
bireccihn General de Enseiianza Laboral e Institute 
de Edafologia y firiologia Vegetal del C. I I. C. 

" Madr id ,  1955 



Realizado para el Instituto de Eiyeianza Media 
y Profesional de Ejea de 10s Caballeros y publi- 
cad0 por el lnstituto de Edafolagia y Fisiologio 
Vegetal del Consejo Superior de lnvestigaciones 

Cientificas y la Direcci6n General de Enseianza 
Laboral. 



por el 

Dr. Antonio Guerra 

Y 

D, Francisco Monturiol 

Los antilisis de las muestras han sido efectuados en e l  
lnstituto de fdafologia y fisiologia Vegetal (De~arta- 
mento de fertilidad y Cartografia de Suelos y Sec- 

ci6n de Petrografia Sedimentaria.) 



Situacidn geogrdfica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 

Datos geolbgicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :. . . . . . . . . . . . .  10 

Datos climdticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12 

HidrografZa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14 

Aspecto y Relieve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16 

Datos econdmicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 

Perfiles de suelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 

Tipos de suelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41 

Cultivos y aprouechamiento de 10s suelos . . . . . . . . . . . . . . .  60 

Consideraciones finales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68 

BibliografZa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71 



SITUACION GEOGRAFICA 

El tkrmino municipal de Ejea de 10s Caballeros estB 
situado entre 10s meridianos 2" 16' y 2" 41' de longitud 
oeste y 10s paralelos 41" 59' y 42" 14.' de latitud norte. 
Comprende la casi totalidad de la hoja nfim. 284 del 
mapa geogrAfico y parte de las hojas ndms 245, 246 y 283, 
con una extensicin aproximada de 582 kms. cuadrados, 
equivalentes a unas 56.000 has., ya que en la primera cifra 

I - se incluyen 10s anejos de Rivas y 10s poblados de El Bayo, 
.--."-=== mT c-Sc&~;.'ga 

Aiiesq, Pilue,_S= Bartol~me, Sora y Jas ~ r a ~ i n e E  que 
no incluimos en la segunda. Limita a1 no& con 10s t6r- 
minos de SCidaba, Biota y ~arasdugs;  a1 este con 10s 
de Luna, Erla y Castej6n de Valdejasa; a1 sur con Taus- 
te, y a1 oeste con el de Tudela. 

Histciricamente no existen datos concretos antes de 
10s romanos, 10s cuales dominaron totalmente el actual 
partido de Ejea hacia el afio 178 (a. de J. C.). Su origen 
es abn m8s antiguo; se remonta a1 tiempo de 10s vasco- - 

nes, que la conocian con el nombre de Litia, nombre que 
. % - -  

con el tiempo se fu6 transformando en Legia, Xega, EX~; -- , 

ga y, finalmente, E~Q.  Las sucesivas invasiones visi- -- 
goda y Brabe la incorporaron a sus dominios y despuks 
de una serie de vicisitudes bajo este dltimo periodo, fu6 
definitivamente reconquistada por las tropas cristianas de 
Alfonso I el Batallador, entre 10s aiios 1108 y 1110. 

A pesar de la importancia que dentro de la economia 
nacional representa toda la comarca de Cinco Villas, es 
de lamentar las malas y escasas vias de comunicaci6n 



que la atraviesan. Concretamente, en Ejea de 10s Caba- 
lleros no hay carretera de primer orden, solamente una 
de segundo orden, que por su estado de conservaci6n no 
puede clasificarse como tal; es la que partiendo de Gallur, 
en su confluencia con la general de Zaragoza a Logroho, 
llega hasta Sanguesa; y de tercer orden pueden consi- 
derarse las que unen Ejea con ~arasduds y con Erla. El 
resto son caminos vecinales y de herradura sujetos a 
continuas mutaciones e intransitables en 10s periodos llu- 
viosos por transcurrir parte de su recorrido por lo$sediz -- -__-- 
mentos margosos del terciario, que se encharcan total- ---- ___I______- _- _ _-1----- 1 ____-"I_=_ 

me%-aHEias. son-intensas abren =frecuentes_ba- - 
rrancos dificiles de salvar - e inutilizan el camino para el ---- -+ 

resto del afiZHace afios se inici6 la construcci6n de otra 
carretera q1.e uniria Ejea con Tudela, pero cuando iban 
construidos unos 10 kilcimetros, a contar desde Ejea, se 
interrumpieron 10s trabajos. El triste panorama de las 
carreteras se ve agravado por la existencia de un solo 
ferrocarril de via estrecha; va de Gallur a 
sando por Ejea. 

DATOS GEOLOGICOS 

TJna parte de 10s terrenos que comprende el t6rmino 
municipal de Ejea de 10s Caballeros ha sido ya detalla- 
damente estudiada y publicada en las hojas 1 : 50.000 del 
Mapa Geoldgico de Espafia, ndms. 284 y 245, correspon- 
dientes a Ejea y Scidaba. Por la homogeneidad de 10s 
lcrrenos es posible extender a1 resto del tbrmino las con- 
secuencias y conclusiones alcanzadas en estos trabajos, 
que han sido de gran utilidad para el estudio de 10s sue- 
10s. Por esto nos limitaremos a exponer 6nicamente 10s 
puntos de mayor interes en relacicin con las conclusio- 
nes edafoldgicas que puedan deducirse y sin entrar en 
discusiones y detalles que s61o interesan bajo el aspect0 
puramente geol6gico. Dada la escala a que se ha traba- 



jado en el campo, 10s mapas geol6gicos 1 : 50.000 nos han 
servido de valiosa orientaci6n en el reconocimiento de 
10s distintos tipos de suelos que se presentaron y la deli- 
mitaci6n de 10s mismos se ha realizado sobre el terreno 
y mediante el reconocimiento "in situ" de 10s perfiles. 

