
Ec%g/a, N.o 11, 1997,pp. 37-61 

ESTUDIO DE LOS PEQUEÑOS RIOS DE LA SIERRA DE
 
ESPADAN (SO DE CASTELLON).
 

MACROINVERTEBRADOS y CALIDAD DE SUS AGUAS*
 
M. DEL MORAL'. F. MARTINEZ-L6PEZ! y A. M. PUJANTE! 

RESUMEN 

Se ·ha realizado un estudio físico-químico y biológico de los barrancos, ramblas y pequeños ríos de la 
Sierra de Espadán (Castellón). Se escogieron 23 estaciones de muestreo que fueron visitadas en dos 
campañas de muescreo, otoño-invierno 94-95 y primavera-verano 95. Se midieron 15 parámetros físi
co-químicos. 13 parámetros ambientales y se determinaron un total de 72.143 macroinvercebrados 
bentónicos, pertenecientes a 198 taxones distintos. Se ha aplicado el índice bi6tico BMWP' (Biologi
cal Monitoring Working Party score system). desarrollado en Inglaterra por el NATIONAL WATER 
COUNCIL con objeto de conocer la calidad biol6gica de los cauces estudiados, y se ha escudiado la 
estructura trófica de las comunidades halladas en las estaciones muestreadas. 

Palabras clave: Macroinvertebrados, Arroyos, Calidad de las aguas, Indice biótico, BMWP', ASPT', 
Estcuccura trófica. 

1.	 INTRODUCCION propiedades físico-químicas de sus aguas. El 
motivo que nos impulsó a llevar a cabo este tra

La Sierra de Espadán constituye uno de los para bajo fue el de completar el conocimiento de los 
jes montañosos de la provincia de Castellón que diferentes tipos de ecosistemas acuáticos existen
mantiene en buen estado de conservación sus tes en este área geográfica. Aún habiendo realiza
arroyos naturales. Para que continúe de este do las campañas de muestreo del presente escu
modo es necesario llevar a cabo una acción de dio durante un período de sequía, enconrramos 
protección sobre la Sierra que garantice la inte quince cursos de agua permanentes que juzga
gridad de los ecosistemas fluviales así como de mos interesantes y que decidimos muestrear en 
los bosques. dos campañas. 
Con anterioridad a esre esrudio, PUJANTE (1993) 

TAPIA (1996) declara que la degradación de mros 
llevó a cabo varios muestreos en los dos principa sistemas acuáticos hace de las fuentes y de los 
les ríos, Mijares y Palancia, que limitan la sierra arroyos importantes lugares de preservación de la 
de Espadán al N y al S respectivamente, inventa fauna acuática y propone como necesario catalo
riando la fauna de maccoinvertebrados que los gar con urgencia esta fauna, tanto para determi
pueblan y encontrando que la calidad de sus nar su importancia como para plantear estrate
aguas era aceptable. Posteriormente TAPIA gias de protección de la misma en aquellas situa
(1996) esrudiólas fuenres de Espadán en dos ciones en que se estime necesario. 
aspectos, su fauna de maccoinvertebrados y las 

Los pequeños cías que se encuentran en la Sierra 
de Espadán constituyen un «medio de refugio» 
para numerosas especies de macrófitos acuáticos, * Trabajo encuadrado en el proyecto GV-C-RN-12
invertebrados y peces, que no pueden resistir el115-96 de la Generalitat Valenciana.
 

1 Departamento de Biología Animal. Facultad de fuerte impacto de la polución en los ríos mayo

Ciencias Biológicas. Dr. Moliner, SO. 46100 Burjassot res. Constituyen también el hábitat más idóneo
 
(Valencia, Spain). para la mayoría de especies endémicas tanto de
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invertebrados como de peces ciprinodóntidos, 
hoy seriamente amenazados. 

Actualmente las comunidades de macroinverte
brados son las más utilizadas en la elaboración de 
los índices biológicos ya que reaccionan muy 
rapidamenre a los distimos tipos de contaminan
tes, son abundantes y relativamente fáciles de 
recoleccar e identificar y tienen un ciclo de vida 
lo suficientemente largo como para ofrecer un 
registro de la calidad del agua, por 10 que consti
tuyen un método muy fiable para evaluar el 
grado de contaminación de un río (HELAWELl, 

1977,1978). 

En España ya se han realizado esrudios de este 
tipo de ecosistemas. RODRiGUEZ el al., (994) 
estudiaron las comunidades de macroinverte
brados de la cuenca alta del río Cares (NO Espa
ña) que comprende diversos arroyos y se encuen
tra entre el Parque Nacional de Covadonga 
(Asturias) y la Reserva Nacional de Riaño 
(León); V[N~ON & CLERGUE-GAZEAU (993) 
estudiaron los simúlidos de fuentes y barrancos 
de montaña de las principales sierras de la 
Península Ibérica. 

1.1. Objetivos 

Varios han sido los objetivos planteados en la 
realización de este estudio: 

• Describir los rasgos más característicos de la 
geología, climatología, vegetación e hidrología 
de la Sierra de Espadán que nos ayudarán a inte
pretar los resultados obtenidos. 

• Conocer con el mayor detalle posible la fauna 
de macroinvertebrados bentónicos que habita en 
los pequeños ríos que discurren por la Sierra de 
Espadán y su distribución geográfica en el área 
de estudio, y esclarecer la frecuencia con la que 
aparece cada especie así como qué especies son las 
más abundantes y cuáles lo son menos. 

• Conocer las caracteristicas físicas, químicas y 
medioambientales de cada cauce tanto para saber 
las condiciones en las que se encuentra el agua 
como para caracterizar el hábitat de las especies. 

• Calcular el índice bi6tico más adecuado para 
estimar la calidad del agua de cada cauce y reali
zar una aproximación al conocimiento de la 
estructura trófica de cada estación de muestreo. 
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1.2. Descripción del área de estudio 

Como ya hemos señalado en el apartado anterior, 
a lo largo de este capitulo pretendemos hacer una 
aproximación a las principales características de 
la Geología, Climatología, Vegetación e Hidro
logía de la Sierra de Espadán. 

1.2.1. Geología 

La Sierra de Espadán, cuya cota más alta alcanza 
1.041 m, pertenece a la Cordillera Ibérica Occi
dental en su parte sudoriental, y se encuentra 
situada entre las cuencas de los ríos Mijares y 
Palancia. Los materiales más ampliamente repre
sentados son del triásico en facies germánica, 
presentando una fuerte tectonización, siendo la 
fracturación el elemento dominante en la estruc
tura en la región de estudio (MARTíN et al., 
1974). Siguiendo la opinión de estos autores des
cribimos brevemente la estructura geológica y la 
edad de los materiales de dicha sierra. La estruc
tura geológica principal es el anticlinorio del 
Espadán formado por dos estructuras anriclinales 
entre las que se intercala un sinclinal roto por 
falla inversa, dando origen a un pliegue-falla. El 
anticlinorio está articulado por dos sistemas de 
fracturación; uno de dirección aNO-ESE, y otro 
NNE-SSO. El anticlinal septentrional presenta 
su cierre periclinal hacia el O, al norte de Algi
mia de Almonacid, y al E queda fosilizado por el 
Cuaternario de la Plana de Castellón, en Villavie
ja. El sinclinal intermedio está roto por una falla 
inversa de 60-70° de buzamiento al N, lo que 
nos indica una clara vergencia al SSO de esta fase 
de plegamiento. El anticlinal meridional, más 
que un verdadero anticlinal se trata de un con
junto de domos, más o menos alargados, entre los 
que se intercalan pequeñas cubetas, que en con
junra dan una alineación anticlinal de dirección 
ONO-ESE. 

Los materiales que afloran en el área de estudio 
de más antiguo a más moderno son (Lámina VII): 

El Paleozoico aflora únicamente en las proximi
dades de Pavías, constituyendo una banda dis
continua de 1 a 3 km de anchura y 17 km de lon
gitud, de dirección aNO-ESE. Litológicamente 
la serie es monótona, compuesta por pizarras y 
cuarcitas. sin que de momento se tengan datos 
sobre su edad. 
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El Triásico aparece en facies germánica y consti
tuye gran parte del sustrato de la sierra. El Bune
sandstein, bien representado en toda la sierra, 
alcanza su máximo desarrollo en el antidinodo 
del Espadán. Litológicamente se distinguen tres 
tramos claramente direfenciados: arcillas (argili
tas) muy compactadas; areniscas ortocuarcíticas 
muy compactas y arcillas (argilitas) muy com
pactas arenolimosas. El Muschelkalk supraya
cente al Buntsandstein, también adquiere un 
gran desarrollo en roda la Sierra. Está formado 
por dolomias, margas, arcillas y calizas. El Keu
per esrá consri tuído por margas y arcillas de colo
res abigarrados, con yesos grises y cuarzos autigé
nicos. Los afloramientos son de escasa extensión y 
poca potencia, salvo en la cercanías de Segorbe y 
en la zona de Ayódar, donde presentan su facies 
típica. 

Con respecto al Jurásico, éste aflora a ambos 
lados de la Sierra de Espadán, siendo mayor la 
extensión y el espesor de la serie en el flanco occi
dental (Segorbe-Gaibiel). La licología de este 
período es fundamentalmente carbonatada y está 
compuesta por: carniolas y dolomías; calizas y 
calizas margosas y arenosas. 

El Cretácico aflora exclusivamente en la parte 
NE de la Sierra. Lirológicamence se pueden dife
renciar dos conjuncas que se suceden tras una 
rápida transición: uno basal, de carácter dentríti
ca (areniscas y arcillas) y Otro superior, carbona
tado (calizas). 

El Terciario es un período con una sedimentación 
exclusivamente continental, en el que se han 
diferenciado dos tramos: uno inferior. constituí
do por conglomerados poligénicos, en el que las 
areniscas y las arcillas son poco abundames y uno 
superior, de características detríticas y con 
importances cambios laterales de facies, deposi
tado en un ambiente fluvial que presenta facies 
de paleocanales formada por conglomerados y 
areniscas, y una facies de llanura fluvial con una 
baja proporción de conglomerados y una alta 
proporción de areniscas, arcillas y calizas. 

Respecto al Cuaternario, se distinguen en la Sie
rra de Espadán, sedimentos pertenecientes al 
Pleisroceno y al Holoceno. Las formaciones del 
Pleistoceno son: mantos aluviales encostrados 
(conglomerados), depósitos de pie de monte 

(arcillas y cantos) y depósiros de fondo de rambla 
constituídos por cancos suelros. 

1.2.2. Climatología. 

Los facrores que influyen en la climatología del 
Mediterráneo occidental son principalmente de 
tres tipos; astronómicos, vinculados a la posición 
zonal y de radiación solar, atmosféricos y geográ
ficos, ésros últimos son los que individualizan y 
confieren personalidad a la climatologia medite
rránea (QUEREDA, 1985). Seguidamente enume
raremos las características esenciales de cada 
grupo de factores climáticos. 

Respecto a los factores geográficos diremos que 
la provincia de Castellón, situada en el limite de 
la cubeta occjdencal del Mediterráneo, presenta, 
de modo permanente o estacional, dos elementos 
propicíos a la desestabilización atmosférica. El 
primero, de carácter permanente, es un muro 
orográfico, cosntituido por las sierras de Espa
dán, Penyagolosa yAces (700-1.800 m) que se 
alzan a menos de 30 km de la costa. El descenso 
gradual desde las altas tierras del interior hasta 
las cosras es causa de una gran regularidad de 
gradientes rérmicos y pluviométricos, con la 
única alteración impuesta por un rasgo original 
de la orografía mediterránea. Este rasgo se debe a 
la existencia de cubetas topográficas y pequeñas 
depresiones cerradas eorre los contrafuertes pre y 
litorales cuya configuración extrae, de la situa
ción atmosférica general, porciones de masa aérea 
a las que dota de caracteres térmicos, higrométri
cos y dinámicos especiales, las denominadas 
inversiones térmicas, donde las temperaturas 
mínimas se dan en el fondo de las cubetas, y las 
máximas se dan en las cimas (QUEREDA, 1985). 
El segundo, de carácter estacional, es el contraste 
térmico mar-tierra, que se produce porque el 
mar, debido a su gran calor específico, su convec
tividad y facilidad de evaporación, funciona a 
modo de termostato climático. Este efecto se 
acentúa en el caso del Mediterráneo y su repercu
sión en las tierras próximas altera sensiblemente 
los elementos del clima. La linea costera repre
senta una fuerte discontinuidad térmica en todas 
las épocas del año. Es suficiente a este respecto 
comparar la temperatura media anual de Caste
llón, 17.0 oC, con la media marítima en sus 
inmediaciones, a 2.5 km de la cosca, 19.0 oC. 
Este concraste es mucho más acusado en invier
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no. De este modo se eslece un fuerte gradiente 
horizontal de tempetatuta (QUEREDA, 1985). 

Los factores atmosféricos se caracterizan, frente a 
los geográficos, por su gran variabilidad temporal, 
siendo fundamentalmente: la presión, las masas de 
aire y los frentes. La presión sigue un ciclo anual 
con un máximo en enero debido al puente de altas 
presiones de aire polar o ártico que une el antici
clón continental con el de las Azores y un mínimo 
de abril, debido a la dominancia del aire tropical. 
En los meses de verano hay un ligero aumento de 
la presión atmosférica pero es durante el otoño, a 
medida que el aire frío avanza de nuevo hacia el sur 
empujando al aire cálido, cuando se altera otra vez 
la estabilidad atmosférica (QUEREDA, 1985). Las 
masas de aire que juegan un papel importante en 
el desarrollo del tiempo en la provincia de Caste
llón son las sjguiemes: el aire polar marítimo; ori
ginario del Atlántico norte, templado y húmedo, 
es frecuente durante el otoño y el invierno y suele 
provocar una presión atmosférica superior a la nor
mal, temperaturas benignas y alta hwnedad relati
va. El aire subtropical marítimo; procede del anti
ciclón de las Azores, cálido y húmedo a su llegada, 
las temperaturas son elevadas y la humedad más 
acusada. La masa de aire Mediterráneo; es cual
quier masa de aire que se ponga en contacto con el 
Mediterráneo; normalmente es el aire polar, que 
después de alimentar el sector frío de una perrur
bación frontal, queda estancado y aislado del exte
rior por las altas paredes de nuestra cubeta; es 
entonces cuando el fondo le va transmitiendo calor 
y humedad, que, difundidos, van homogeneizando 
la masa (QUEREDA, 1985). Respecto a los frentes 
diremos que debido al aire polar el otoño es la esta
ción del año más propicia a la formación de pertur
baciones. En cambio, la actividad primaveral es 
mucho menos marcada, ya que su aireación proce
de generalmente de flujos del SW. Estos no com
porran variaciones físicas tan brutales como los flu
jos del N Yen consecuencia los efectos termodiná
micos no son tan acusados (QUEREDA, 1985). 

