la mínima de las medias de 7,00 C en el mes de ene
ro y la máxima de 22,6' e en el mes de agosto. La 
precipitación media anual es de 536 mm. con un 
máximo otoñal (octubre registra 80 mm) y un mí
nimo estival (julio sólo registra 13 mm). Con estos 
datos se ha realizado el diagrama ombrotérmico de 
Gaüssen y el diagrama de Thornthwaite (Fig. 2), 
apreciándose un marcado período de sequía estival. 
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cáreas del Cretácico superior. También se localizan 
en su margen izquierda margas arcillosas rojas, 
conglomerados y areniscas del Mioceno inferior. 
Por el contrario, se detectan arenas blancas del Ap
tiense (Cretácico inferior) en la ribera derecha, que 
se alternan con las arcillas abigarradas y arenas 
amarillentas del período Barremiense (Cretácico in
ferior) en el Barranco de Ja Hoz. 

El material geológico de la Tejera de la Fueme de 
la Puerca pertenece al Aptiense (Cretácico inferior), 
estando formado por calizas, calizas arenosas y ar
cillas. El restO de la Sierra de Santa María son ma
teriales -calcarenitas y areniscas- del período 
Cenomanense (Cretácico superior). 

Edafología 

Los suelos identificados en el territorio son los 
siguientes: 

iQ l. 

UTOSOLES 

Son suelos brutos, no evolucionados, originados porFig. 1. I.ocalizaci6n de la zona de estudio. El puntO negro se
ñala la ubicación del Embalse de Buseo en la provincia de la inalterabilidad de la roca madre (como sucede 
Valencia. en la vertiente SE del embalse), o por presentarse 

en zonas de fuertes pendientes en donde los fenó~ 

menos de arrastre son muy acusados (como sucede 
en las laderas NW de la cabecera del embalse). Tie

1942) constituye, hasta el momento, la mejor me nen un perfll ripo (A)e; carecen casi por completo 
dida de la potenciabilidad mediterránea o «medi del complejo arcilla-humus y su capacidad de re
terraneidad» de los climas templados (OZENDA, tención de agua es muy reducida. La principal ca
1964). El índice bioclimárico obtenido para la es racterística física que poseen es su escasa profun
tación ha sido de 112,97 (GUARA, LAGUNA YSAN didad; por ello, la vegetación que normalmente 
CHIS, 1986); por ramo, la estación -según Em pueden soportar es de tipo herbáceo, siendo algu
berger- alcanzaría su óptimo para los quejigares nos arbustOs los que, en el mejor de los casos, lle
mixcos del Onzo-Quercetum f!a!entinae. gan a medrar en estas condiciones tan desfavora

bles. Están emparentados sucesionalmente con 
La mayor parte del"territorio escudiado está inclui

El índice bioclimático de Emberger (EMBERGER, 

gran número de clases de suelos, dependiendo de 
do dentro del piso Termomedirecráneo; el Meso la topografía y de la naturaleza del material sub
mediterráneo Drupa las partes más altas. El om yacente. Debido a la forma en que se han origina
broclima es seco por no superar los 600 mtn de pre do no se encuentran asociados a ningún material 
cipitación. El sectOr (ocológico en el que se en geológico en particular. La vegetación arbustiva 
cuentra el territorio es el Setabense, perteneciente que colonizan estos suelos pertenecen a las asocia
a la provincia valencíano-caralano-provenzal-ba ciones Chamaeropo humik-juniperetum phoenicaeJ sabi
leac. nar con palmitos, y Rhamno lycioidoJ-jlJniperetum 

I 
,	 phoenicae, sabínar con espinos negros; los pastizales 

efímeros de la asociación Saxifrago tridaay/itis-HorGeología 
nungietum petraeae, y sobre las fisuras de las rocas 

En la cabecera del Embalse de Buseo y en su mar encontrarnos la asociación jasonio-Teucrietum buxi
gen izquierda hay dolomías, calizas y arcillas cal- folii. 
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Diagrama de Thornthwaite
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Fig.2. Diagramas bioclimácicos de la estación de Cheta (Buseo). 
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RENDZINAS 