Los terrenos que comprende el t6rmino de Ejea co- 
rresponden a 10s acarreos que durante el Olig~ceno~conti- 

*- - 
nuaron el relleno terciario de la cuenca del Ebro, - depo- 

- -- 

suelos, como veremos ~ A S  adelante. La disposici6n de 
10s distintos sedimentos forma una serie tabular en la 

s barrancos - -- - y -- to- 
or que correspon- 

d 
ido a la ausencia de mo- 

sposici6n de estos estratos es 
completamente horizontal, con alternapcia- & margas-y 

tas facies dei 01igoceno son las siguien- 
y margaszcillosas. Las primeras 

ocupan ~asi~ntegramente  la parte oeste del tQmino y 
constituyen el subsuelo de las Bardenas, en cuanto a1 
t6rmino de Ejea se refiere. Las molasas adquieren gran 
importancia a1 NE. y forman pequeiios cerros y mon- 
ticulos que se reparten en casi toda la superficie del t6r- 
mino. El nivel inferior de margas arcillosas forma exten- 
sas llanuras en las que crece una vegetaci6n tipica de 
suelos salinos, y por ser 6stas el material mAs delezna 
ble, la erosi6n origina en muchos sitios profundas torren- 
teras. 

Las calizas son bastante compactas, de color blanco 
o b  G; presentrindose en alternancia con las 
margas en forma de estratos de poco espesor y que re- 
sisten fuertemente a la erosi6n; kcg-mmol1a~ges~An cons- 
tituidas por granos groseros siliceos cementados con ca- 
liza, formando un conjunto de color pardo amarillento. 



Lt-s-9ar-g-a~ estBn constituidas por gran cantidad de limos 
y arcillas extraordinariamente ricos en carbonato c6lcico. 

El Cuaternario tiene gran inter&, pues aunque su 
espesor es relativamente pequeiio, la superficie que ocu- 
pa es muy grande, formando extensas plataformas ho- 
rizontales, que reciben 10s nombres locales "Sasos" y 
"Planas". 

Los cantos rodados son de naturaleza poligknica y 
estBn constituidos en su mayoria por areniscas rojas, ca- 
lizas negras, blancas y rosadas, areniscas amarillas, pe- 
dernal, cuarcitas, etc. Tambi6n se presenta en mantos 
muy delgados en la cima de pequeiios cerros, constitu- 
yendo superficies planas que descansan sobre las cali- 
zas o molasas subyacentes, Estos cerros son tambib tes- 
tigos de la erosi6n que han sufrido estas superficies, que- i 
dando en la cima de 10s mismos, vestigios de la capa 
diluvial. 

En estos terrenos cuaternarios 10s cantos rodados apa- . 
recen cementados mediante un material predominante- 
mente arenoso y rico en carbonato cAlcico. 

DATOS CLIMATICOS 

Uno de 10s factores que definen con mayor intensi- 
dad el clima de Ejea de 10s Caballeros y, en general, el 
de la parte media del valle del Ebro, es la escasa altitud 
de la cuenca en relaci6n con 10s terrenos que la cir- 
cundan. 

En efecto, la cuenca del Ebro puede considerarse 
como una cuenca de subsidencia muy pronunciada, prBc- 
ticamente cerrada a la influencia maritima por fuertes 
y altas murallas; 10s Pirineos, cordillera CantBbrica, I b 4  
rica y cordillera costera catalana, impiden 10s efectos 
benefactores del mar. 

Son, pues, las condiciones orogrBficas las que origi- 



nan la crudeza climAtica, con amplios cambios de tem- 
peratura; meses de acentuada sequia, heladas, vientos 
intensos, factores que originan un clima tipicamente con- 
tinental. 

En  el magnifico trabajo de recopilacibn de Liso puede 
encontrarse una amplia informaci6n de 10s datos clim8- 
ticos de esta zona; nos limitaremos aqui a un breve co- 
mentario sobre 10s datos obtenidos en 10s observatorios 
de la finca El Bayo y de Ejea de 10s Caballeros. Datos 
pluviom6tricos : 

Finca t E l  Bayon 

Afios . . . . . . . . . . . .  1942 1943 1944 1945 1946 1947 
Lluvia anual total. 383,l 296,s 411,5 458,2 692 7953 

Ejea de 10s Caballeros 

Aiios . . . . . . . . . . . .  1929 1930 1931 1932 1935 1936 
Lluvia anual total. 529,7 762,6 312,6 609,7 354,3 568,2 

Ejea de 10s Caballeros 

Afios . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1943 1944 1945 1946 1947 
Lluvia anual total . . . . . .  388,3 356,9 415,5 541,4 491 

Mediante el examen de las cifras se deduce f8cilmente 
la inestabilidad del r6gimen pluviom6trico de la regibn, 
como sucede en general en toda la parte media del valle 
del Ebro; a aiios de sequia extrema suceden otros en 
10s que la pluviosidad alcanza 10s 600 y 700 mm. Como 
en tantas partes de la Peninsula, 10s periodos de lluvia 
m8s frecuentes corresponden a1 otoho y primavera, con 
10s minimos en enero y julio, aunque las excepciones 
abundan extraordinariamente, caracteriz8ndose en gene- 
ral las lluvias por su mala distribucibn. 