De los factores astronómicos el más importante 
es la radiación solar. Dado que todas las estructu
ras atmosféricas parecen seguir las migraciones 
solares de latitud, no es erróneo suponer que los 
ciclos climáticos puedan modularse sobre la acti
vidad energética solar (QUEREDA, 1985). Existe 
una notable similitud entre la evolución pluvio

métrica y la solar de los observatorios de Alican
te, Caste116n y Valencia (QUEREDA, 1985). 

Según la clasificación de Thornthwaite, en la Sie
rra de Espadán se encuentran dos tipos de clima: 
subhúmedo y seco subhúmedo. Según la clasifi
cación de Papadakis, enconrraríamos tres tipos 
de clima: mediterráneo templado, mediterráneo 
continental templado fresco y mediterráneo con
tinental remplado cálido (SANCHO, 1982). 
Basándonos en datos de precipicación del período 
comprendido entre los años 1941-70, obtendrÍa
mos para la Sierra de Espadán unos valores de 
precipitación media anual de 600-700 mm para 
el centro de la Sierra, y de 550-600 mm para los 
valles de Palancia y del Mijares. Durante la esta
ción estival tenemos un mes de aridez en el cen
tro de la Sierra, con eje ONO-ESE, y dos meses 
de aridez en los dos valles circundantes (SANCHO, 
1982). 

1.2.3. Vegeración 

Alrededor del mar Mediterráneo, entre los parale
los 30 y 45°, entre el Africa Septentrional, el 
Oriente Medio y la Europa meridional, se extien
de la zona de bosques esclerófilos subtropicales 
que constituyen la región mediterránea. Se reata 
de un área compacta y del todo ligada a las condi
ciones del clima mediterráneo, netamente zonal 
(FOLCH er al., 1984). La Comunidad Valenciana, y 
por tanto, la provincia de Casrellón, se encuentran 
inmersas dentro de la región mediterránea. 

El alcornoque es el eje de la vegetación de la Sie
rra de Espadán, donde dominan los terrenos silí
ceas con clima moderado y relativamente lluvio
so, el alcornocal (Quercetrlm iliris galloprovinriale 
sllberetomm) presenta un conjunto de especies 
muy parecidas al encinar litoral típico. El alcor
noque (QuercllS suber) es una especie muy próxima 
a la encina, de la cual se distingue claramente, 
por el tronco, revestido de una gruesa capa pco
tectora, el conocido corcho, capaz de regenerarse 
después de haber sido pelado (FOLCH er al., 
1984). Alternándose con el alcornoque aparece el 
pjnastro (Pinm pil1aster), que aunque suele con
formarse con los peores lugares, coloniza los cla
tos donde la intensidad de los incendios, o su 
repetición, provocan una debilitación considera
ble del poder regenerador del alcornoque (Hoyo 
& ÜRTA, 1993). 
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TABLAr
 

DATOS HIDROLOGICOS DE LOS cAVCES DE LA SIERRA DE ESPADAN 

Barranco, do o rambla Altitud origen Altitud base Altitud media Longicud [Otal 
(m) (m) (m) (km) 

Bco. Sta. Cristina 280 230 255 2 
Bco. Matilde 400 320 360 0,7 
Bco. El Arquet 520 212 366 2,8 
Bco. La Caridad 530 500 515 1,0 
Bco. El Zuro 600 500 550 2,7 
Bco. Monte CastrO 400 360 380 1,9 
Bco. Castro piscina 300 290 295 0,9 
Río Veo 380 ¡jO 365 1,[ 
Bco. La Calzada 640 540 590 1,2 
Bco. San Pedro Mártir 470 410 440 0,9 
Bco. La Chelva 410 380 395 1,2 
RÍo Chico 390 300 345 2,2 
Rbla. de Gaibiel 530 420 475 3,9 
Bco. Mosquera 560 380 470 2,8 
Rbla. de Ayódar 500 360 430 4,9 

Los materiales triásicos de la Sierra de Espadán 
hacen que ésra sea una especie de isla biogeográfi
ca en el amplio mundo calcáreo valenciano. Por lo 
tanto son frecuentes las plantas criptógamas 
estrictamente silicícolas, sobre todo líquenes y 
briófitos, que faltan en el resto de tierras valencia
nas. la confluencia de suelos permeables con pH 
bajo y la fuerte hwnedad ambiental favorecen una 
privilegiada representación de pteridófitos: el 
helecho macho (Dryopteris Jilix-mas), Polystichum 
setiferum, Thelipteris palustris, y, especialmente, 
CheilantheJ hispaniea. En el apartado de las faneró
gamas cabe destacar la presencia de endemismos 
prácticamente específicos de esta sierra, como 
son: Centaurea paui, Dianthus mllltiaffinis y 
Minuartia valentina. En la Sierra hay lugares con 
materiales calcáreos, sobre todo en la parte orien
tal. Los lugares del alcornoque y el pinastro son 
ocupados por la carrasca (Querens i/ex) y el pino 
blanco (PintlJ halepensis). El paisaje parece más 
arido y los diferemes tipos de vegetación son más 
bajos y con menos biomasa. Pero en este mundo 
calcáreo de la Sierra de Espadán tampoco faltan 
los endemismos como Centanrea saguntina o Leuco
jum valentinttm (Hoyo & ORTA, 1993). 

En los barrancos, ramblas, pequeños ríos y fuentes 
de la Comunidad Valenciana encontramos una 
vegetación típica asociada, como son los hidr6fi
coso Las poblaciones de lenrejas de agua (Lemna 
minar, L. gibba) son comunes en las aguas quietas y 
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estancadas. En muchas ocasiones los cursos de 
agua se convierten en una especie de prados verdes 
donde apenas se puede ver el agua, son las comu
nidades vegetales conocidas como Potamogetonion 
formadas por varias especies de potamogeron y de 
ranúnculos. Ligados a los cursos de agua, pero 
menos que los anteriores, encontramos las comu
nidades de helófitos, como son los cañizales 
(Pbrag;nition australis, Typha angllStifolia, etc). Más 
lejos del agua, pero todavía bajo su influencia 
encontramos a las junqueras (Molinio-HoloJehoe~ 

nion). La vegetaci6n forestal de ribera más típica la 
constituyen las choperas (Vineo-Populetum albae). 
En los cursos de agua más intermitentes de la 
Comunidad Valenciana encontramos un matorral 
típico como es la adelfa, que constituye una comu
nidad demonimada (Rubo-Nerietum oIeandrl) cons
tituida básicamente por la adelfa (Nerinm oleant1er) 
(FOLCH et al., 1984). 

1.2.4. Hidrología. 

El páisaje fluvial de una cuenca puede inter
pretarse como el resultado de la acción de los 
procesos fluviales sobre los materiales que la 
configuran (rocas, suelos y sedimentos) en el 
tiempo (LÓPEZ-BERMÚDEZ et al., 1988). 

En la Sierra de Espadán se pueden distinguir 
quince pequeños cauces (entre barrancos, ram
blas y pequeños ríos) (Figura 1) con curso perma
nente de agua de los cuales se dan los datos refe
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TABLAIJ 

DATOS GEOGRAFICOS DE LAS ESTACIONES DE MUESTREO 

Río, Rambla, 
Bmana> 

(ESTACIONES) 

Abrevia· 

"'"" 
LOCALiDAD 

DIST. 
ORIGEN 

(m) 

COQRD. 

U.T.M. 
LATITUDCNJ 

LONGIGUD 
(WJ 

ALT. 
(m) 

Sama Cristina (1) Cris Mana O 30SYK329184 39°.52'59",6 0°16'40",7 280 
Marilde (2) M" Eslicla O 30SYK305175 39°52'33",4 00 18'17".3 400 
El Arquee (3) fuq Alfondeguilla 900 30SYK344147 39°50'581',1 0°15'37 11 ,7 260 
la Caridad (4) ea. Ahín 100 30SYK271197 39°53'51",4 0 0 20'37",7 520 
El Zuro (S) Zm Ptes. de Ay6dar 1800 30TYK195333 40°01'17",8 0°25'31" ,7 520 
Monte Castro (6) MC Sueras O 30SYK25D246 39°56'20",2 0°21'59".9 400 
CastrO piscina (7) Cp Sueras O 30SYK273260 39°57'10",6 0°20'16",7 300 
Río Veo (S) V,a Alcudia de Veo lIDO 30SYK277235 39°55'47",8 0°20'10".7 350 
La Calud. (9) Cal Algimia de A. 200 30SYK224214 39°54'46" ,6 0°18'31 11 ,7 600 
San Pedro Mártir (lO) PM Alcudia de Veo O 30SYK261221 39°55'10",6 0°21'17".9 470 
La Chelva (l1) Ch, Alcudia de Veo O 30SYK265217 39°54'54",4 0°20'58",7 410 

Río Chico (12) Chi ValldeA. 900 30SYK160179 39°52'59",8 0°28'32",3 370 
Rhla. de Gaibiel (13) Go; Gaibiel 1900 30SYKI40224 39°55'30",4 0°29'46",1 490 
Mosquera (14) Mo Azuéhar O 30SYK245173 39°52'28",6 0°22'00",5 560 
Rhla. de Ay6dar (15) Ayo Ay6dar 4900 30SYK244309 39°59'501' ,8 0°22'16",7 360 
M. Castro Om (16) Om Sueras O 30SYK250246 39°56'20" ,2 0°21 '59",9 400 
M. Castro 20m (7) 20m Suecas 20 30SYK250246 39°56'20",2 0°21'59".9 400 
M. Castro 50m (18) 50m Sueras 50 30SYK250246 39°56'20",2 0°21 '59",9 400 
M. Castro 10Om(l9) 100m Suecas 100 30SYK250246 39°56'20",2 0°21'59",9 400 
M. CastrO 200m (20) 200m Sueras 200 30SYK251246 39°56'26",8 0°21 153",3 400 
M. Castro 400m (21) 400m Suecas 400 30SYK253247 39°56'30",4 0°21 144",9 390 
M. Castro 650m (22) 650m Suecas 650 30SYK2)624B 39°56'35",2 0°21 '32",3 390 
M. Castro 1000m (23) 1000m Suecas 1000 30SYK259248 39°'6'33",4 0°21 '22",1 380 

rentes a altitud en el origen, altitud en la base, 
altitud media y longitud total en la Tabla 1. 

Los barrancos de Mosquera y El Arquet son inde
pendientes; el barranco El Zuro y la rambla de 

.,I Ayódar tienen sus cauces conectados aunque las , 
aguas no se encuentran en contacto; los mismo 
ocurre con el barranco La Calzada y el río Chico; 
así como con los barrancos de Monte Castro, Cas
tro piscina, San Pedro Mártir, la Chelva y el río 
Veo; los de La Caridad, Sta. Cristina y Matilde 
rambién están conectados aunque no lo están sus 
aguas. La rambla de Gaibiel es independiente y 
vierte sus aguas al embalse del regajo, el río 
Chico desemboca en el río Palancia. 

2. MATERIAL Y METOOOS 

2.1.	 Ubicación de las estaciones de 
muestreo 

Por tratarse de un estudio de carácter general, 
la ubicación de las estaciones de muestreo se 

ha realizado intentando cubrir la totalidad de 
los pequeños ríos que conforman la red hidro
gráfica de la Sierra de Espadán, descrita en el 
apartado anterior. En la Figura 1 se muestra la 
localización de las estaciones de muestreo y en 
la Tabla II los correspondientes daros geográfi
cos. 

En primer lugar se realizó un estudio teórico 
sobre los mapas del Servicio Carrográfico del 
Ejército n° 640 y 615, de la serie L, correspon
diente a las hojas de Segorbe y Alcora, a escala 
1:50.000 de ptoyección U.T.M. Paniendo del 
hecho de que durante el año 1995 atravesamos 
un período de escasez de lluvias, el princjpal cri
terio de elección de las estaciones de muestreo 
fue el de permanencia anual de agua en el cauce; 
otros criterios que se tomaron en cuenta fueron 
los siguientes: existencia de medios lótico y lén
tico en cada estación, represematividad ecológica 
de cada pumo, características geológicas relevan
tes y accesibilidad. 
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De las 23 estaciones muestradas, 7 correspondie
ron a los nacimientos de varios cauces, que son 
los barrancos de Sra. Cristina, Monte Castro, 
Castro piscina, San Pedro Mártir, La Chelva y 
Mosquera. En el barranco de La Calzada, el de La 
Caridad y la rambla de Gaibiel, el punro de 
muestreo se situó enrre los primeros SO a 100 m 
de recorrido. El río Chico se muestre6 a los 500 
ro de recorrido. El barranco del Arquet y el río 
Veo se muestrearon entre los 900 y 1000 ID de 
recorrido. En el barranco del Zuro se fijó la esta
ción a 1800 m del nacimiento y en la rambla de 
Ayódar, el cauce más largo de todos, la estación 
de muestreo se situó a 5100 m del nacimiento. 
El barranco de Mont Castro fue objeto de un 
muestreo intensivo, el cual se realízó durante el 
primer kilómetro de recorrido; en este cauce 
situamos ocho estaciones de muestreo en las 
siguientes distancias del nacimiento: Om, 20 m, 
50 m, 100 m, 200 m, 400 m, 650 m y 1.000 m. 

2.2. Trabajo de campo 

El trabajo de campo se llevó a cabo en dos cam
pañas de muestreo distintas Otoño/invierno y pri
mavera/verano. Se dividió en tres aparrados: 
observación y medición de los parámetros 
medioambientales y físico-químicos de cada 
punto de muestreo, toma de muestras de agua y 
toma de muestras biológicas. 