Son suelos que presentan una mayor profundidad 
en el perftl, que es del ripo Ahe. Esrán asenrados 
sobre material calcáreo (calizas cretácicas), con un 
contenido en carbonatOs tOtales que supera el 40% 
normalmente. El típico color oscuro que presenta 
en la superficie se debe al complejo arcilla-humus, 
que es muy estable y conlleva a una estabilidad es
tructural considerable en el perftl. El pH es eleva
do y tiene un excelente nivel de nutrientes, lo que 
posibilita que sea un suelo capaz de soportar una 
vegetación forestal potente. Su conservación de
pende en buena medida de la topografía, por ser 
un suelo característico de laderas de monte, dando 
lugar a Luvisoles (Terras rossas), Cambisoles y Kas
tanozems en las partes más llanas al haber una ma
yor alteración del perfil. Las asociaciones localiza
das sobre Rendzinas son las siguientes: Ruhio km
gifo/iae-Q//.ercetum rotundifolíae fraxinetoJum ami, ve
getación potencial del piso Termomediterráneo en
riquecida con fresnos en las partes más húmedas; 
esta zona es el Ütnite corológico septentrional de 
los fresnos floridos (Fraxinus ornus) del sector Se
tabense. Hedero helicis-Quercelum rOlu.difoliae, vege
tación potencial del piso Mesomediterráneo supe
rior. En la primera serie (Rubio longifoliae-Quercetum 
rotundifotiae) el matorral serial está representado 
por Hetianthemo-Thymetum pipere/!ae, característico 
del piso Termomediterráneo y Mesomediterráneo 
ínferior y medio. Este territorio es también ellí
mite corológico septentrional para el ThymUJ pipe
rel/4 (pebrella) y para el matorral serial, del cual for
ma parte el interesante híbri.do Sideritis x edetana 
Pau (= S. i.,o.o L. subsp. virgolo (Desf.) Mala
garriga x S. sericea Pers.). En las zonas más cum
breñas y como matorral del carrascal con hiedra y 
violetas hay que destacar la asociación Salvio /avan
du/ifo/iae-Erinacetum anthyltidis, característica del 
piso Mesomediterráneo medio y superior y del Su
pramediterráneo inferior. En el Barranco de la Hoz 
se pueden encontrar las rendzinas más caracterís
ticas del territorio. 

LUVISOLES 

La característica más importante de estos suelos es 
la posesión de un horizonte argílico que tiene una 
saturación en bases superior al 50%; además, pre
sentan tres fenómenos fundamentales, éstos son: 
rubefacción por dehidratación de óxidos de hierro, 
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argilización po, liberación de la arcilla heredada del 
material de origen y argiluviación (iluviación de las 
arcillas) que origina el horizonte Bt (horizonte ar
gilico), que es prismático y poliédrico. 

La génesis de un Luvisol crómico (Terra rossa) es 
lenta y compleja; en síntesis, sucede del siguiente 
modo: primero se produce la disolución de la cali
za del suelo en su práctica totalidad, por un pro
ceso de carstificación que libera sílice y sesquióxi
dos de aluminio y hierro. Luego se produce la neo
formación de arcillas por la acción entre alúmina 
y sílice. Por las condiciones meteorológicas se cris
talizan los óxidos de hierro amorfos en hematíes, 
siendo éstos los responsables del típico coJor rojo 
del suelo. En el territOrio se localizan Luvisoles cró
micos en las cercanías de la cabecera del Embalse 
de Buseo. Pueden evolucionar a Cambisoles cálci
cos por una carbonatación secundaria en el perfil 
(fl1"ZPATRICK, 1980). 

La vegetación que soportan es un matorral arbola
do perteneciente a la asociación Querco-Lentiscetum¡ 
y en las zonas más propicias se encuentra la aso
Ciación Hedero-Cytisetum pa/entis. 

CAMBISOLES 

La característica fundamental de estos suelos es la 
presencia de un horizonte B eámbico, resultado de 
la intemperización in Jitu, que por su contenido en 
carbonaro cálcico es del ripo Bk. El perfI1 típico es 
un ABkC. Se encuentran en zonas llanas o con pen
dientes suaves (:5: 25%), sobre materiales no con
solidados. Tienen una clara vocación agrícola, pero 
son fácilmente degradables si su uso no es el ade
cuado, en la secuencia de Rendzinas órticas a Rend
zinas xéricas y por último Cambisol cálcico, como 
puede observarse en las inmediaciones del Embalse 
de Buseo. 

p 
•Estos suelos se encuentran cultivados normalmen

te y la comunidad vegetal que se presenta en ellos 
es la de Roemerio-Hypecoetum penduti} ya esnidiada 
por AJ.COBER (1983). 