Las precipitaciones s6lidas son muy escasas; 10s dias 
de nieve no suelen pasar de cuatro o cinco a1 aiio, ha- 
biendo muchos aiios en los que esta clase de precipi- 
tacibn es nula. 

Las temperaturas acusan tambi6n un caracter tipi- 



camente continental, con amplios cambios de las mismas 
en el transcurso del dia y con oscilaciones incluso de 20". 
Los inviernos son largos y crudos. Las temperaturas des- 
cienden con mucha frecuencia de 0" C. durante 10s meses 
de diciembre, enero, febrero y marzo, dando lugar a las 
temibles heladas tardias con efectos devastadores sobre 
10s cereales. En el verano llega tambien hasta 10s cua- 
renta grados en algunas ocasiones, aunque con caracter 
excepcional. Creemos infitil exponer datos sobre las tem- 
peraturas medias, por tratarse de un clima continental 
en el que estos valores no indican nada ni representan 
la amplitud de las oscilaciones termomktricas. 

Esta cru&za climatica se ve acentuada por el carric- 
ter extraordinariamente ventoso de la regidn, en la que 
el cierzo que sopla del noroeste es el dominante, hasta el 
punto de soplar casi en la tercera parte de 10s dias del 
afio. Es un viento seco y frio muy propicio a las heladas 
y poco para las lluvias. Tambien es frecuente el viento 
del SE., o bochorno. En cuanto a la velocidad del viento, 
suele ser m6xima en marzo y minima en octubre. 

La presi6n atrnosf6rica es pequefia, favoreciendo las 
variaciones grandes de temperatura y con ello tambikn las 
heladas. 

El  valor medio de la humedad oscila alrededor de1 
60 por 100 y la evaporacidn viene a ser de tres a cuatro 
veces superior a la precipitacidn, tipica de toda la Es- 
pafia arida. 

HIDROGRAFIA 

La hidrografia de una comarca depende en primer 
lugar del clima que impera y de la naturaleza geol6gica 
de 10s materiales sobre 10s que discurre la red hidro- 
grrifica. En cuanto a1 clima, ya hemos visto cdmo el re- 
borde montafioso de la depresidn impide el paso & las 



nubes, por lo que las precipitaciones son escasas e in- 
suficientes para alimentar una potente hidrografia. La 
geologia en este caso influye m8s que nada en la mor- 
fologia de la red. De todas formas la hidrografia de toda 
la cuenca de Cinco Villas no es totalmente sencilla, ni el 
caudal de sus rios tan escaso como podria suponerse te- 
niendo en cuenta las condiciones climaticas de la regi6n. 

Los principales cursos de agua que atraviesan el t6r- 
mino de Ejea son e J m m s i i l a ,  el Arba de Biel, el -- - 
Arba de -Farasd&s y el n realidad, 10s tres 
tiltimos son afluentes del primero, que es el verdadero 
Arba. Todos ellos nacen en las estribaciones meridionales 
del sistema prepirenaico, en las sierras de Santo Domin- 
go y Uncastillo. El resto de la red esth formado por ria- 
chuelos y arroyos que vierten a 10s anteriores, y se for- 
man generalmente a partir de manantiales situados a1 
norte de Cinco Villas. 

Toda la red hidrografica discurre de norte a sur y 
con manifiesta inclinaci6n hacia el suroeste. Por la ho- 
rizontalidad del relieve, el curso de todos estos rios es 
tranquilo. Masachs considera el rio Arba como pertene- 
ciente a1 tipo pluvionival oceanic0 pirenaico; indica, sin 
embargo, que no es propiamente pirenaico, sino prepi- 
renaico, pues nace en la sierra de Santo Domingo, de 
alturas moderadas, disminuyendo asi el factor nival con 
un mayor predominio de las lluvias invernales de tipo 
oce8nico. 

Debido a la situaci6n de la cuenca (unos 2.048 km.7, 
a su baja altitud y gran evaporaci6n, 10s caudales para 
este rio son pequeiios, con un valor relativo de 2,85 llki- 
16metro cuadrado. En el an8lisis de sus caracteristicas 
se observa una ligera retenci6n nival en enero, primer 
maxim0 pluvial para febrero, un origen nival de fusi6n 
en mayo, un estiaje hasta octubre y segundo mAximo 
pluvial en diciembre. Nunca o casi nunca existe influen- 
cia mediterrAnea. 