2. 2.1. Parámelros medioambientales y físico-químicos 

Para cada punto de muestreo se rellenaba una 
ficha en la que se anotaban los datos correspon
dientes a cada estación: nombre del cauce, locali
dad, altitud, anchura y profundidad. Además se 
intentó realizar una estimación de la velocidad de 
la corriente en cuatro categorías así como una esti
mación de la composición del sustraro. Se toma
ron datos s.obre el uso de entorno. Si se detectaba 
eutrofización en las aguas anotábamos en qué 
grado y cuál era su posible origen. También se 
tomaba nota de la presencia de cualquier tipo de 
vertido. Si se detectaban alteraciones en los már
genes, lo anotamos como dato de interés para 
conocer el grado de alteración del cauce causado 
artificialmente. Por último se tomaba nma de la 
abundancia aparente de peces, para conocer la 
riqueza piscícola en el cauce. 

En el campo medimos siete parámetros físico-quí
micos: temperatura del agua y del aire, oxígeno 

disuelto, pH, conductividad, alcalinidad y redox, 
siguiendo la metodología descrita por PUJANTE 
(1993) YMARTIN-LÓPEZel al., (1995). 

2.2.2. Toma de muestras de agua 

La toma de muestras debe hacerse de forma siste
mática, siguiendo una metodología preestablecida 
que permita la comparación de los resultados pro
cedentes de las distintas muestras. En nuestro caso 
hemos seguido la medotOlogía propuesta por 
GARCfA DE JALÓN & GONzALEZ DEL TANAGO 

(1986) y SCHWOERBEL (1975). 

2.2.3. Toma de mllestras biológicas 

El grupo de los macroinvertebrados comprende a 
los animales que en sus últimos estados larvarios 
alcanzan un tamaño igualo superior a 3 mm, 
Insecta (Plecoptera, Efemeroptera, Trichoptera, 
Coleoptera, Hereroptera, Diptera), Crustacea 
(Amphipoda, I,apoda, Decapoda), Mallusca (Gas
tcopoda, Bivalvia), Hirudinea, Oligochaeta y Tur
bellaria (Tricladida). 

Siguiendo la metodología empleada por PUJANTE 
(1993) y MARTINEZ-LoPEZ el al. (1995), para cap
turar los macroinvecrebrados en cada una de las 
estaciones se trazó un transecto de muestreo de 
aproximadamente 10m de largo y todo lo ancho 
de La coereinte; en ese transecto se diferenció un 
tramo léntico (aguas lentas y de remanso) y uno 
lótico (aguas rápidas). Se llevó a cabo un muestreo 
cualitativo (pinzas y cedazo) y otro cuantitativo 
(red). Como norma general, se realizó el muestreo 
en sentido aguas arriba (contra corriente) lo cual 
asegura que los organismos no aparezcan en luga
res a los que no penenecen (SCHWOERBEl, 1975). 

2.3. Trabajo de laboratorio 

El trabajo de laboratorio realizado puede dividirse 
en dos aparrados distintos: la realización de los aná
lisis químicos de las aguas y la separación, determi
nación y conteo de las muestras biológkas. 

2.3.1. Análisis químicos de las agItas 

Una vez en el laboratorio las muestras de agua se 
mantuvieron en la nevera hasta la realización de los 
análisis, intentando no sobrepasar las 72 horas des
pués de su recolección como recomienda RODIER 

(981). Fueron nueve los parámetros químicos 
medidos en ellaboracorio: dureza. rotal y de carbo
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TABLA III 

PARAMETROS MEDIOAMBIENTALES DE LAS ESTACIONES MUESTREADAS 

EstaCión Aocbura Profundidad Velocidad Composici6n del Uso del Grado de Alteraciones Actividad
 
media sustrato encomo eurrofizaci6n mirgenes piscíooIa
 .,Cris 220 24 :>25-50 P(3J,», G{4S), A(lS), 1.(2,» M,S,H r,el,Ab,en A
 
102,5 11,5 ;:.]0·25 P(30), G{4J,S), A(20),1.(2,SI No N
"', .0 ., 

Mq 137,5 2S >25·50 P(55), G(32,S), A(lO), l.(Z,S) .0 N No M
 
Cu !75 27,5 >25·50 P(4S), G{3J,SI, A(lSI,1.(2,SI .0 N No M
 
z., 12S 18 >10-25 P(32/», G(47,S), A(5), L(1S) 00 N T,CI, Ab,Cfl O
 
MC 400 19,5 >10·25 P(3S). G(42,Sl, A(IO), 1(2,5) 00 N T,CI, Ab,en N
 
Cp 157,5 26,S >0-10 '(40), G{S2,SI, A(2,51, I.(SI M,S,H N r,el,Ah,Cn M
 
V~ 225 >10-25 '(401, G{4SI, A(IOI, ~SI '0 N T,C!, Ab,Cn N
 
c.I (00 " 15 >25-50 P(SO), G(40), A(lO), L(O) 00 N T,CI, Ah,Cn M
 
PM !75 20,5 >10-25 P(401, G{lOl, A(51, 1(SI M,5,H N T,CI, Ab,Cn M
 
Ch, 67,5 13,5 >25-50 P(12,51, G{SSI, AO,SI,I.(S) 00 N No A
 
ehi 2S0 16 >50-100 '(451, G{4SI, A(SI, 1(SI M~,H N T,CI, Ab,Cn N
 
<ni OS 10 >10-25 P(22,5), G<m, AOO), L(11,5) M,5,H O, T,el,Ab,Cn N
 
Mo .S 10 >10-25 P(30), G(SO), A(lO), l(10) .0 N No N
.,Ayo lOO 19,5 >25-50 peSO), G(30), A(O), L(20) M,5,H T,Cl,Ab,Cn N
 
Om 400 19 >tO-25 P(35), G(42,5), A(IO), U2,S) .0 N No N
 
20m 175 10 >25·50 P(25), G(50), A(2S), UO) .0 N No N
 
50m 237,S 27,S >25·')0 P(20), G(2I,5), A(SO), U8,5) N No N
'0
 
lOOm 187,5 17 >10·2S P(4'j), G(30), A(l7.S), L(t2,S) .0 N No N
 
200m 200 20 >2';·SO P(45), G(37,5), A(tO), 1(7,5) .0 N No N
 
400m 2S0 27,5 >2';·SO P(35), GUO), A(22,5), l(I2,S) .0 N No N
 
6';Om 17S t7,5 >25-S0 P(37,5J, G(45), A(I2,5), L(S) .0 N No N
.0lOOOm 250 22.5 >2S-50 P(35), G(2,;), A(ZO), L(20) N No N 

Anchura media: cm.
 
Profundidad media: cm.
 
Velocidad de la corriente: cmis.
 
Composición del sustrato: % P (piedras), G (gravas), A (arenas), L (limos).
 
Uso del enromo: Bo ( bosque), M (mame bajo), S (cultivo secano), H (culrivo regadío).
 
Grado de eU[rofización: N (nulo), Ha (bajo).
 
Alteraciones en los márgenes: No (ninguna), T (talas), el (aclareos), Ab (abancalamienros), en (canalización).
 
Actividad piscícola: A (alta), M (media), B (baja), N (nula).
 

natos, doruros, calcio, nitritos, nitratos, amonio, numerosas claves de determinación, estudios 
fosfaros y sulfatos. Escos parámetros se midieron monográficos y listas faunísticas (PUJANTE, 1993). 
siguiendo la merodología descrita por PUJANTE 
(1993), MARTINEz-LóPEz el al, (1995) y TAPIA 2.4. Inclice biótico. 
(1996). Se ha utilizado el índice biórico BMWP modifi

cado por Alba Tercedor y Sánchez Ortega. Las2.3.2. Separación y detenninodón de las muestras 
siglas del índice BMWP significan: Biologicalbiológicas 
Monitoring Working Party seore system. Ha sido 

Una vez en ellaboracorio se procedía a separar y desarrollado en Inglaterra por el NATIONAL 
después determinar y contar las muestras biológi WATER COUNCIL (1981). Este sistema ha sido uti 
cas, de acuerdo con el método propuesco por lizado en España (ALBA TERCEDOR & JIMÉNEZ 
PUJANTE (993). Cuando las muestras estaban MILLÁN, 1987), modificándolo ligeramente para 
separadas procedíamos a determinar los ejempla induJr más familias y algunos cambios en la pun
res capturados y a contarlos. La determinación de tuación, pasando a denominarlo índice BMWP I

. 

los macroinvertebrados se llevó a cabo mediante la Posteriormente PUJANTE (1993) añade más fami
utilización de un estereoscopio (Nikon modo lias a las que les asigna la puntuación correspon
SMZ-l); un estereoscopio con cámara clara (leica diente. Fueron ALBA TERCEDOR & SANCHEZ 
modo Wild M8), un estereomicroscopio con cáma ORTEGA (988) quienes realizaron un estudio 
ra clara (Olympus modo BH-2) y la utilización de comparativo entre diversos índices y enconraron 
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TABLA IV 

VALORES OBTENIDOS DE LOS P ARAMETROS FISICO-QUIMICOS ESTUDIADOS PARA CADA CAMPAÑA 

r~. '1' ... O, pH Rol", C,,,d. Al<. rn: OC e. CI N" NO, NH, SO, P 
CrisOII 13,( 16,5 9,1 7,51 914,90 256,2 637,24 192,24 )) 16 0,016 7,00 0,081 97,24 O 
cn.P/V' 22,~ 16,4 7,8 7,83 -35 724,36 2989 902,16 249,20 127 23 0,039 14,11 O IL9,41 0,50 
,",Ofl 11,8 13,2 8,3 7,75 412,78 (89,1 279,24 113,92 14 14 O 1,58 0,U95 R,56 O 
MarPIV 19,8 16,8 5,3 8,16 43 349,38 201,3 490,46 147,74 40 10 0,006 0,78 0,006 9,21 O 

"""Ofl 10,3 9,0 10,6 8,51 573,77 243,8 429,60 199,36 40 14 0,004 2,08 0,034 1O,6l O 

"""PN 28,6 20 10,5 8,62 -71 360,00 280,4 436,76 190,46 50 15 O,0U9 O 0,012 7,37 O 
c..Ofl 8,1 13,5 7,6 8,52 634,30 256 486,88 210,04 54 8 0,00\ 0,66 0,005 50,68 O 
c..PN 15,7 15,S 7,S 8,43 -59 176,92 328,4 569,22 224,28 70 9 0,027 O O 57,93 O 
z..Ofl 8,1 3,9 10,4 8,68 1011,71 301,75 909,32 270,56 88 12 0,037 0,93 0,074 216,86 O 
z..PN 18,4 11,2 5,7 8,51 -ó4 1102,21 365 1066,84 216,66 102 14 0,071 0,85 O 309,70 O 
MCOII 12 17,8 6,1 7,77 838,95 262,3 694,52 245,64 80 14 0,047 2,28 0,029 103,22 0,50 
MCPN 19~ 18,2 6,7 8,26 40 830,23 304,8 830,56 249,20 103 15 0,026 1,U9 O 126,03 O 
CpOfl 10 18,8 6,2 7,60 1064,99 274,5 9l0~0 245,64 102 16 O,OB 1,19 0,008 183,22 O 
CpPIV 23,9 19,\ 7,7 7,81 -34 1021,1l 298,9 106ó,84 261,66 l2l 14 0,036 2,26 O,OL9 238,69 O 
VeoOfl 6,5 15 7,4 8,12 897,28 329,4 744,64 249,20 92 14 0,055 4,95 omO 92,7\ O 
VeoPIV 22,6 19,2 1l,3 8,26 -58 752,02 ]47,\ 744,64 286,58 S3 15 0,036 4,64 0,024 91,75 O 
c.¡Ofl 12,5 13,5 7,8 8,75 -73 867,50 289,55 791,18 249,20 100 6 0,059 5,90 0,032 131,23 O 
c.J PN 18,3 15,3 8,8 8,57 .(,9 1086,98 328ft 852,04 245,64 94 10 O 0,93 0,037 100,49 O 
PMOfl 14,\ 17,3 5,3 1~1 -28 1008,67 247,05 89~,00 197,58 112 12 0,063 O 0,129 218,98 O 
PMPN 22,7 17,2 5,9 7,92 -33 1200,38 268,4 912,90 220,72 124 16 O 4,59 0,059 212,04 O 
Q¡eOfl 12 15,4 7,8 8,35 ·55 817,32 262,1 708,84 202,92 88 5 0,055 O O,BO 87,49 O 
C¡"PN 25,S L5,4 8,2 8,33 -55 990,19 286,5 794,76 213,60 96 8 O 2,56 0,045 14\,10 O 
ChiOII 11,2 14,7 8,4 8,42 -5) 1036,9\ 280,4 945,12 224,28 158 24 0,039 8,33 O 218,31 O 
Q¡iPIV 19,8 19 8,3 8,42 -59 1300,23 322,9 948,70 238,52 138 25 O 8,85 0,021 247,92 O 
Ga.i Ofl 14,4 7,5 10,8 8,69 -71 1140,43 295,65 1031,04 213,60 174 18 0,037 4,94 0,048 293,23 0,50 
G1iPN 15,7 15,4 8,8 8,67 .(,7 1326,62 262,1 923,64 202,92 115 22 O 41,20 0,029 200,55 O 
MoOfl L5,4 14,1 7,7 7,64 -19 297,59 183 300,72 103,24 30 20 0,010 O 0,047 11,17 0,50 
""PN 19,3 '5 8,1 8,16 ·57 25\,55 176,9 279,24 128,L6 38 16 0,005 O O 7,L4 0,50 
AyoOn 21 lL,3 9,3 8,73 O)) 1170,86 256 1066,84 204,70 128 14 0,054 1,19 0,065 67,39 O 
AyoPN 21,3 18,6 9,0 8,73 O)) 1294,35 30t,15 1217,20 231,40 160 18 O,OB 0,53 0.038 460,91 O 
OmOfl 9,5 14,5 10,9 8,17 .(,5 678,25 286,7 873,52 245,64 102 22 0,027 O 0,057 )),93 O 
OmPIV 2[,8 18,3 7,0 1,96 43 664,96 295,85 923,64 218,94 76 18 0,035 6,39 0,014 102,25 O 

lOOOmOfl 9,2 8 11,2 8,73 ·97 693,94 286,5 716,00 227,84 94 22 0,041 2,27 O 76,16 O 
1000 mPIV 26,3 18,5 7,0 8,47 -66 627,2L 301,75 708,84 2L8,94 70 20 0,162 7,25 0,060 101,92 O 

'Par.: Temperaruradel aire (oC). 
T"' ag.: Temperatura del agua (oC). 
02: Oxígeno disuelto (mg/l).
 
pH: (unidades de pH).
 
RedOl{; (mV).
 
Cond.: Conductividad a 20°C (~{cm).
 