KASTANOZEMS 

Son suelos ricos ~n materia orgánica. de ahí su tí
pico color pardo. Su presencia está relacionada con 
la tOpografía, orientación y microclima; aparecen 
en las partes más bajas de las montañas - preff ~ 
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rentemente en las laderas oriemadas al Norte- y 
en las zonas de pendientes moderadas. Son suelos 
profundos de clara vocación forestal por la poten
cia de sus horizontes A y B, los altos contenidos 
en materia orgánica, pH moderadamente básico y 
excelente nivel de nutrientes. Es frecuente verlos 
asociados a Cambíso1es y Rendzinas sobre distin
tos materiales geológicos. 

La vegetación que soportan en el territorio es la de 
Hedero heliciJ-Quercelum rOlundifoliae, Hedero-Cylise
tum palentÍJ1 ambas asociaciones enriquecí.das por 
TaxUJ btUcata, com·o en la Tejera de la Fuente de 
la Puerca, y cuando las condiciones son más des
favorables se desarrollan pinares cuyo sotobosque 
pertenece a la comunidad de Querco-Lentiscetum. 

FLUVISOLES 

Son suelos desarrollados sobre depósitos aluviales 
recientes. Se caracterizan por poseer un contenido 
de materia orgánica que decrece de forma irregu
lar en profundidad por los aportes de material en 
las avenidas. Por tener un contenido elevado de 
carbonatos se clasifican dentro de la categoría de 
Fluvisoles calcáreos. Tienen una clara vocación 
agrícola por su profundidad y reserva iónica, así co
mo por sus características físicas, pero por tener 
un bajo contenido en materia orgánica se les debe 
hacer una enmienda orgánica antes de iniciar el 
cultivo. En el territorio se localiza este suelo en la 
cola del embalse y en las terrazas del tÍo Reatillo, 
sobre materíales cuaternarios. 

Están ocupados por cultivos -preferentemente le
ñosos-, siendo la comunidad dominante la de Roe
merio-HypetOelum penduli, que fue estudiada por 
AI.COBER (1983). 

GLEYSOLES 

Presentan a escasa profundidad fenómenos de hi
dromorfía, manteniéndose húmedos incluso en el 
período estival; son los suelos que ocupan el lecho 
del embalse y están inundados la mayor pane del 
año, en ellos se producen fenómenos de óxido/re
ducción periódicamente, distinguiéndose en el per
fd manchas oscuras (restos de materia orgánica no 
descompuesta al haber anaerobiosis), grises y par
das (de los distintos estados de oxidación del 
hierro). Son apelmazados y asfIXiantes y sólo pue-
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den ser colonizados por una vegetación muy adap
tada a estas condiciones. Se ubican tanto en el le
cho del embalse como a lo largo del cauce del tÍo 
Reatillo y en sus márgenes. 

Las distintas asociaciones localizadas en estos sue
los se disttibuyen, dependiendo del gradiente de 
humedad del suelo, en rres gtandes grupos. En el 
primero de ellos podemos encontrar Sarpo !acuJtris
Phragmitelum mediterraneum (carrizales), Soncho-CIa
dielum marisci (masiegares) y Helosciadelum nodiflori 
(comunidad de plantas herbáceas de sitios de poca 
profundidad y cierta corrienre), comunidades cu
yas planras constituyentes tienen las raíces inmer
sas en el agua o en el fango. 

Un segundo grupo de comunidades con m~nor ape
tencia lúdrica está formado Cirsio-Holoschoenetum 
(juncales de gran densidad), representa la etapa de 
sustitución de las olmedas, hoy inexistentes en el 
área de estudio, y Molinio arundir¡aceae-Ericetum m
genae (herbazales de gran densidad que concatena 
con la comunidad anterior). Ambas asociaciones se 
localizan sobre suelos con gran hidromorfía en va
guadas, lechos de regueros, ercétera, pero no se en
raízan directamente en el agua. 

Con un gradiente de humedad diferente se encuen
tran Salicetum triandro-eleagni (sauceda característi
ca de los márgenes fluviales, con abundante estra
to herbáceo), que coloniza ramblas pedregosas y se
cas durante el verano; Rubo-Nerielum okandri (adel
fares), de claras apetencias hidrómas (pseudogley). 
Como orla presenta la asociación Equiseto-Erianthe
tum (asociación de tipo sabanoide que prefiere sue
los húmedos en plOfundidad). En los claros de las 
zonas de cascajos y de cantos rodados está repre
sentada la asociación Andrya1etum ragusinae (vege
tación de tipo camefítico), que se localiza en el 
Barranco de la Hoz. 