Dada la horizontalidad del terreno y la impermeabi- 



lidad de las capas arcillosas que constituyen 10s suelos 
de cota m6s baja, son frecuentes despuks de las lluvias 
estancamientos de agua formando pequefias lagunas que 
llegan algunas veces a secarse durante el estiaje; son 
dignas de mencidn, por su mayor importancia, F1 Lm- 
nazo, La Esgnca-de C~bafies y LC Baha de-Urriaga_. - 
/ 

ASPECT0 Y RELIEVE 

El viajero que desde Tauste se dirige en direccidn 
norte por la carretera de Gallur-Sddaba queda stibita- 
mente sorprendido por el cambio tan brusco que supone 
el paso de la riquisima vega taustana a 10s terrenos que 
constituyen el extenso secano de Cinco Villas. M5s hacia 
el norte y ya pasado el kildmetro 19, donde empieza el 
tkrmino de Ejea de 10s Caballeros, se recuerda con cierta 
nostalgia el verdor de la huerta taustana y la alegria 
despreocupada de 10s habitantes de la esplkndida vega 
del Ebro, y se adentra casi con temor en unas tierras, a 
primera vista inhbspitas, - carentes de cualquier vestigio "---- ----\ 
de vida. ~ a ~ e e s t a  -a impresidn desfavora';Sjre, 
u n m w - g e  han recorrido estas tierras casi dnicas 
en Espafia, cuando se ha familiarizado con sus habitan- 
tes y se ha descubierto en eIIos sus grandes virtudes 
de franqueza y nobleza, es cuando su imaginacidn pue- 
de desechar aquella primera impresidn y captar en casi 
todo su valor esa esplkndida belleza tan poco compren- 
dida, porque el paisaje que ofrece la casi totalidad de 
Ejea es triste, per0 de una tristeza que sobrecoge y 
eleva el es~iri tu.  De un lado, inmensas pl- cusa 

/- 
-- 

percepcidn inclina a f  bservador a la meditacidn; de ------- - 
--_XI-_____ 

otro, 
A-- - - - -- mds _ --_ quxerrestres .__---. pa~ecerr--lunafi38-yz 

don& la naturaleza en su s a c r i f i c i o - 3 ~ - m ~ ~ i - e s ~ ~ -  
- ̂  ----__ ---- ----i ir ---- - -- 

samente bella a1 ser victima continua de 10s efectos des- 



Considerando el conjunto de Cinco Villas, 10s terre- 
nos pertenecientes a1 tQmino de Ejea constituyen la 
zona mBs Ilana. Pero dentro de esta horizontalidad do- 
minante se aprecian tre~_forma~~distintas~del ---- relieve. - - En 
primer lugar una seAe de planicies distribuidas a1 azar 
por todo el tkrmino. De todas ellas resaltan en seguida, 
por su extensi6n y morfologia propia, las situadas entre 
el rio Arba de Luesia y las estribacione~ de las BBrde- 
nas, y que reciben 10s nombres locales de "Sasos" y2Tla:. 
nas". Dentro de su casi perfecta horizontalidad se puede 
apreciar cierto declive de norte a sur, que no llega a al- 
canzar el 0,5 por 100, con una altitud media que pode- 
mos consignar en 10s 350 metros. Ya de menor exten- 
si6n y de caracteristicas distintas es la que se extiende 
a ambos lados de la carretera de Tauste a Ejea y la que 
se encuentra situada a la izquierda de la carretera de 
Ejea a Erla, muy parecida 6sta a1 "Saso". A la primera 
se le puede atribuir una altitud media de 330 metros y 
a la segunda 350. Otra forma del relieve es la que pudi6- 
ramos llamar f f c o m p l e j ~ o c l ,  muy frecuente en las 
zonas con predominio de sedimentos margosos, f8cilmen- 
te erosionables por la acci6n de agentes externos como 

I el viento y el agua. Dentro de esta forma se aprecian dos 
aspectos distintos; uno formado por terrenos llanos, pero 
muy erosionados, en forma de torrenteras m6s o menos 
profundas; el otro constituido por un conjunto de pla- 
nicies y cerros mBs o menos elevados en 10s que alternan 
bancos de calizas y de molasas, que son mucho m8s re- 
sistentes a la erosi6n. Finalmente nos encontramos en 
este tbrmino, el m8s llano de todo el conjunto de Cinco 
Villas, con pequeiios montes, constituidos por calizas 
qmlasas, pertenecieaks-a las e est?i-bSE%neE-d~ ___I__4--_-_____ -sierra - 
Luna Al oeste del tkrmino se encuentran 10s montes de 
w- 

las Brirdenas, en el limite con la provincia de Navarra, 
cuya altura msxima, ya un poco fuera del tQmino, es la 
Loma Negra, de 646 metros, y dentro del mismo, la Loma 
de Nosa Alta, de 614 metros sobre el nivel del mar. F'i- 

2 



nalmente, en el limite del t6rmino de Ejea con el de 
Tauste se encuentran tambi6n algunas elevaciones de 
la misma constituci6n geol6gica que las anteriores y con 
alturas que sobrepasan algunas veces 10s 500 metros. 

DATOS ECONOMICOS 

Tal vez sea Ejea de 10s Caballeros uno de 10s pueblos 
agricolas espaiioles que m6s rripidamente han adoptado 
10s sistemas modernos de explotaci6n agricola. Toda su 
economia depende de la agricultura; un aiio agricola 
bueno o malo repercute hasta en el dltimo de sus habi- 
tantes y puede afirmarse que la lluvia es el factor mris 
importante que regula todas las actividades de 10s tena- 
ces y en otro tiempo olvidados labradores ejeanos. 