Ale.: Alcalinidad (mgl1).
 
DT: Dureza Total (rng/l COF,z).
 
DC: Dureza debida a Gubonat<ls (rngl1).
 
Ca: Cakio (rngll).
 
el: Cloruros (mgl1).
 
N02: Nitritos (rng/l).
 
N03: Nitratos (rngll).
 
NH,¡: Amonio (mgll).
 
S04: Sulfatos (rng/l).
 
P: Fosfatos (mgll). 
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que los valores del BMWP' están ¡ntimamente 
relacionados con los del EBI (Extended Biotic 
Index), acOtando dichos valores en cinco clases de 
calidad (I-V). Una vez calculado el índice el valor 
obtenido se divide entre el número de taxones 
hallado para conseguir una aproximación más 
real. El cociente obtenido se divide entre el 
número de taxones hallado para conseguü una 
aproximación más real. El cociente obtenido se 
denomina ((Average Score per Taxon» (ASPT) y 
al calcular el BMWP' se denomina ASPT'. 

3. RESULTADOS 

3.1.	 Resultados de los parámetros medioam
bientales 

En la Tabla In se muestran los datos obtenidos 
referentes a las caracterfsticas ambientales estudia
das. 

Las dimensiones de los cauces estudiados van 
desde los 67,5 cm de anchura de la estación 
Che hasta los 400 cm de la estación MC y una 
profundidad que oscila entre los 10 cm de las 
estaciones Gai, Mo y el punco 20 m del mues
treo intensivo y los 27,5 cm de la estación Car 
y los puntos 50 y 400 m del muestreo intensi
vo. Podemos dar una anchura media para los 
cauces de la Sierra de Espadán de 194,8 cm y 
una profundida media de 18,8 cm. Las reduci
das dimensiones de estos reótopos se deben al 
carácter montañoso del terreno por el que dis
curren, esto hace que fluyan la mayoría de 
veces encajonados por valles de difícil acceso. 
En 12 estaciones la velocidad de la corriente 
fue> 10-25 cm/s, en una fue >0-10cm/s y tam
bién en una sola fue> 50-100 cm/s. El hecho de 
que domine el tipo de alta velocidad se debe a 
la considerable pendiente de los valles por los 
que discurren. En todos los cauces estudiados 
excepto en uno, está mejor representada la frac
ción grande del sustrato formada por piedras, 
gravas y arenas que la fracción más pequeña 
formada por limos. Las arcillas no se han detec
tado de manera apreciable en ninguno de los 
cauces estudiados. Esto pensamos que se debe a 
la nacuraleza del terreno que atraviesean y a su 
carácter torrencial. Los tamaños gruesos del 
sedimenco tienen menor movilidad que los 
finos, que son rransporcados como carga sus
pendida (RUlz et al., 1994). 

3.2.	 Resultados de los parámetros 
físico-químicos 

Los resultados físico-químicos obtenidos en cada 
campaña se muestran en la Tabla IV. 

las aguas de la Siera de Espadán son en general frías 
y están bien oxigenadas. Las concentracJones de 
nitritos, nitratos y amonio son bajas en los cauces 
estudiados ya que se encuentran, la mayoría de 
ellos, en las zonas de montaña, y no reciben aporres 
de estOS nutrientes provenientes de los cultivos. los 
sulfatos alcanzan concentracíones mayores ya que 
los materiales geológicos que forman la Sierra de 
Espadán perrenecen en su mayoría al período Triá
sico y en la litología son abundantes los afloramien
tOS de yesos del Keuper. La Sierra de Espadán es un 
islote silícico denero del amplio mundo calcáreo 
valenciano, no obstanre los afloramientos de mate
riales calcáreos son abundantes lo que se refleja en 
los valores de pH obtenidos que rienden hacia la 
basicidad. Las aguas de Espadán son duras, pero ni 
la dureza de carbonatos ní la dureza total alcanzan 
valores tan elevados como los del resto de aguas de 
la Comunidad. Los valores de alcalinidad hallados 
en el área de estudio se encuentran dentro de los 
límires enconrrados por PRAT et al. (I982), PUJAN
TE (I 993), MARTÍNEZ-LóPEZ etal. (1991) y (1994). 
Los menores valores coínciden can una conduccívi
dad y una mineralización altas. Los valores de dure
za obtenidos en los cauces estudiados fueron mayo
res en la campaña de primavera/verano que en la de 
otoño/invierno, debido al menor caudal de los ríos, 
tal y como sucede en la Cuenca del Duero (GARCÍA 
DE JALÓN & GoNzA1.EZ DEL TANAGO, 1986; AulA 

TERCEDOR & JIMÉNEZ, 1987). EstO cocurrió en 
todas las estaciones excepto en Gal, Mo y la estación 
1000 m del barranco Monte Castro. En los cauces 
del área de estudio los valores de cloruros han osci
lado entre 5 y 25 mgll, encontrándose dentro del 
margen que da CATAlÁN (1981) romo normal. Los 
valores extremos se dieron en las dos campañas en 
los mismos cauces y en ambos casos fueron mayores 
en la campaña de primaverafverano. 

3.3.	 Resultados faunísticos 

En el Anexo mostramos la lista faunístíca de los 
taxones determinados en nuestro estudio. 

En la Tabla V se muestran los daros de frecuencia 
de captura por campañas y total, para aquellos 
taxones más frecuentes del área de estudio. En la 
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TABLA V
 

TAXONES MAS FRECUENTES DEL AREA DE ESTUDIO, FRECUENCIAS DE APARlCION y ESTACIONES EN
 
LAS QUE SEENCONTRARON,PARA EL TOTAL YLAS DOS CAMPAÑAS POR SEPARADO
 

Frecuencia Estaciones 
Total 0/1 PN 

23 23 21 

22 22 19 

" 20 16 

21 19 20 

20 16 12 

20 16 20 

20 20 16 

18 12 17 

18 17 18 

17 16 9 

17 16 15 

17 11 12 

17 10 15 

16 14 7 

16 9 12 

16 14 4 

16 12 13 

16 6 15 

16 14 16 

15 11 13 

15 12 12 

15 14 2 

15 15 6 

14 12 12 

14 10 12 

14 8 10 

14 8 10 

14 12 10 

14 11 10 

Toral 0/1 PN 

1,2,3,4.,1,6,7,89,10,11,12,13, 1),3,4,1,6,7,8,9,10,11,12,13,14 1,2,3,4.1,6,7,89,IO,IU2,B,l4, 
l4,11,16,17,18,19,20,21,22,23 11,16,17,18,19,20,21,22,23 15,16,18,20,21,22,2} 

1",4),6,7,89,10,11,12,13,14 1J,4,5,6,7,8,9,IO,H,12,13,14, 15 1,3,4,M,7,8,9,10,12,11,16,17,18 
I}, 16,17 ,18,19,20,21 ,22,23 16,17,18,19,20,21,22,2, 19,20,21,22,23 
1,2,3,4,'i,6,7,8,9,II,I2,13,14 1.2.3,4,6,8,9,11,12,13,14.1 ',16 l,203,4,'i,6,7,9,13,15,16,17,18,21 
1',16,17,18,19,20,2\ ,22,23 17,18,1'),20,21,22,23 22,23 

Io3,M,7,8,9,IO,L1,12,13,14,1) 1,4,1,6,7,8,9,10,11,12,1',16,17 103,4,6,7,8,910,11,12,14,15,16 
16,17,18,19,20,21,22,23 18,19,20,21,22,23 17,18,19,2'0,21,22)3 

103,4,',6,7,8,9,10,11,12,13.15 1,3,4.,),6,8,12, B,l ,,\6,17,18,19 1,4,',7,8,9,lO,II,11,1',16 
16,17,18,19,20,21,2} 2O,21,2} n 

1,2.3,4,6,7,8,9,10,11,11,14,\6 I,2J,4,6,8,9,10,11,L4,17,18,19 1,203,4,6,7,8,9,10,11,12,14,16,17 
17,16,19,20,21,22,23 20,21,22 IB,19,20,21,22,23 

I,2J,4,1,6,8,9,lO,II,12,14,15 1,203,4,5,6,8,9,10,11,12,14,1',16 1,2,3,4.5,6,8,9,12,14,15,16,17,20 
16,17.18,20,21)2)) 17,18,20,21,22,23 22,23 

1,2,4.,5,6,7,8,9,12,14,15,16,17 1,2,4,8,9,12,14,15,16,18 1,2,4,M,7,8,9,12,14,1',16,17,19 
18,19,20,22,2} 19,23 20,22,23 

103,6,7,8,10,11,12,13,11,16,17 1,6,7,8,IO,II,12,B,15.16,17,18 1,3,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17 
18,19,20,21,22,23 19,20,21,22,2) 18,\9,20,21,22,23 

1,1",4,5,8,9,10,12,13,14,15 1,2",4,1,8,9,12,13,14,15,18,19 1,23,5,9,10,\2,11.1 ) 

18,19,20,21,23 20,21,23 

103..'1,6,7,8,12,13,15,16,17,18 1,3,4,6,7,8,12,1),16,17,IB,19.20 Io3,4,6,7,8,13,15,16,IB,19,20,21 

19,20,21,22,23 21,22,23 22,23 
1,2J,4,1,6,"7,8,9,1O,13,11,16 203,4.1,8,9,13,1 ',20,2Z,23 103,4,',6,7,8,9,10,1 S,16,21 

20,21,22,21 

1,203,4.,6,7,8,9,10,11.13,14,11 1,4,6,7,8,9,10,1),17,20 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,13,14,1),16 

16,17,20,23 "3,),8,10,11,13,14,15,16,17,18 B, 10,11.13,14,1 ),16,17,18,19,20 3.1,8,10,1),17,20 

19,20,21,22,23 21,12)3 

3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,11,16 5.7,9, 10,11, 12,13,1~,20 3,4,6,7,9,10,12,16,15,(9,20,21 

IB,19,20,21 

2';,1,8,9.10,11,12,13,14,16,17 2,3.7,8,9.1 I,12,13,14,(6, 16,20,21 2,10,17,18 

\8,20,21,23 "1,2,3,4,6,8,9,14.16,17,lB, 19 1,4,8.9,11,17,18,19,20,21,22,23 203,6,8,9,14,16,17,18,19,20,21,22 
20,21,22,23 

1,2,~,6,7 ,8,9,10,11,13,14, 1~ 8,10,14,17,20,23 1,!,~,6,7 ,8,9,10,11,13,14,15,17 

17,20,22,23 20,22 
I,4,6,7,B,10,ll, 12,16,17 ,18.19 \ ,4,6,7 ,8,10,11,12,17,18,19.20,21 1,4,6,7,8,10,\1,12,16,11,18,19 

20,21,22,23 22 20,21,22,23 

Ip,7,8,12,13,15,16,17,18,19 1,6,8,13.l~,16.l1, 16.20,21,23 1,6,7,12,15,16,17,18,19,2B,2I)J. 

20,21,22,23 2l 
1,3,4.5,M,IO,1 ~,16.I 7,20,21 1,3,45,6,9,10,17,20,21,22,23 Io3,1,8,9,15,l6,l7.20,2I,22,23 

22,2) 

l,203,4,6,8,1l.i3,16,17,18,19 1,2,3,4.,6,8,11,1 },16,17,18,19,22 3)1 

21,22,23 2l 
4,5,7,9,10,12,13,11,17,18,19,20 4,),7,9,1O,I2,13,IS,17,18,19,20,21 1,7,15,21,22,23 

21,22,23 22,23 

1,2,4,7,12,13,15,17,18,19,20 2,4,12,13, 1~,17,18,19,20,21,22,2) 1,2,4,7,1 S,17, 18,\9,20,21,22,2) 

21,22,23 
,J,6,9,10,lI,12,13,11,16,19,20 4,9,11,12,13,1~,16,19,21,22 4,6,9,1O,11,12,15,19,20,21,22,2l 

21,22,23 

3,4,s,s,9,12,\ 3,1 ~,16,18,19,20 3,4,8,9,12,13,16,21 3,5,8,13,15,18,19,20,21,22 
21,22 

2,3,45,7,8,9,10,14,16.17,(8,20 2,3,4,10,14,16,17,22 203,1,7.8,9,l4,17,IB,20 

22 

2",5,8,10,12,15,17,18.19,20,21 2,3,5,10,12,17.18,19,20,21,22,23 ~,8,1),17 ,\8,19,20,21 ,22,23 

22,23 

2",4,6,9,10,11.14,16,17,IB,19 2J,tG.9,11 ,14, 16,17,18,19 2,9,10,11,14,16.17,18,20,22 

"''' 

Ollronomilbe 

CW... 
CamiJfun/iDJ4 
Phys¡dae 
Phystlfa(1(JJfa 
G>mmMi... 

"""'"" Bat:iJ rixxJm¡i 
Glossosomaridae 
Agdpd~ ["",po 
An<yli'" 
AniyIJiJfluvi4lHiJ 
Polycentropedidae 
Po/yantropuskirtgi 
Melanopsidae 
MrkwpJiJ dJ¡Jrnm 
Simuliida.e 

Lymnaeidae 
Lynl1ll1lt1J1eregra 
Psychomyiidae 
Timxks waemri 
Erpobdellidae 
Dif/Olirwfa 
Ceracopogonidae 

Gerridae 
GerriITliljJJ 
Dixidae 

CorduJegasreridae 
Crm/J¡legasWamlflfalUS 
Lubriddae 
EÍJt11it1fa IdTaMra 
Neritidae 
Thtt&J:oJJ jlllViJIfiliJ 
Dugesiidae 
DugaiJI genrxzpbafa gr. 
Gomphidae 
Of1)r1Jogrm¡phus 1mf4/11S 

Oligoquetos 

Elmidae 
O,¡/imlllilSsp. 
Hydrobüd.ae 
POIaIllD/J)'rgl/S anlipodnnllll 
Elmidae 
ElmiJsp. 
Dryopidae 
Dry""p. 
LeptOpWebüdae 
Habroph/J;iJIJusca 
Aeschnidae 
BrI)mairtnt 
SericlJS(omatidac 
S,n(lJ!/01Il4 jJfn!J1l4lllTl1 

0/1: campaña de oroño-inviemo; PN: campaña de primavera-verano, 
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TABLA VI
 

TAXONESMAS ABUNDANTES EN EL AREA DE ESTVDIO, PARA EL TOTAL Y LAS DOS CAMPAÑAS POR
 
SEPARADO. (A, ORDEN %: PORCENTAJE DE LA ABUNDANCIA DENTRO DEL ORDEN: A, TOTAL %0:
 

TANTa POR MIL DE LA ABUNDANCIA RESPECTO DEL TOTAL DE INVERTEBRADOS).
 