La única comunidad de la zona de estudio que no 
presenta una afinidad especial por ningún tipo de 
swtraco, peto que generalmente se ubica sobre sue
los removidos, es la asociación Inulo-Oryzopsietum 
miliaceae. Probablemente tenga su origen natural 
como erapa de sustitución de los adelfares. Es una 
comunidad rica en elementos hemicriptóficos, ca
méfitos y terófiros; tiene su óptimo en el piso Ter
momedíterráneo, alcanzando el piso Mesomedi
terráneo en situaciones propicias. Se desarrolla so
bre cualquier material geológico y es indiferente al 
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tipo de sucrato, pero a condición de que éstos es Gleysoles y Fluvisoles. Además, se indica pata ca
tén algo removidos y nitrificados. da unidad de suelo las comunidades que los 

colonizan. 
Los nombres de las comunidades vegetales citadas 
a lo largo del texto se otdenao y agrupan en el EJ clima es de tipo mediterráneo típico, con un 

máximo de precipitación otoñal y una marcada seAnexo 1. 
quía estival. 

El territorio esrudiado se localiza en ei seccoc SeCONCLUSIONES 
rabense, dentro de la provincia valenciano-catala

ti vegetación del Embalse de Buseo y sus zonas co no-provenzal-balear. Los pisos bioclimáticos con 
lindantes está formada por 21 asociaciones, repre representación en el área son: Termomedi[erráneo 
sentantes de la vegetación riparia, de orla, pasti y Mesomediterráneo, con ombroclima seco. 
zal, arvense, nitr6ftla, matorral y bosque. 

Las diferencias en la vegetación se deben, funda
Las unidades de suelos identificadas son: Litosoles, mentalmente, a los cambios de naturaleza del sue
Cambisoles, 1{asranozems, Rendúnas, Luvisoles, lo, geología, exposición y topogtafía. 

SUMMARY 

The climatÍC, geological and edafic properties of the 21 vegetal communities of Buseo Pont and other 
contiguous areas (Valencia), have been studied. 
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ANEXO 1 

Las asociaciones vegetales citadas en el texto pertenecen a los siguientes autores: 

1. Scirpo larustris-Phragmitetrrm mediterraneum R. Tx. & Preising, 1942. 

2. Soncho-Cladietum marisci (A!lorge, 1922). Zobrist, 1939. 

3. Helosciadetum nodiflori Br.-Bl., 1931. 

4. Cirsio-Hohschometum Br.-Bl., 1931. 

5. MoJinio arundinaceae-Eriretum erigenae Costa, Peris & Figuerola, 1983. 

6. jasonio-Terrcrietum buxifolii Rigual, Esteve & Rivas Goday, 1962. 

7. Andryaktum ragusin.. Br.-Bl. & O. Bolos, 1957. 

8. Roemerio-HYPe<oetum penduli Br.-Bl. & O. Bolos (1954), 1957. 

9. Saxifrago tridactylitis-Hornungietum petr.... lzco, 1974. 

10. lnuh-Oryzopsietum miliacea< (A. y O. Bolos, 1950) O. Bolos. 

11. Salvio lavandlllijoli..-Erinacetum anthyllidis Cosca & Peris, 1984. 

12. Helianthemo-Thymetum piperellae Rivas Goday, 1958, corro Costa & Peris, 1984. 

13. Salicetum triandro-ekagni Rivas MartÍnez, 1964. 

14. Rubo-Nerietum okandri O. Bolos, 1956. 

15. Eqlliseto-Erianthetum Br.-BI. & O. Bolos, 1957. 

16. Hedero helicis-Quercetum rotundifoliae Costa, Peris & Stübing, inéd. 

17. Rubio longifoliae-Quercetum rotundijoliae Cosc', Peris & Figuerola, 1982. 

18. Querco-Lentiscetum Br.-B1. et al., 1935. 

19. Chamaeropo hrrmik-juniperetum phomicae Rivas MartÍnez in Alc.raz, 1984. 

20. Rhamno Iycioidis-jrrniperetrrm phoenicae Rivas MartÍnez y G. López in G. López, 1976. 

21. Hedero-Cytisetum patentis Mateo, 1984. 
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