Segdn datos facilitad,os por la Hermandad de Labra- 
dores y Ganaderos, la superficie del tkrmino estri utili- 
zada de la siguiente forma: 



PRODUCCION APROXIMADA 
C U L T I V O S  Has . recano Has . regadio 1950 1951 1952 1953 1954 I 

Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cebada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Avena 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Centeno 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Judias 
Garbanzos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Lentejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Habas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Guisantes 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Vid. Olivos 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Remolacha azucarera 
Patatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Otros tuberculos 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Verduras 

.................................... Algod6n 
Montes. espartizal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Otros montes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.031 . . . . . I 
Monte bajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.230 - . . . . . 
Barbechos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.237 . . . . . . - 

TOTAL ............... 51.994 4.270 

Los cereales estBn expresados en vagones. la remolacha azucarera en toneladas metricas y el resto en ki- I 
logramos . CL 

CO 
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La agricultura es tipica de secano, pues las 4.270 has. 
de regadio significan muy poco frente a las 51.994 has. de 
secano, y esta proporci6n es todavia menor si conside- 
ramos que en las condiciones actuales el regadio es mu- 
chas veces eventual y que en 10s periodos de sequia es- 
casea tambikn el agua destinada para riego. Afortunada- 
mente este problema esta en vias de soluci6n y lo que 
ha sido un sue50 para 10s habitantes de la comarca sera 
pronto una realidad; el Instituto Nacional de Coloniza- 
ci6n estii realizando en la actualidad la transformaci6n 
de gran nfimero de hectareas de secano en regadio; la 
obra a realizar es ingente y compleja, y dentro de poco 
tres nuevos poblados surgir5n dentro del termino de 
Ejea de 10s Caballeros, y las desnudas llanuras del "Saso", 
juntamente con grandes extesiones de la llamada "tie- 
rra fuerte" no cultivada en regimen de secano por su 
salinidad, se veriin convertidas en uberrimas huertas y 
campos de arroz, de 10s que se habrii desterrado para 
siempre el espectro de la sequia. Ya trataremos en otro 
capitulo 10s problemas que a nuestro juicio plantea esta 
transformaci6n1 dada la enorme trascendencia econ6mi- 
ca y social que esta obra supone. 

La poblaci6n campesina esta clasificada de la siguien- 
te forma : Propietarios, 200 ; arrendatarios, 995 ; apar- 
ceros, 300 ; obreros fijos, 235 ; obreros eventuales, 750 ; 
obreros eventuales mujeres y menores, 300. 

Poblaci6n industrial : Empresas que tienen obreros 
a su servicio, 73; talleres artesanos, tiendas y otros es- 
tablecimientos sin trabajadores, 185; obreros industria- 
les de las distintas ramas de la producci6n1 280. 

Maquinaria agricola : Arados vertedera, 850 ; arados 
para tractores, 210 ; sembradoras, 312 ; segadoras aga- 
villadoras, 3 ; segadoras atadoras, 300 ; trilladoras, 100 ; 
limpiadoras seleccionadoras, 14 ; tractores, 150 ; remol- 
ques, 100 ; motores de riego, 65. 

Riqueza ganadera : Caballar, 602 ; mular, 834 ; as- 



nal, 300; vacuno de leche, 280; vacuno de trabajo, 8; 
vacuno de carne y lidia, 200 ; lanar, 40.000 ; cabrio, 600; 
cerda, 2.000 ; conejos, 3.370 ; gallinas, 25.000 ; palomas, 
620; colmenas, 120. 

Estas cifras reflejan de manera clara el aspect0 pre- 
dominantemente agricola de Ejea de 10s Caballeros, que 
se acentda a6n m5s si se tiene en cuenta que la mayoria 
de las empresas industriales son de maquinaria agrico- 
la, talleres de reparaci6n de tractores, cosechadoras, etc., 
pudiendose afirmar que Ejea de 10s Caballeros es uno 
de 10s pueblos campesinos de Espafia m6s mecanizados. 

PERFILES DE SUELOS 

Para establecer 10s distintos tipos de suelos, se exa- 
minaron una serie de perfiles representativos de cada 
uno de ellos, en mayor proporci6n en 10s de m6s valor 
agricola, que ocupan mayor extensi6n en el t6rmino. 
La distribuci6n de estos perfiles en el mapa es, por tan- 
to, completamente irregular. El examen, descripcidn y 
toma de muestras se realiz6 segdn las normas genera- 
les adoptadas por el Institute de Edafologia. 

Expondremos seguidamente la descripcidn de cada 
uno de 10s perfiles tornados, juntamente con 10s resul- 
tados de 10s an5lisis realizados. 

PERFIL I 

t; &( Situaci6n.-En un pinar, a1 final del camino de la 
(-- [L t L* *,c 

Pro fundidad: 

0-5 cm. Horizonte F formado por hojas de pino y 
material poco descompuesto de color negruz- 
co. Fieltro vegetal y humus bruto. 



5-30 cm. Horizonte A, pardo claro, areno-limoso, suel- 
to, rico en materia orggnica, con abundan- 
cia de larvas y deyecciones de 10s organis- 
mos del suelo. En este horizonte se entremez- 
clan numerosos trozos de caliza. 

30 cm. Horizonte C, roca caliza. 