Abundancia A. orden % 
Toml 011 PN TOlal 011 PN 

Hydrobiiclae 14.633 7.504 7.129 58,1 55,3 61,5 
P. antipodarum 
Gammariclae 11.045 4.027 7.018 99,3 98,9 99,5 
Chironomidae 8.012 5.249 2.763 72,6 72,6 72,S 
Melanopsidae 2.634 1.858 776 10,5 13,7 6,7 
M. dujouri 
Lymnaeidae 2.408 1.194 1.214 9,6 8,8 10,5 
Lperegra 
Neriticlae 2.108 1.252 856 8,4 9,2 7,4 
T. f1mJialilis 
Caeniclae l.H7 874 863 34,8 42,8 29,2 
C./uduOJel 
Hydroprilidae 1.496 72 1.424 32,8 8,5 38,1 
Hydroptila sp. 
Hydrobiidae 1.316 491 825 5,2 3,6 7,1 
Bylhindla sp. 
Elmiclae 1.182 17 1.165 40,5 1,6 62,2 
E/mis sp. 
Lumbriciclae 1.001 83 918 68,7 15,6 99,1 
E. wraedra 
Glossosomariclae 994 328 666 21,8 38,5 17,9 
A·filsáPe.J 
Ceraropogonidae 930 883 47 8,4 12,2 1,2 
Baetidae 789 6 783 15,8 0,3 26,5 
C. simile gr. 
Baeddae 768 355 413 15,4 17,4 14.0 
B. rh~(kmi 

Dugesiidae 529 12 517 59,8 100 59,3 
D. gonocrphnla gr. 
Gomphidae 508 92 416 31,5 24,1 33,7 
O.lmea/IIS 
Cordulegasreridae 381 98 283 23,6 25,7 22,9 
C. ammla/IIS 
1eucrridae 236 O 236 61,9 O 72,6 
L. gmielllafa 
G1ossiphoníídae 187 89 98 68,8 80,2 60,9 
H. s/agnalir 
Gerridae 110 16 94 29,1 22,5 30,6 
Gerris naja! 

0/1: campaña de otoño-iniverno; PfV: campaña de primavera-verano. 
gr: del grupo. 

A. [Oral 0/00 

Total 0/1 PN 

225,6 250,0 204,6 

170,3 134,2 201,4 
123,5 174,9 79,3 
40,6 61,9 22,3 

37,1 39,8 34,8 

32,5 41,7 24,6 

26,8 29,1 24,8 

23,1 2,4 40,6 

20,3 16,4 23,7 

18,2 0,6 33,4 

15,4 2,8 26,3 

15,3 10,9 19,1 

14,3 13,6 1,3 
12,2 0,2 22,5 

11.8 11.8 11.9 

8,2 0,4 14,8 

7,8 3,1 11,9 

5,9 3,3 8,1 

3,6 O 6,8 

2,9 3,0 2,8 

1,7 0,5 2,7 
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TABLA VII 

VALORES OBTENIDOS EN OTOÑO-INVIERNO (O/I) y PRIMAVERA-VERANO (PIV) Y EL TOTAL DE LAS DOS 
CAMPAÑAS PARA AL BMWP. ASPT, NUMERO DE TAXONES ENCONTRADOS y LA CLASE DE CALIDAD EN ..,,

ESTACIONES 8 
M 
W 
P' 

Cris 155 
Ma< 150 
kq 159 
Ca< 200 

Z'" [21 

MC 111 
Cp 97 
V,o 174 
Cal 201 
PM 124 
Ch, 123 
Chi III 
GaJ 144 
Mo 148 
Ayo 127 

MeDm 166 
MC20m 166 
Me50m 241 
MClOOm 176 
MC200m 186 
MC400m 198 
MC6S0m 163 

MClOOOm 175 

CADA ESTACION 

CAMPAÑA 0/1 
N" A 

Fami- S 

li" P 
T' 

e 
I 
a , 
, 

B 
M 
W 
P' 

29 
26 
26 
36 
21 
21 
20 

33 
37 
23 
25 
24 
31 
26 
26 
32 
29 
41 
30 
36 
37 
28 
32 

5,34 
5,77 
6,12 
5,56 
5,76 
5,29 
4,85 
5,27 
5,43 
5,39 
4.92 
5.46 
4,65 
5,69 
4,88 
5,41 

5.72 
5,88 
5,87 
5,17 
5.35 
5,82 
5,47 

I 
1 
I 
I 
1 
I 

11 
I 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
1 
1 
I , 

180 
158 
141 
141 
147 
[50 

168 
168 
184 
108 
96 
109 
39 
128 
184 
120 
ll5 
[5[ 

109 
162 

139 
130 
112 

Tabla VI se pueden observar los (axones más abun
dances, y los datos de abundancia total, abundan
cia en el grupo al que pertenecen y abundancia en 
el total de los macroinvertebrados capturados. 

Los taxones más frecuentes en el área de estudio, 
son por lo general, especies eurioicas, como es el 
caso de la familia de dípteros Chironomidae, el 
efemeróptero C. Luctuosa (Caenidae), el molusco P. 
acula (Physidae) o los crustáceos de la familia 
Garnmaridae. Debido a la elevada velocidad de la 
corriente también son muy frecuentes los molus
cos A. j/uviati/is (Ancylidae) o T. j/uvialilis (Neti
tidae), típicos de comunidades de ambientes lóci
cos o el tricóptero A. [usapes (Glossomomacidae). 
Los especímenes de la familia Dixidae, considera
da por algnos autores (RIvOSECCH1, 1984; DISNEY 

1975) como indicadores ecológicos de la pureza de 
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CAMPAÑAPN 
N" A e 

Fami· S [ 

lias P a 
T' , 

, 
36 5,00 I 
28 5,64 1 
35 4,55 I 
31 4.55 1 
32 4,59 1 
30 5,00 I 

35 4,8 1 

34 4,94 I 

35 5,26 I 
21 5,14 I 
19 5,05 11 
21 5,19 [ 

II 3,55 1lI 
25 5,12 1 
36 5,ll 1 
24 5,00 I 
20 5,75 I 
27 5.59 I 
[8 6,06 1 
29 5,59 I 
27 5,15 1 
25 5,2 1 
26 5,08 I 

TOTAL 
B N" A C 
M Fami- S [ 

W P ali" 
P' T' , 

, 
218 42 5,19 I 
187 33 5,67 I 
229 42 5.45 1 
241 46 5,24 1 
191 38 5,03 I 
192 36 5,33 I 
187 39 4,79 I 
235 46 5,11 I 
232 45 5.16 I 
141 26 5,42 I 
153 32 4,78 I 
151 30 5,03 I 
[53 34 4,50 1 
176 34 5,18 I 
197 39 5.05 I 
201 38 5,29 I 
170 30 5,67 I 
262 47 5,57 I 
199 34 5,85 I 
236 44 5,36 I 
220 42 5,24 1 
199 35 5,69 I 
221 41 5,39 1 

las aguas también son bastantes frecuences en el 
área del estudio, todos ellos son indicadores de 
aguas de buena calidad, por lo tanto podemos afir
mar que la comunidad de macroinvertebrados más 
frecuentes en los cauces de Espadán es muy diversa 
en cuanto al número de taxones representados y 
cuenta tanto con especies ubicuas y eurioicas, 
como con especies exigentes de buena calidad de 
las aguas. 

El [axón más abdundante en la zona del estudio ha 
resulrado el molusco P. anlipodarum (Hydrobíidae) 
que ha sido encontrado en la región por gran canti
dad de autores (GASUlL, 1971, 1974; MARTINEZ 

LóPEZ, AMELA &SuBfAs, 1985; MARTfNEz-LóPEZeI 

al., 1986; J1MÉNEZ & MARTINEZ-LÓPEZ, 1988; 
MARTfNEz LÓPEZ et al., 1994). Se trata de un hidró
bido procedente de Nueza Zelanda desde donde 
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llegó a Inglaterra por medio del transporte maríti
mo de mediados del siglo pasado (BOETTGER, 

1951). El éxito colonizador de esta especie se debe a 
su carácter eurioico y a su reproducción ovovivípara 
parcenogenérica (FRETTER & GRAHAM, 1962, 
1978). Las familias Garnmaridae y Chironomidae 
también han sido muy frecuentes en el área de estu
dio. Los mosluscos destacan por su elevada abun
dancia llegando a constzmir casi el 40% de los 
macroinvertebrados capturados. 

3.4. Estructuras tr6ficas 

en nuestro estudio hemos diferenciado cuatro tró
ficos basándonos en CUMMINS (1975): colectores, 
fit6fagos, detritívoros y predadores y parásitos. En 
las estaciones muestreadas los grupos tr6ficos 
dominantes han sido los colectores y fitófagos. En 
el barranco El Zuro y ella rambla de Gaibiel el 
porcentaje de caleceares ha sido elevado debido a 
la ligera eutrofización de estos lugares. En el 
barranco Sta. Cristina, el río Vejo y el río Chico los 
organismos detritívoros se encuentran bien repre
sentados, como corresponde a tramos de cabecera. 
El grupo trófico formado por los predadores y 
parásitos representa una pequeña parte de la 
comunidad debido a que se alimenta del resca de 
organismos. Ver Figura 2. 

3.5. Indice bi6tico BMWP' 

En la Tabla VII se detallan los valores obtenidos 
por el índice biótico utilizado. 

La aplicaci6n del índice biótico BMWP' modifica
do por Alba Tercedor y Sánchez Ortega para la 
fauna de la Península Ibérica confirmó el buen 
estado de los cauces de la SiernL de Espadán al obte
nerse en rodas las estaciones la calidad 1, cuando 
rtatamos las dos campañas de muestreo en conjun
ca. De la observación de los dacas de la tabla refe
rentes al rotal de ambas campañas de muestreo 
podemos deducir que los valores de índice 
BMWpr son elevados, superando los 200 puncos 
en 10 estaciones, cuando por encima de 150 se con
sidera que unas aguas se encuentran muy limpias. 
Al dividir los valores del índice BMWP' entre el 
número de familias capturadas, haUamos el índice 
ASPTrque supera los 5 puntos en todas las estacio
nes salvo en 3 que nos indica que las comunidades 
de macroinvercebrados son muy diversas, pero que 
también son frecuentes las familias de organismos 
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Fig. 2. Estrucruras tt6ficas de las estaciones muestreadas 

indicadores de calidad de las aguas, como son las 
familias de efemerópteros Heprageniidae y Lep
caphlebiidae. los p1ecópteros Leucrridae y Capnii
dae, los rricópreros Calamoceratidae, Seticostoma
tidae y Leproceridae y los dípteros Athericidae. 

4. CONCLUSIONES 

En el barranco de Sra. Cristina se caracteríza por 
presentar aguas poco mineralizadas, su escasa 
mineralización puede deberse a su bajo conteni
do en sulfatos y a la poca dureza de carbonatos. 
En un cauce de aguas rápidas con un sustrato 
preferentemente compuesto por piedras y gravas, 
en sus inmediaciones hay cultivos de secano, pero 
el entOrno del cauce está formado por pinar y 
monte bajo principalmente. Recibe la influencia 
humana en su nacimiento ya que la sugerencia se 
encuentra canalizada, aunque esta influencia no 
es excesiva ya que conserva aguas de muy buena 
calidad. En el cálculo del índice biótico BMWP' 
el valor obtenido es muy aleo (218). La estructura 
trófica de la comunidad eseá dominada por los 
organismos detricívoros y colectores aproxima~ 

damente en las mismas proporcíones. Presenta 
una fauna muy variada, se encontraon 42 familias 
distintas de macroinvertebrados; los grupos 
mejor representados en número de taxones (espe
cies) fueron: moluscos (11), tricápteros (10) y 
odonatos (9). Sin embargo, los taxones más 
abundames, Gammatidae, Chironomidae, Simu
Hidae y Dugesia gonocephala (Dugesiidae), no per
tenecen a ninguno de los grupos anteriores. 
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Gammaridae, Chironomidae, SimuJiidae y Duge
sia gon()(ephala (Dugesiidae). 

El barranco Matilde tiene unas aguas con una 
escasa mineralización, el contenido en los diver
sos parámetros químicos es bajo y el agua de la 
surgencia es apta para la bebida. Es un cauce de 
aguas leneas con un sustrato de piedras y gravas, y 
de poco caudal, aunque esto no impide que tenga 
una gran cantidad de fauna. El valor del índice 
biótico fue de 187, se capturaron 33 familias entre 
las dos campañas. La estructura trófica de la 
comunidad está dominada por los organismos 
fitófagos. Los grupos de organismos que contaron 
con mayor número de taxones (especies) fueron 
moluscos (7) y ericópeeros (lO). Los taxones más 
abundantes fuernn: Bythinella sp. (Hidrobiidae), 
Potamopyrgus antipodamm (Hydrnbiidae), Psidium 
casertanum (Sphaeriidae), Anrylt¡s fluviatilis (Ancy
lidae) y Hahrophlebia fusca (LeprnpWebiidae). 

El barranco del Arquet presenta unas aguas satura
das en oxígeno disueltO y poco mineralizadas. Es un 
cauce de aguas rápidas con un sustrato compuesto 
por piedras y gravas; el entOrno es boscoso y prácti
camente no está influenciado por ninguna actividad 
hwnana, sólo aguas abajo de la estación de muestreo 
paree del agua es represada en balsas para riego. El 
cálculo del índice biótico dio un valor de 229, la 
fauna de macroinvenebrados es muy variada, con 
42 familias. la estructura trófica de la comunidad 
está formada por un 50% de organismos colectores 
y un gran porcentaje de fitófagos. Los grupos de 
organismos con mayor número de raxones (especies) 
han sido: díprerns (10), rricópreros (9) y moluscos 
(7). Los taxones más abundantes han sido Chirono
midae, Lynmaea peregra (Lymnaeidae), Anrylus flu
viatilis (Ancylidae), Paraleptophlebia submarginata y 
Habrophlebia fusca (ambas de la familia I.eptophle
biidae). Este cauce ya había sido muestreado con 
anrerioridad (PuJANTE, FuRsE, TAPIA & WRlGHT no 
publicado) obteniéndose un valor del índice biótÍCo 
de 189 y 36 fiunjJias. Ha habido vatios raxones que 
se hallaron en el estudio preliminar y que no han 
aparecido en la misma estación en el presenta traba
jo, a saber: Lentes maaostigma, Orthetrum roerulescens, 
Perla marginata, Mesophylax aspersus, Limnephilus sp., 
Polyeentropm f/avomaculatus, Meladema coriacea, Lac
cophitus hialinus, Deronectes sp., Gyrimts bieol()tj Noto
necta sp., Hidracnela y Culicidae. 

El barranco de la Caridad presenra unas aguas con 
unas características físico-químicas muy similares 

a las del barranco del Arquee, aunque el contenido 
en sulfatos es más alto en la Caridad ya que discu
rre por el triásico de la Sierra de Espadán, donde 
abundan más los yesos. Las aguas de este cauce son 
rápidas, el suc;trato está fonnado por piedras y gra· 
vas y el entorno es boscoso, constituido por alcor
nocales y pinares. No se ha detectado influencia 
hwnana en el cauce. El valor del índice biótico fue 
241, se capturaron 46 familias de macroinverte
brados. La estructura er6fica de la comunidad está 
dominada por los fitófagos seguidos de los detrití
vacos. Los grupos faunísticos con mayor número de 
(axones (especies) fueron: efemeróptecos (11), tri
cópteros (lO) y moluscos (9). Los taxones más 
abundancs en el cauce fueron: Potamopyrgus antipo
darum (Hydrobiidae), Garnmaridae, Chrinomidae, 
TheoCÚixusfluviatilis (Netiridae) y Elmis sp. (Elmi
dae). La especie de eurbelatio Polyce/isfelina (Plana
riidae) es un organismo bastanee abundante en este 
cauce de montaña, con aguas frías y bien oxigena
das. Otro hecho importanre es que en este arroyo 
coexisten eres especies de bivalvos Pisidium easerfa
num, PiJidium nitidum y PisidillTn personatum (todos 
ellos penenecienres a la familia Sphaeriidae). Con 
anterioridad a nuesero estudio, se había realizado 
un muestreo en esta estación (PUJANTE, FUR5E, 
TAPIA & WRlGHT, no publicado), en el que se halló 
un valor del índice biótico de 216 y se capturaron 
41 familias de macroinvercebrados. Hay varios 
taxones que se tecolectaron en el primer estudio y 
que no se han enconrrado en la misma estación en 
el presente trabajo son: Dugesia sp., GlosJiphonia 
heteroclita, Leuctra sp., Paraleptophlebia submargina
ta, Nepa cinerea, Gerris sp., Notonecta sp., Boyeria 
irene, Calopterygidae, Hydroryphon sp. Hydrophilus 
pist(J~eUJJ Limnephilidae. Stratiornydae y Dixidae. 

El barranco del Zuro drena terrenos triásicos con 
yesos del Keuper, sus aguas son de las más minera
lizadas de la Sierra de Espadán, su contenido en 
sulfatos es altO comparado con el de los otros cau
ces del área de estudio. Es un cauce de aguas lentas 
con un sustrato compuesto por piedras y gravas 
principalmente, el entorno es boscoso, formado 
por pinares. El valor del índice biótico es de 191, 
se encontraron 38 familias. Casi las tres cuartas 
partes de la comunidad trófica la foonan los colec
tores. Los grupos faunísticos con mayor número 
de taxones (especies) fueron: dípteros (lO), tricóp
reros (10), efemerópteros (9), coleópteros (9) y 
heterópteros (7). Los taxones más abundantes del 
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cauce son: Cloeon smi!e gr. (Baecidae), Chironomi
dae, úuara geniculata (Leucrcidae) y Caenis luctuosa 
(Caenidae). 

El barranco Monte Castro ciene unas aguas con 
una mineralizaci6n media, el concenido en los dis
tintos parámetros físico-químos presenta unos 
valores medios con respecco a lo que ocurre en el 
resto de cauces del área de estudio. El nacimiento 
de este barranco es un manantial cuya surgencia se 
encuentra canalizada y el agua es apta para el cOo
swno humano. La velocidad de las aguas es lenca y 
el sustrato está compuesto por piedras y gravas 
principalmente. El entorno del cauce está formado 
por pinares y monte bajo. El valor del índice bióti
ca fue 192, y se hallaron 36 familias. u estmctma 
trófica de la comunidad revela una dominancia de 
los fitófagos seguidos por los detritívoros que 
representan un porcentaje similar al de los colec
tores. Los grupos con mayor número de taxones 
(especies) son: Melanopsis dufour; (Melanopsidae), 
Agapetm¡meipes (Glossosomatidae), Lymnaea 
peregra (Lymnaeidae), Cloeon simile gr. (Baetidae), 
Caenis luctuosa (Caenidae) y Helobdella stagnalis 
(Glossiphoniidae). 

El barranco Castro pisdna presenta una caracterís
tica particular que es el cierto grado de termalis
mo de sus aguas. El pH del agua está cercano a la 
neutralidad y la conductividad es elevada si la 
comparamos a la del resto de cauces del área de 
estudio. El concenido en calcio y en sulfatos pare
cen ser los reponsables de la mineralización del 
agua. Es un cauce de aguas muy lentes con un sus
trato compuesto por piedras y gravas fundamen
talmente. El índice biótico dio un valor de 187, se 
encontraron 39 familias de macroinvertebrados. 
El encarno del cauce está formado por monee bajo 
y cultivos citrícolas. La estructura trófica de la 
comunidad está constituida por organismos fitófa
gas, que son aproximadamente la mitad del t?tal; 
seguidos de detritívoros y colectores en la mIsma 
proporción. Los grupos faunísticos con mayor 
número de taxones (especies) son: efemerópteros 
(8), moluscos (8) y tticópteros (7). Los meones más 
abundantes han sido: Melanopsis dlifouri (Melanop
sidae), Gammaridae, Caenis luetllosa (Caenidae) y 
Theodox1ls jluviatilis (Neritidae). Este cauce ha sido 
el único de la Sierra de Espadán donde han apare
cido el hirudíneo Limnatis nilotiea (Hirudinidae) y 
el coleóptero Hydrophilm pistaceus (Hydrophili
dae). 

El río Veo presenta unas aguas con un contenido en 
oxígeno disuelto cercano a la saturación. Las aguas 
están relativamente mineralizadas, hay que desta
car los contenidos en nitratos, sulfatos y calcio, que 
si bien no demasido altOS, en conjunto propordo
nan mineralización al agua. Es un cauce de aguas 
lentas con un sustcato de piedras y gravas. El encar
no es boscoso y aguas abajo de la estación de mues
treo el río Veo desemboca en el embalse de Onda. 
El índice biótico dió un valor de 235 y se encontra
ron 46 familias. La estructura erófica de la comuni
dad muestra casi un equíLibrio a partes iguales 
entre colectores, fitólagos, detritívoros y predado
res. Los grupos con mayor número de taxones 
(especies) fueron: dípteros (11), efemerópteros (9) y 
moluscos (8). Los taxones más abundantes han sido 
Garnmatidae, AgapetusJuscipes (Glossosomatidae), 
MelanopJij duJouri (Melanopsidae), Theodoxus flu
viati/is (Neritidae), Onyehogomphm uneatllJ (Gomp
hidae) y Caenis lllctuosa (Caenidae). Es interesante 
destacar el hecho de que en este cauce coexisten 
tres especies de turbe1arios, D1tgesia gonocephala, 
Dugesia plychroa (ambas pertenecientes a la familia 
Dugesiidae) y Polyeelis felina (Planariidae). 

El barranco de La Calzada tiene unas aguas poco 
mineralizadas, probablemente sea el bajo conteni
do en sulfatos y en calcio el factor más decisivo en 
el valor de la conductividad. La estación situada en 
este cauce es la que a mayor altitud se encuentra de 
todas las del área de estudio. Es un cauce de aguas 
rápidas con un sustratO fundamemalmente de pie
dras y gravas. El entorno es boscoso y prácticamen
te no hay alteracjón humana alguna. El valor del 
índice biótico es 232 y se hallaron 45 familias. El 
grupo trófico mejor representado es el de los fitófa
gas seguido por los colectOres y predadores casi en 
la misma proporción. Los grupos faunísticos con 
mayor número de taxones (especies) son: coieópte
os (12), tricópteros (11) y dípteros (10). Los taxo
nes más abundantes son: PolyceliJ felina (Planarii
dae), Hydroptila sp. (Hydroptilidae), Chironomi
dae, HaliplllS sp. (Haliplidae), Garnmatidae, Aga
petm fuscipes (Glossosomatidae), Ancyllls flJwiati/is 
(Ancylidae) y Cmtroptil1lm 11Iteol1lm (Baetidae), 

El barranco de San Pedro Mártir presenta unas 
aguas mineralizadas con una cantidad de oxígeno 
disuelto baja con respectO a los ouos cauces y con 
un pH cercano a la neutralidad. La mineralización 
parece deberse al calcio y a los sulfatos. Es un 
cauce de aguas lentas con un sustraco fundamen
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talmente formado por piedra y gravas. El entorno 
del cauce es un área de recreo cercana a la pobla
ción de Alcudia de Veo, también hay cultivos de 
regadío en ambas orillas. El ¡ndice biótico dió un 
valor de 141y se capturaron 26 familias. La estruc
tura tráfica de la comunidad refleja que casi la 
mitad de los organismos son firófagos; colectores y 
detritívoros se encuentran aproximadamente en la 
misma proporción. Los grupos faunísticos con más 
taxones (especies) son: dípteros (7), moluscos (6) y 
odonacos (5). Los taxones más abundantes fueron: 
Melanopsis dufouri (Melanopsidae), Gammaridae, 
Eiseniella tetraedra (Lumbricidae) y Theodoxus flu
viati/is (Nericidae). En este cauce se encontró el 
cangrejo de río Procambarus clarkii (Ascacidae). 

El barranco de La Chelva presenta unas aguas poco 
mineralizadas y bien oxigenadas. La velocidad de 
la co[rience es rápida y el sustrato es de piedras y 
gravas. El entorno es boscoso y el agua surge de 
una cueva. El contenido en amonio destaca del 
resto de cauces del área de estudio ya que es el más 
elevado. El valor del índice biótico fue 153, se cap
turaron 32 familias. La estructura crófica de la 
comunidad está dominada por los fitófagos, que 
constituyen el 50%, seguidos de los detricívoros. 
Los grupos faunísticos con mayor número de taxo
nes (especies) fueron: moluscos (11) y dípteros (7). 
Los taxones más abundantes han sido: Gammari
dae, Elmis sp. (Elmidae), Agapetm/mcipes (Glosso
somatidae), Theodoxus f/uviatilis (Neritidae), Baetis 
rhodani (Baetidae), Polyeelis felina (Planarildae) y 
Chrironomidae. 

El río Chico lleva unas aguas mineralizadas y oxi
genadas. El contenido en sulfatos, calcio y clororos 
es alto. Los nitratos también se encuentran en 
mayor concentración que en otros cauces del área 
de estudio ya que el río Chico discurre cerca de 
campos de cultivo. Es un cauce de aguas muy rápi
das con un sustrato de piedras y gravas. El encomo 
del cauce está formado por cultivos de secano y de 
regadío. El índice biótico dio un valor de 151 y se 
capturaron 30 familias. La estructura trófica está 
dominada por 105 deui tívoros, seguidos de los 
colectores. Los grupos con mayor número de taxo
nes (especies) fueron: dípteros (9), moluscos (7) y 
tricópteros (7). Los taxones más abundances han 
sido: Garnmaridae, Hydrospsyche pe/luciduta 
(Hydtopsychidae), ehimarra marginata (Philopo
tamidae) y Caenjs luctuosa (Caenidae). 

La rambla de Gaibiel es un cauce que durante el 
período de tiempo que ha durado el presente estu
dio cambió drásticamente su aspecto al secarse 
después del muestreo de 0/1. El muestreo de PN 
se realizó varios metros aguas abajo de la estación 
que se muestreó en 0/1 y debido a la influencia de 
la población de Gaihiel sobre este punto, la calidad 
del agua así como la diversidad faunística fueron 
mucho menores. Las aguas de esta rambla están 
casi saturadas de oxígeno y mineralizadas. El con
tenido en calcio y en sulfatos es elevado con respec
to a oeros cauces del área de estudio. Aunque lo 
más destacable de la fisicoquímica del agua es el 
elevado contenido en nitcacos en la campaña de 
PN. Es un cauce de aguas lentas con un sustrato de 
gravas y arenas. El entorno es urbano, ya que la 
estación de muestreo se situó a la altura de la 
población de Gaibiel. La estructura tróflca de la 
comunidad está dominada por los colectores. El 
índice biótico dió 153 Yse hallaron 34 familias. 
Los grupos con más taxones (especies) fueron: díp~ 

teros (10) y tricópteros (9). Los taxones más abun
dantes han sido: Chironomidae, Bythinella sp. 
(Hydrobiidae), Sericostoma perstJnatltm (Sericosco
matldae) y Ancylr" flr,viatilis (Ancylidae). 

La rambla de Ayódar es un cauce con unas aguas 
mineralizadas y casi saturadas de oxígeno. El con
tenido en sulfatos y en calcio es alto. En su recorri
do drena terrenos yesíferos por lo que sus aguas 
adquieren sulfatos y otras sales. La estación situada 
en esta rambla ha sido la más alejada del nacimien
to de todas Las áreas de estudio. Es un cauce de 
aguas rápidas con un sustrato compuesto por pie
dras y gravas. El entorno del cauce en la estación 
de muestreo está formado por monte bajo, algunos 
cultivos citrícolas y la población de Ayódar. El cál
culo del índice biótico dio un valor de 197, se cap
turaron 39 familias. La estructura trófica de la 
comunidad está dominada por organismos fitófa
gas y colectores casi en la misma proporción. Los 
grupos con mayor número de taxones (especies) 
fueron: dípteros (12), coleópteros (10), tricópteros 
(9) y efemerópteros (7). Los taxones más abundan
tes han sido: Hydroptila sp. (Hidroptllidae), Ptoma
111()pyrgm antipodarum (Hydrobiidae), Chironomi
dae, Hydropsyehe pellttcidrtla (Hydropsychidae), 
Caenis luctuosa (Caenidae), Hydropscyche sp. 
(Hydropsychidae), Dttgesia gonoeephala (Dugesii
dae), Simuliídae, Baetis pavidus (Baetidae), Ant
homydae y Baetis sp (Baetidae). 
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SUMMARY 

A physico-chemical and biologieal study of the streams from che Espadán mountains (Castellón pro
vince, Spain) has been performed. 23 sampling sires were selected and sampled during aurum/winter 
94-95 and spring/surnmer 95. 15 physico-chemical and 13 environmenral paramerers were measured 
and 72143 benrhonic macroinveccebrates were idenrified, they belonged ca 198 differenr taxa. The 
biotic index BMWpr (Biological Monitoeing Working Parry seoee sysrem) by the NATIONAL WATER 
COUNCIL (1981) has been applied and the communities rrophic sctrucrure has been studied. 