Geo1ogia.-Oligoceno, facies caliza. 
Topografia.-Cima de un cerro. 
Drena je.-Bueno. 
Vegetaci6n.-Quercus ilex, Pinus pinaster y Rosma- 

rinus oficinalis. 
Agricu1tura.-Suelo forestal. 
Tipo de suelo.-Xerorrendsinas. 

Datos andz'ticos: 

Profundidad M.  0. % C. % N. % Razdn C/N C0,Ca -- 

pH Capacidad total Sales so lub le~  
Profundidad H,O C I K  meq. % CINa. % 

- -- 

Ancilisis mineraldgico (*) 

Coeficiente aproxima- 
Profundidad Feldespatos % Cuarzo % do de frecuencia (*) 

(*) dd = predominante; a = abundante; d = dominante; c = co- 
mfin. Los ctcoeficientes aproximadosn de frecuencia se refieren s610 
a la ccfracci6n ligeran de las arenas obtenidas de 10s materiales 
que se estudian. 



PERFIL I1 

Situaci6n.-A la derecha del camino de Sora, a 5,5 km. 
de Ejea. 

Pro fundidad: 

0-20 cm. Color pardo rojizo muy claro, areno-arcillo- 
so. Capa suelta con muchos trozos de caliza 
algo descompuesta y que produce gran efer- 
vescencia con Bcido clorhidrico. Regular pe- 
netrabilidad de las raices, aspect0 muy seco, 
con poca capacidad de retenci6n de hume- 
dad. Materia organics escasa con algunos res- 
tos de raices. 

20-40 cm. Capa de color gris claro blanquecino con 
abundancia de trozos pequefios de caliza y de 
polvo blanco; es decir, que existe una capa 
de acumulaci6n de cal. Su estructura no es 
muy cornpacta, pero las raices apenas pe- 
netran. 

40 cm. Arcilla gris blanquecina, que no tiene rela- 
ci6n con la formacirin suprayacente ; posible- 
mente ejercer6 influencia por su impermea- 
bilidad para el agua. 

GeoZogZa.-Oligocene. 

Topografia.-Inclinaci6n muy suave. 
Drenaje.-Bueno. 
Vegetaci6n.-Abundancia de Thymus. 
Agricu1tura.-Cereal. 
Tip0 de suelo.-Tierra fusca caliza terrosa. 



Datos ~nalitic~os: 

Profundidad M.  0. % C. % N. % Raxdn C / N  C0,Ca 
- -- 

pH Capacidad total Sales s o l u b l e ~  
Profundidad H,O C I K  meq. % ClNa.  % - - 

Profundidad Arena gr. % Arena  fn. % L i m o  Arcilla 
-- 

Coeficiente aproxi- 
mado de frecuencia 

Profundidad Feldespatos Ojo Cuarxo 70 Feldesp. Cuarzo 
-- - 

PERFIL I11 

Situaci6n.-En la finca de El Bayo, junto a la carre- 
tera de Ejea a Tudela, a la altura del kil6metro 10. 

Pro fundidad: 

0-30 cm. Capa de color gris claro, arenosa, con es- 
tructura microlaminar suelta, con escasa ma- 
teria orgAnica y buena permeabilidad y pe- 
netrabilidad de las raices. 



30-60 cm. Color ocre, textura limosa, estructura lami- 
nar, materia organics regular, aunque abun- 
dan restos de raices en descomposici6n. Bue- 
na penetrabilidad de las raices. Esta abun- 
dancia de restos de raices prueba que existi6 
una vegetaci6n mayor que la actual y que 
fu6 enterrada por las avenidas del rio Riguel. 

Geo1ogCa.-Aluvial. 
Topografia.-Llano. 
Drenaje.-Bueno. 
Vegetacio'n. Casi se limita a plantas de la familia 

de las ~ueno~odiaceas (g6neros Chenopodium, Sakicor- 
nia, Salsola, etc6tera) que resisten bien la sal, ya que 
en este perfil se presentan eflorescencias salinas en su- 
perficie. 

Agricu1tura.-Suelo no cultivado a causa de su sali- 
nidad. Este enriquecimiento de sales es secundario. 

Tipo de suelo.-Lehm pardo xerotermico. 

Datos analtticos: 

Profundidad M. 0. % C. % N. % Razdn C / N  CO,Ca 
-- 

pH Capacidad total Sales solubles 
Profundidad H,O C I K  meq. % ClNa.  % 

- -- 

Profundidad Arena gr. yo Arena  fn. % L i m o  Arcilla 
- --- 

0-30 indicios 6S,34 17,93 11,87 
30-60 0,31 11,38 52,15 36,84 



Coeficiente aproxi- 
mado de frecuencia 

Profundidad Feldespatos % Cuarzo % Feldesp. Cuarzo 

PERFIL IV 

Situaci6n.-En el arroyo o Val de Valarefia, a1 final 
de la carretera de Ejea a Tudela. 

Profundidad.-No se presentan cambios notables en 
el perfil; hay una capa pequefia donde penetran las rai- 
ces, que es suelta o polvorienta; el resto son delgadas 
capitas de sedimentacibn, que corresponden a riadas dis- 
tintas de la Valarefia. La textura es limo-arcillosa, muy 
seca y polvorienta, pero con el agua se hace m8s con- 
sistente. Color gris claro. Carece de materia orgAnica, 
mala permeabilidad. 