Key Words: macroinvertebrates, streams, waCer qualiey, bíocic index, BMWP I
, ASPT', trophic scrucrure. 

ANEXO 

LISTA FAUNISTICA DE LOS TAXONES DETERMINADOS 

Phylum CNIDARIA 
Clase Hydrozoa 
Orden Hidroida 
Familia Hydridae 
Género Ch/rJrohydra Schulze, 1917 
Ch/rJrohydra viridissi1l14 Dallas, 1766 
Phylum PLATHELMINTA 
Clase Turhellaria 
Orden Tric1adida 
Familia Dugesiidae 
Género Dugesia (Girard, 1850)
 
Dugesia (Dugesia) gonocephlada (Duges, 1830)
 
Dugesia (Dugesia) polyebroa (Sehmidt, 1861)
 
Famila Planariidae 
Género Polyeel¡' (Ehrenherg, IB31) 
Polye,lis felina (Dalyell, 1814) 
Phylum NEMATODA 
Phylum MOLLUSCA 
Clase Gastropoda 
Subclase Prosobranchia 
Orden Archaeogascropoda 
Suborden Neriropsina 
Superfamilia Nericidae 
Familia NeritÍdae 
Género Theodoxus Monfort, 1810 
Th,odoxus (Th,odoxus) fluviatilis (L., 1758) 
Orden Mesogastropoda 

SuperfamiHa Rissoacea 
Familia Hydrobiidae 
Subfamilia Hydrobiinae 
Género Potamopyrgus Stimpson, 1865 
Potamopyrgus antipodarum (Gray, 1843) 
Subfamilia Horatinae 
Género Neohoratia Schütc, 1961 
N,ohoratia Schütt, 1961 
Neohoratia sp. 
Género Bythinel/a Moquin-Tandon, 1855 
Bythin,l/a sp. 
Familia Bithyniidae 
Género Bythynia Leach, 1818
 
Bithynia (Bithynia) t,ntaculata (L., 175B)
 
Bithynia sp. 
Superfamilia Cerithiacea 
Familia Melanopsidae 
Género Melanopsis Férussac, 1823 
Subclase Pulmonaca 
Orden Basommarophora 
Superfamilia Lyrnnaeacea 
Famaia Physidae 
Género Physella Haldeman, 1842 
Physel/a (Costatella) amta Draparnaud, 1805 
Familia Lyrnnaeidae 
Subfamilia Lymnaeinae 
Género Lymnaea Lamatck, 1799 
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Lymnaea (Radix) peregra (Mililer, 1774) 
Lymnaea (Galba) tmneatula (Mililer, 1774) 
Familia Planorbinae
 
Subfamilia Planorbinae
 
tribu Planorbini
 
Género Gyraulus Agassiz en Charpentier, 1837
 
Gyraulus crista (Linnaeus, 1758)
 
Tribu Segmentini
 
Género Hippeutis Charpentier, 1837
 
Hippeutis eomplanatus (Linnaeus, 1758)
 
Subfamilia Bulininae
 
Género Planorbarius Froriep, 1806
 
Planorbarius metidjensis (Forbes, 1834)
 
Familia Ancylidae
 
Tribu Ancylini
 
Género Anrylus Müller, 1774
 
Anrylusfluviatilis Müller,l774
 
Clase Bivalvia 
Subclase Lamellibranchiata 
Orden Veneroida 
Familia Sphaerüdae
 
Género Psidium Pfeilfer, 1821
 
Psididum (Cyc!oealix) nitidum ]ennyns, 1832
 
Psidi/lm (Cyc!oealix) easertanum (Poli, 1791)
 
Psidium (Cyc!oealix) personatum Malm, 1855
 
Psidium sp. 
Phylum ANNELIDA 
Subphylum Clirellata 
Clase Oligochaeta 
Orden Haploxatida 
Suborden Lumbricína 
Superfamilia Lumbricoidea 
Familia Lumbricidae 
Subfamilia Lumbricinae 
Género Biseniella Michaelsen, 1900
 
Biseniella tetraedra (Savigny, 1826)
 
Clase Hirudinea 
Orden Rhynchobdellae 
Familia Glossiphoniidae 
Género Helobdella Blanchard, 1826
 
Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1768)
 
Orden Arhynchobdellae
 
Familia Hirudinidae
 
Género Liml1atis Moquin-Tandon, 1826
 
Limnatis nilotiea (Savigny 1822)
 
Familia Erpobdellidae
 
Género Dina Blanchard, 1892
 
Dina lineata (O.E Müller, 1774)
 
Phylum ARTHROPODA
 
Clase Aracnida 
Orden Acari 
Clase Insecta 
Orden Ephemeroptera 
Familia Baetidae 
Género Baetis Leach, 1815
 
Baetis pavidus Grandi, 1949
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Baetis ,hodan; Pictet, 1843
 
Baetis sp.
 
Género Centroptilum Eaton. 1869
 
Centroptil/lm luteolum (Mililer, 1776)
 
Centroptilum sp.
 
Género Cloeon Leach, 1815
 
Cloeon dipterum Linnaeus, 1870 (gr.)
 
Cloeon simile Eaton, 1870 (grupo de especies)
 
CIoeon sp.
 
Género Procloeon Bengtsson, 1915
 
Procloeon sp.
 
Familia Heptageniidae
 
Género Heptagenia Walsh, 1863
 
Heptagenia sulphrllrea Müller, 1776
 
Heptagenia sp.
 
Familia Caenidae
 
género Caenis Stephens, 1835
 
Camis luctuosa (Burmeister, 1839)
 
Familia Leprophlebüdae
 
Género Thraulus Earon, 1881
 
Thraul/lS bellus Eaton, 1881
 
Género Leptophlebia (Westwood, 1840)
 
Leptophlebia sp.
 
Género Paraleptophlebia Lestage, 1917
 
Paraleptophlebia submarginata S<ephens, 1835
 
Género Habrophlebia Earon, 1881
 
Habrophlebiajusca Curris, 1834
 
Orden Odonata 
Suborden Zygoptera
 
Superfamilia Cal0pterygoidea
 
Familia Cal0pterygidae
 
Género Calopteryx Leach, 1815
 
Calopteryx haemorrhoidalis (Y. Linden, 1825)
 
Calopteryx splendem (Harri" 1782)
 
Calopteryx sp.
 
Superfamilía Coenagrioidea
 
Familia Platycnemididae
 
género PIaycnemis Burmeister, 1839
 
Nalymemis latipes Rambus, 1842
 
Platymemis aeutipennis Selys, 1841
 
Platycnemis sp.
 
Familia Coenagrionidae
 
Género [sehnura Charp., 1840
 
[schnura pt/milio (Charp., 1825)
 
[sehnura graellsi Rambur, 1842
 
Suborden Anisoptera 
Superfamilia Aeschnoidea 
Familia Aeschnidae 
Género BOleria (McLachlan, 1896)
 
BOleria irene (Fonscolombe, 1832)
 
Género Anax Leach, 1815
 
Anax imperalor Leach, 1815
 
Género Aesehna (Fabricius, 1775)
 
Aesehna ryanea (Müller, 1764)
 
Familia Gomphidae
 
Género Onyehogompbus Selys, 1854
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Onychogomphus uncatus (Charpentiet, 1840) 
Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758) 
Familia. Cordulegasteridae 
Géneto Cordulegaster Leach, 1815
 
Cordulegaster bidentalus Selys, 1843
 
Cordulegaster annulatus (!.ateeille, 1805)
 
Cordulegaster sp.
 
Supetfamilia libelluloidea
 
Familia libellulidae
 
Género Sympetrum Newman, 1833
 
Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758) 
Género Crocothemis Bcauer, 1868
 
Crocothemis erythraea (Brullé, 1832) 
Género Orthctrum Newmann, 1833
 
Drthetrum coerulescens (Fabticius, 1798) 
Orthetrum cantellatum (Linnaeus, 1758) 
Familia Corduliidae 
Géneto Oxygastra Selys, 1870
 
Oxygastra curtisii (Dale, 1843)
 
Orden Plecoptera 
Subotden Filipalia (Holognatha) 
Superfamilia Nemouroidea
 
Familia Nemouridae
 
Subfamilia Amphinemurinae
 
género P-rotonemura Kempny, 1898
 
Protonemura sp.
 
familia Leucrridae
 
Subfamílía Leucrrinae
 
Género Leuetra Stephens, 1836
 
Leuetra geniculata Stephens, 1835
 
Leuetra sp.
 
Familia Capniidae
 
Géneto Capnia Pictet, 1841
 
Capniasp. 
Subotden Setipalpia (Systellognatha o 
Subulipalpia) 
Familia Pedidae 
Género Dinocras Klapalek, 1907
 
Dinocras eephalotes Curtís, 1827
 
Orden Trichoptera
 
Subotden Annulipalpia
 
Superfamilia Rhyacophiloidea
 
Familia Rhyacophilidae
 
Géneto Rhyatophila Pictet, 1834
 
Rhyacophila sp.
 
Familia Glossosomatidae 
Géneto A$apetus Cuttis, 1834
 
AgapetllIJUscipes Curtís, 1834
 
Agapet'" sp.
 
Familia Hydroptilidae
 
Géneto Hydroptila dalman, 1819
 
Hydropti/a vectÍJ Curtis, 1834
 
Hydroptila 'p.
 
Género Oxyethira Eaton, 1873
 
Dxyethira unidentata McLachlan, 1884
 
Oxyerhira sp. 

Superfamilia Hydropsychoidea 
Familia Philopocamidae 
Géneto Wormaldia Mclachlan, 1865
 
Wormaldia 'p.
 
Género Chúnarra Scephens, 1829
 
Chimarra marginata (linnaeus, 1767)
 
Familia Hydropsychidae
 
Género Hydropsyche Pictet, 1834
 
Hydropsyche pellrrcidr"a (Curris, 1834)
 
Hydropsychesiltalai Dohlet, 1963
 
Hydropsyche sp.
 
Familia Polycenrropodidae 
Género Polyeentropus Curris, 1835
 
Polycenrroptls kingi Maclachlan, 1881
 
Polycentropus sp.
 
Género Plectrocnemia Stephens. 1836
 
Plecrrocnemia geniculara MacLachlan, 1871
 
Familia Psychomyiidae
 
Género Lype Mclachlan, 1878
 
Lypephaeopa (Stephens, 1836)
 
Género Tinoeles leach, 1815
 
Tinoeles maclachlani Kimmins, 1966
 
Tinodes waeneri (linnaeus, 1758) 
Tinoeles sp. 
Familia Ecnomidae
 
Género Ecnom/ls MacLachlan, 1864
 
Ecnom1tS keptor MacLachlan, 1884
 
Eroomus tenellrlS (Rambur, 1842) 
Ecnomm sp.
 
Suborden Incegripalpía
 
Superfamilia Limnephiloidea
 
Familia Límnephilidae
 
Género Limnephilm Leach, 1815
 
Limnephim aurimla Curtis, 1834
 
Limnephílus sp.
 
Género Mesophylax Mclachlan, 1882
 
Mesophylax impunctatus Mclachlan, 1884
 
Superfamilia Leptoceroidea 
Famílía Leptoceridae 
Género Adicella McLachlan, 1877
 
Adieelia sp.
 
Género Mystacides Larreille. 1825
 
Mystacieles sp.
 
Género Decetis McLachlan, 1877
 
Oecetis sp.
 
Familia Sericostomatidae
 
Género Sericostoma Larreille, 1825
 
Sericostoma personatmn (Spence en Kirbi &
 
Spence, 1826) 
Familia Calamoceratidae
 
Género Calamoceras Brauer, 1865
 
Calamoceras marsupm Brauer, 1865
 
Orden Hereroprera
 
Infraorden Nepomorpha
 
Família Corixidae
 
Subfamilia Corixinae
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Tribu Corixini 
Género C""ixa Geoffroy, 1762
 
Corixa sp.
 
Familia N aueoridae
 
Subfamilia Naucorinae
 
Género Naucoris Geoffroy, 1762
 
Naucoris maculat/IS maculatUJ Fabricius, 1798
 
Familia Nepidae 
Subfamilia Nepinae 
Género Nepa Linnaeus, 1758
 
Nepa cinerea Linnaeus. 1758
 
Familia Notoneetidae
 
Subfamilia Notonectinae
 
Género Notonecta Linnaeus, 1758
 
Notonecta glaura Linnaeus, 1758
 
Notonecta maculata Fabricius, 1794
 
Notonecta sp.
 
Infraorden Gerromorpha
 
Familia Hydrometridae
 
Género Hydrom<tra Larreille, 1796
 
Hydrometra stagnorum (Linnaeus, 1758) 
Familia Veliidae 
Subfamilia Veliinae 
Género Velia Larreille, 1804
 
Velia sp.
 
Género Microvelia Wesewood, 1834
 
Micrvvelia sp.
 
Familia Gerridae
 
Género Gerris Fabricius, 1794
 
Gerris najaJ (De Geer, 1773) 
GerriJ sp.
 
Orden Celeoptera
 
Suborden Adephaga 
Superfamilia Caraboidea 
Familia Gyrinidae 
Subfamilia Gyrininae 
Género Gyrinus Müller, 1764
 
Gyrinus (Gyrinm) urinatOt', Illinger, 1807
 
Gyrinus sp.
 
Subfamilia Orectichilinae
 
Género Orectochilus Dejean, 1833
 
Orectochilus (Orectochilus) villosus (Müller, 1776)
 
Supetfamilia Haliploidea
 
Familia Haliplidae
 
Género Peltodytes Régimbarr, 1878
 
Peltodytes sp.
 
Género Ilaliplus Latreille, 1802
 
Ilaliplus sp.
 
Subfamilia Dytiscoidea 
Familia Dytiscidae 
Subfamilia Hydroporinae 
Tribu Bidessini 
Género Yola Des Gozis, 1886
 
Yola (Yola) bicarinata (1atreille, 1804)
 
Tribu Hydroporini 
Género Graptodytes Seidlirz, 1887
 

Graptodytes sp.
 