Geo1ogia.-Oligocene, facies arcillosa. 
Topografia.-Llano. 
Drenaje.-Muy malo. 
Vegetaci6n.-Casi todas las plantas pertenecen a la 

familia de las Quenopodiaceas (Chenopodium, Salsola y 
Salicornia). 

Agricu1tura.-Nula, por ser suelos salinos o salitrosos. 
Tipo de suelo.-Lehm pardo xerot6rmico. 

Datos analiticos: 

Profundidad M.  0. % C. % N. % Raz6n C / N  C0,Ca 
-- 



pH Capacidad total Sales solubles 
Profundidad H,O CIK  meq .  % ClNa .  Yo 

- .- 

Profundidad Arena gr. % Arena fn. % Limo  Arcille 
- -.-- 

indicios 13,93 66,23 17,14 

Coeficiente aproxi- 
mado  de frecuencia 

P r o f ~ ~ n d i d a d  Feldespatos % Cuarxo % Feldcsp. Cuarxo 
- - 

PERFIL V 

Situaci6n.-En el camino de Sora, a 4 kms. de Ejea, 
sobre tierra amarilla. 

Pro fundidad: 

0-20 cm. Capa de color gris claro, limo-arcillosa, muy 
poca materia org8nica, abundancia de rai- 
ces. Estructura algo laminar, poco o nada 
permeable ; las raices penetran poco. 

20 cm. Color amarillo claro grissceo, arcilloso y muy 
compacto; todo el perfil tiene las mismas 
caracteristicas. No penetran las raices ni se 
observa vida en el subsuelo; todo el perfil 
lo constituye una masa homogknea, observAn- 
dose algunos poros en la masa del suelo. 

Geo1ogia.-Oligoceno, facies arcillosa. 
Topografia.-Muy llano. 



Drenaje.-Muy malo. 
Vegetaci6n.-Especie pertenecientes a 10s gbneros 

Chenopodium, Salsola, Thymus y Plantago. 

Agricu1tura.-La extremada sequedad del suelo y la 
salinidad hacen impracticables 10s cultivos. 

Tipo de suelo.-Lehm pardo xerot6rmico. 

Datos analiticos: 

Profundidad M .  0. % C. % N.  % Razdn  C / N  C0,Ca 
-- 

PH Capacidad total Sales s o l u b l e ~  
Profundidad H,O C1K meq .  % ClNa. % 

Profundidad Arena gr. % Arena fn. % L i m o  Arcilla -- 
0-20 1,07 19,47 46,56 22,75 

MAS de 20 indicios 4,52 56,86 26,46 

dndl is is  mineraldgico 

Coeficiente aproxi- 
mado de frecuencia 

Profundidad Feldespatos k Cuarzo yo Feldesp. Cuarzo 



Situaci6n.-En el camino de Sora, a 7,5 kms. de Ejea, 
cerca de Sopefia. 

Pro fundidad: 

0-25 cm. Capa de color pardo rojizo, textura areno-ar- 
cillosa, con muchos trozos de caliza detritica, 
estructura muy suelta, materia org8nica re- 
gular, buena permeabilidad, muy calizo y bas- 
tante grumoso. En este horizonte se obser- 
van raices y trozos de caliza aplanados. 

25-80 cm. Capa m8s compacta que la anterior, por no 
estar removida por el arado. Algo m5s de ca- 
liza detritica y con igual color. No hay restos 
de raices. 

80 cm. Compacto per0 mucho m5s arenoso, con 10s 
trozos de caliza m8s gruesos pero siempre 
planos. En todo el perfil 10s trozos de caliza 
est6n sueltos. 

Geologia. Oligocene, facies caliza. 
Topografia.-Muy llano. 
Drenaje.-Bueno. 
Vegetaci6n.-Thymus y Rosmarinus. 
Agricu1tura.-Antiguo vifiedo, hoy dedicado a ce- 

reales. 
Tipo de suelo.-Tierra fusca. 

Datos analiticos: 

Profundidad M.  0. % C. % N. % Razdn C/N  CO,Ca 
-- 

0-25 1,84 1,07 0,06 17,9 34,78 
25-80 1,03 0,60 0,06 10,O 60,O 

MBs de 80 0,25 0,15 0,13 1,15 67,39 



pH Capacidad total Sales solubles 
Profundidad H,O C l K  meq.  % ClNa .  % 

-- 

Profundidad Arena gr. % Arena fn. % L i m o  Arcilla 
- -.-.- 

A n d i s i s  mineraldgico 
Coeficiente aproxi- 
mado  de  frecuencia 
- 

Profundidad Feldespatos % Cuarzo To Feldesp. Cuarzo 
---- P 

PERFIL VII 

Situaci6n.-En el "Saso", camino de la Torraza, a 3 
kil6metros de Ejea. 

Pro fundidad: 

0-20 cm. Tierra arable, color pardo rojizo, textura are- 
no-arcillosa, suelta y seca. Materia organica 
regular, buena permeabilidad, regular pene- 
trabilidad de las raices y bastante calizo, con 
muchos cantos rodados. 

25 cm. Capa tosca constituida por multitud de can- 
tos rodados fuertemente cementados con cali- 



za, formando el conjunto un conglomerad~ 
dificil de romper aun con el pico. 

Geologia.-Cuaternario. 
Topografia.-Muy llano. 
Drenaje.-Bueno. 
Agricu1tura.-Cereal. 
Tipo de suelo.-Lehm pardo al6ctono. 