Género Deronectes Sharp, 1882
 
Deroneaes opatrinus (Germar, 1824)
 
Deronectes sp.
 
Género Potamonectes Zimmermann, 1921
 
Pofamonectes sp.
 
Género Stictonectes Brinck, 1943
 
Stictonectes lepidus (Olivier, 1795) 
Slictonectes sp.
 
Género S/ictotarsus Zimmermann. 1917
 
Stictotarus duodecimpmtulatus (Fabricius, 1792) 
Género Nebrioporus 
Nebriop01'US clarki (Wollasron, 1862) 
Subfamilia Laccophilinae 
Género Laccophilus Learh, 1817
 
Laccophilus bialinus (De Geer, 1774)
 
Subfamilia Colymbetinae
 
Tribu Agabini 
Género AgabltS Leach, 1817
 
Agabtts sp.
 
Tribu Copelatini
 
Género Copelatm Erichson, 1832
 
Copelatus sp. 
Subfamilia Dytiscinae
 
Tribu Dyeiscini
 
Género DytisC/1S Línnaeus, 1758
 
Dytiscus sp.
 
Suborden Poiyphaga 
Supetfamilia Hydrophiloidea 
Familia Hydraenidae 
Subfamilia Hydraeninae 
Género Hydraena Kugelann, 1794
 
Hydraena (Phothydraena) testacea Cutris, 1830
 
Hydrama sp.
 
Subfamilia Ochrhebünae
 
Género Ochtebius Leach, 1815
 
Ochtebius sp.
 
Familia Hydrophilidae
 
Género Anacaena Thompson, 1859
 
Anacaena globulus (Paykull, 1798) 
Género LaccobiuJ Erichson. 1837
 
Larcobi/iS sp.
 
Género Helochares Mulsant, 1844
 
Helochares lividm (Fomer, 1771)
 
Helochares sp. 
Género Hydrous Thunherg, 1787
 
Hydrophiltls pistaceus (Casrelnau, 1840)
 
Superfamilia Dryopoidea 
Familia Dryopidae
 
Género Dryops Olivier, 1791
 
Dryops sp.
 
Familia Eimidae
 
Género Dupphilus mulsanr y Rey, 1872
 
Dupophilus sp.
 
Género Elmis Latreille, 1802
 
E/mis sp. 
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Género Esolus Mulsant y Rey, 1872 
Esolus paralel,pipedus (Müller, 1806) 
Esolus sp. 
Género Oulimnius Gozis, 1886 
Oulimnius sp. 
Género Riolus Mulsant y Reg. 1872 
Riolus sp. 
Género Stenelmis dufour, 1835 
Sten,lmis canaliculata (Gyllenhal, 1808) 
Superfamilia Eucinecojdea 
Familia Helodidae
 
Género Helodes (Latreille, 1796)
 
H,lodes sp.
 
Género Hydrocyphon Redtenbacher, 1857
 
Hydrocyphon sp.
 
Familia Limnebiidae 
género Limnebius 
Limnebius sp. 
Orden Diprera 
Suborden Nemacocera 
Infraorden Tipulomorpha 
Superfamilia Tipuloidea 
Familia TIpulidae 
Género Tipula Linnaeus 
Tipula sp. 
Familia Limoniidae 
Género Gonomyia Meigen 
Gonomyia sp. 
Subfamilia Hexacominae 
Género Pilaria Sincenis 
Pilaria neolimnomyia (grupo Nemoralis) 
Infraorden Psychodomorpha 
Familia Psychodidae 
Género Pericoma Walker 
Pericoma pu!chra Eaton 
Pericoma tri/asciara Meigen 
Infraorden Culicomorpha 
Superfamilia Culicoidea 
Familia Dixidae 
Superfamilia Chironomoidea 
Familia Simu.liidae 
Familia Chironomidae 
Subfamilia Tanypodinae 
Subfamilia Corynoneurinae 
Género Corynoneuf'a Winnerrz, 1846 
Corynoneura sp. 
Subfamilía Chironominae 
Tribu Chironomini 
Familia Ceratopogonidae 
Suborden Brachycera 
Infraorden Tabanomorpha 

Superfamilia Srrariomyoidea 
Familia Stratiomyidae 
Género Oxycera Meigen 
Oxycera sp. 
Superfamilia Tabanoiclea 
Familia Tabanidae 
Familia Rhagionidae 
Infraorden Asilomorpha 
Superfamilia Empiclaidea 
Familia Empididae 
Familia Dolichopodidae 
Familia Arhericidae 
Género Atherix Meigen, 1803 
Atherix sp. 
Género Atrichops Meigen 
Atrichops sp. 
Infraorden Muscomorpha 
Superfamilia Muscoidea 
Familia Anrhornyidae 
Género Limnophora Rob. Desv. 
Limnophora sp. 
Clase Crustacea 
Subclase Malacostraca 
Superdorden Pericarida 
Orden Amphipoda 
Suborden Gammaridea 
Familia Gammaridae 
Orden Isopoda 
Suborden Asellora 
Superfamilia Aselloiclea 
Familia AseIlidae 
Género Proas,l/us Dudich, 1925 
Proas,l/us coxalis (Dolfus, 1892) 
Superorden Eucarida 
Orden Decapada 
Infraorden Astacidea 
Familia Astacidae 
Género Procambarus Onman, 1905 
Procambarus clarkii (Girard, 1852) 
Subclase Oscracoda 
Orden Podocopida 
Superfamilia Cypridoidea 
Familia Cyprididae 
Subfamilia Herpetacypridinae 
Género Herp,tocypirs Brady & Norman, 1889 
Herp,tocypris sp. 
Familia I1yocyprididae 
Género I1yocypris Brady &Norman, 1889 
I1yocypris hradyi Sacs, 1890 
I1yocypris inermis Kaufmann, 1900 
Subclase Copepoda 

59 



...:..... 

M. DEL MORAL et al. «(Macroinvercebrados y calidad de las aguas en la Sierra de Espadán (CasreUón)~) 

BIBLIOGRAFIA 

ALBA TERCEDORJ. &JlM~NEZ F. 1987: Evaluación de las variaciones estacionales de la calidad de las aguas 
del do Guada/feo basada en el estudio de las comunidades de tt1acroinvertebrados amáticos y de los factores 
jísico-quimicos. ICONA. Monografías, 48, pp. 1-147. 

AulA TERCEDOR]. & SÁNCHEZ ORTEGA A. 1988: "Un mécodo rápido y simple para evaluarla calidad 
biológica de las aguas corriemes basado en el Hellawell (1978)". Umnetica, 4. pp. 51-56. 

BOETTGER C.R. 1951: «(Die herkinft ud Vervanddtschsfars beziehunger den Wasserschnecke Pota
mopyrgus jenkinsi (Smirh) nebst ciner angabe über ihr Auftreten im Mediterragebiet». Arch. 
Molluskonk., 80, pp. 57 -84. 

CATALAN]. 1981: Quimica del agua. T.G. Alonso. Madrid. pp. 423. 

CUMMINS, K.W. 1975: «Macroinverrebrates). En: WHITION, B.A. (editor). River Ecology. Blanckwell 
Sciemific Publications. Oxford. pp. 181-187. 

DISNEY R.H.L. 1975: (cA key ro British Dixidae. Freshwater Biological Association». Scientific Publi
cation!. nO 31, pp. 78. 

FOLCH GUILLEN R., & FRANQUESA T. & CAMARASA].M. 1984: "Vegeració". Volumen 7. En: Historia 
Natural deIs Pailos Catalam. ed. Enciclopedia Ca[alana~ S.A. Barcelona, pp. 442. 

FRETTER V & GRAHAM A. 1962: British Prosobranch Mollmcs. Their frmctional anatomyy and ecology. The 
Ray Society, pp. 755. 

FRETIER V & GRAHAM A. 1978: «The prosobranch molluscs ofBrirain and Denmark. Pare 3. Nerira
cea, Viviparacea, Valvatacea. terrestrial and freshwarr Litcorinacea and Rissoacea», The]ournalol 
Molluscan Studies, supplement 5, pp. 101-152. 

GARcfA DE JALÓN & GoNzAuz DEL TÁNAGO M. 1986: Métodos biológicos para el estudio de la calidad de 
las aguas. Ap/icaáón a la menca del Duero. ICONA. Monografías, 45, pp. 1-224. 

GASUll 1. 1971: «Fauna melacológica de las aguas continentales dulces y salobres del sudeste ibéri
co~,. Bolettn de la Sociedad de Historia Natural de Baleares¡ 16, pp. 23-94. 

GASULL 1. 1974: (cPrimera noticia del Hidr6bido Potamopyrgus jetJkinsi (Smieh) en la provincia de Cas
tellón de la Plana (Mollusca, Prosobranchia)>>. Bol. Soco Hist. Nat. Baleares, 19, pp. 146-147. 

HELLAWELlJ.M. 1977: (cBiolocigal surveillance and water quelity monicoring». En: ALA.BASTER J.S. 
(editor). Biological monitoring ofinlandftsheries. Applied Science Publishers Lrd., Londres, pp. 68-88. 

HELLAWELL].M. 1978: Biological Surveillance ofrivers. Water Research Centre, pp. 332. 

Hoyo DEL 1 CALDUCH J & ORTA 1 SAGALAS]. 1993: "Espais Naturals deis PaIsos Caralans. Volumen 
16». En: Historia Natural deis Parsos Catalans. Ed. Enciclopedia Catalana, S.A. Barcelona, pp. 483. 

J1MÉNEZ]' & MARTfNEZ LóPEZ F. 1988: «Distribución y composición específica de la malacofauna del 
río Jucar». Limnetica, 4, pp. 9-18. 

LÓPEZ-BERMÚDEZ E, ROMERO c., CONESA V., CASTILLO J., MARTINEZ & GARcfA C. 1988: Geometria de 
cuencas fluviales: las redes de drenaje del alto Guadalentin. Monografías, ICONA, 50, pp. 225. 

MARTIN M., CAMPOS c., GUTIÉRREZ M., PWRAZA E, MELÉNDEZJ., CAMPO A., GOY E, FONOLLA & 
ALPÉREz F. Instituto Geol6gico y Minero de España. 1974: Mapa Geológico de España. Escala: 
1:50.000. Hoja; Segorbe. Madrid. Segunda serie. Servicio de Publicaciones Ministerio de Indusrria. 
Páginas 1-16. 

MARTINEZ LÓPEZ E, AMELA ].E, SUBfAS ]. 1985: "Sobre la distribución de Potamopyrgus jenkinsi. 
(SMITH, 1889) en el río Palancia (Castellón-Valencia)¡). Resúmenes delJ"" Congreso de la Asoc. Esp. de 
L/mnol. pp. 149. 

60 



Ecología, N.o 11, 1997 

MARTfNEZ LÓPEZ F., ]lMÉNEZ]., SUBtAS]. & AMELA].F. 1986: «Sobre la disrribución de Potamopyrgtls 
jenkimi (SMITH. 1889) (Gascropoda: Prosobranchia) en las cuencas de los ríos Mijares, Turia y 
]úcar».lberflS, 6(2), pp. 245-255. 

MARTÍNEZ LÓPEZ F., PUJANTE A.M., RIBARROCHA V. & TAPIA G. 1994: "Macroinverrebrados y cali
dad de las aguas de la red fluvial de la provincia de Valencia». Ecología, 8, pp. 23-62. 

MARTfNEZ LÓPEZ F., ]IM~NEZ]., SUBtAS]. & AMELA].F. 1995: "Macroinverrebrados y calidad de las 
aguas de la red fluvial de la provincia de Castellón». Ecología, 9, pp. 71-108. 

NATlONAL WATER COUNClL. 1981: River Qtlality: the 1980 Stlroey andftlrther otltlook. NWC, London. 

PRAT N., PulG M.A., GoNzALEZ G. & TORT M.]. 1982: Predicció i control ele la qtlalitat ele les aigiies elels 
,.jus Besos i Llobregat, 1: Els factors fisies i químics del medi. Estudis i Monografies del Servei del Medi 
Ambienr, 6. Dip. Barcelona, pp. 206. 

PUJANTE A.M. 1993: Macroinvertebrados y calidad ele agtlas ele los ríos ele la Comtlnidad Valenciana. Tesis 
de Doctorado. Universitat de Valencia, pp. 239. 

PUJANTE A.M., FURSE M.T., TAPlA G. & WRIGHTJ. (No publicado): The performance British predictive 
technique (RIVPACS) in some Mediterranean rivers ofSpain. 

QUEREDA SALA]. 1985: El tiempo en la provincia ele Casteltón. Ed. Dipuración Provincial de Castellón, 
Castellón, pp. 119. 

RrvOSECCHI1. 1984: Guide poer jf riconoscimento delie specie animali del/e acque interne italiane. 28. Ditte
ti, pp. 177. 

RODlER]. 1981: Análisis ele las agtlaJ. Edirotial Omega, S.A., Casanova 220, Batcelona-36 pp. 1059. 

RODRlGUEZ S.E., FERNÁNDEZ-Ar.AEZ c., FERNÁNDEZ-ALAEZ M. & BECARES E. 1994: "Caractetización 
de las comunidades de macroinverrebrados de la cuenca alta del rio Cares (NO España)>>. Limneti
ca, 10(1), pp. 93-100. 

Rmz E., ECHEANDIA A. & ROMERO F. 1994: «Relaciones eorre agua y sedimento en ríos de origen 
torrencial». Limnetica, 10(1), pp. 101-107. 

SANCHO COMlNS,]. 1982: Atlas ele la provincia ele Casteltón ele la Plana. Ed. Edirorial Española de Cajas 
de Ahorro, Madrid. 

SCHWOERBEL,]. 1975: Métodos ele Hidrobiología. Edirorial Blume española, Madrid, pp. 262. 

TAPIA G. 1996: La fatlna ele invertebrados ele las ftlentes ele Valencia y Casteltón y Stl relación con las propieda
des físico-qUÍ111icas del agua. Tesis de Doctorado. Universitat de Valencia, pp. 265. 

VlN~ON G. & CLERGUE-GAZEAU M. 1993: "Les Simulies (Diptera Simuliidae) du Sud-Quese de l'Eu
rope: le eréna! e l'epirhinrhrah>. Annls. Limnol, 29(2), pp. 157-169. 

61 