Datos analiticos: 

Profundidad IM. 0. % C. % N. % Razdn C / N  CO,Ca 
-- 

pH Capacidad total Sales so lub le~ .  
Profundidad H,O C l K  meq,  % ClNa.  % 

- 

Profundidad Arena gr. % Arena fn. % L i m o  Arcilla. 
- --- 

Andlisis mineraldgico 

Coeficiente aproxi- 
mado de frecz~encia 

Profundidad Feldespatos % Cuarzo % Feldesp. Cziarzo 
- 



PERF'IL VIII 

Situaci6n.-En el camino de la Bardena Baja, entre 
10s kilbmetros 7 y 8. 

Pro fundidad: 

0-30 cm. Capa arable, pardo rojiza, con mucho canto 
rodado, buena penetrabilidad de las raices, 
mediana cantidad de materia org5nica y tex- 
tura arenosa. 

30-40 cm. Color gris claro con manchas blancas, capa 
tosca bastante deleznable y arenosa. Las rai- 
ces apenas penetran. 

40 cm. Capa amarillenta muy arenosa, con cantos 
rodados. 

Geo1ogia.-Cuaternario. 
Topografia.-Llano. 
Drenaje.-Bueno. 
Agricu1tura.-Cereal. 
Tipo de suelo.-Lehm pardo albctono. 

Datos analiticos: 

Profundidad M.  0. O/o  C. % N.  % Razdn C/N C0,Ca 
-- - 

Profundidad 
pH Capacidad total Sales solubles 

H,O CIK meq. % CINa. % 
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Profundidad Arena gr. % Arena fn. O/a  Limo  Arcilla 
- --.- 

0-30 49,74 29,82 5,71 14,40 
30-40 51,15 20,41 5,76 19,38 

MBs de 40 44,76 32,O 8,26 15,15 

Andlisis mineraldgico 

Coeficiente aproxi- 
mado  de  frecuencia 

Profundidad Feldesputos % Cuarzo % Feldesp. Cuardo 

0-30 20 80 c dd 
30-40 11 89 C dd 

40 13 87 c dd 

PERFIL IX 

Situaci6n.-A1 final del camino de la BBrdena Baja, 
cerca d,e 10s montes de las BBrdenas. 

d 

Pro fundidad: 

0-30 em. Pardo algo rojizo, de textura areno-limosa, 
estructura migajosa, con muchos trozos pla- 
nos o redondeados de caliza detritica. Mate- 
ria org8nica regular. Capa arable. Regular 
penetrabilidad de las raices. 

30-50 cm. Capa de enriquecimiento de cal. De color 
algo m8s claro, con material cementante, tex- 
tura areno-limosa, rico en trozos de caliza 
descompuestos. 

50 cm. Color algo m6s oscuro y algo menos calizo 
que el anterior. En 10s dem8s detalles, igual 
que el anterior. 

3 



Geo1ogia.-Oligocene, facies caliza. 
Topografia.-Llano. 
Drenaje.-Bueno. 
Vegetaci6n.-Antiguo monte de pinar, tomillo y ro- 

mero. 
Agricu1tura.-Cereal. 
Tipo de suelo.-Tierra fusca. 

Datos analiticos: 

Profundidad M.  0. % C. % N. % Razdn C / N  C0,Ca 
- -- 

pH Capacidad total Sales s o l u b l e ~  
Profundidad H,O C l I i  nzeq. % CINa. % 

-. -- 

Profundidad Arena gr. % Avena fn. % L i m o  Arcilla 
- ----- 

0-30 19,42 38,09 18,12 2133 
30-50 3&57 24,09 15,lS 21,64 

MBs de 50 28,21 36,24 16,27 19,35 

Andlisis mineraldgico 
Coeficiente a p ~ o x i -  
mado  de frecuencia 

Profundidad Feldespatos % Cuarzo % Feldesp. Cuarxo 
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PERFIL X 

Situaci6n.-En el barranco de la Valtuerta, cerca del 
"corral del Chavo". 

Pro fundidad: 

0-5 cm. Capa de color gris muy claro, textura arci- 
Ilosa, estructura laminar, escasa materia or- 
ggnica, mala permeabilidad y penetrabilidad 
de las raices. Muy calizo. 

5 cm. Capa parda algo rojiza, textura arcillosa. Sue- 
lo compact0 e impermeable. Mala estructura, 
de tipo prism6tico con muchas eflorescencias 
salinas, vetas negruzcas y manchas pardo 
amarillentas, que indican un perfil ma1 airea- 
do y estructurado con tendencia a la forma- 
ci6n de gley. 

Geo1ogia.-Oligoceno, facies arcillosa. 
Topografia.-Llano, en el fondo de un valle o barranco. 
Drenaje.-Muy malo. 
Veyetuci6n.-Especies de 10s g6neros Thymus, Cheno- 

podium y Salicornia. 
Agricu1tura.-En un campo cercano se cultiva el trigo 

bastante bien. 
Tipo de suelo.-Lehm pardo xerotermico. 

Datos analiticos: 

Profundidad M. 0. % C. % N.  % Raxbn. C / N  C0,Ca 
-- 



pH Capacidad total Sales solubles 
Profundidad H,O C l  If meq .  % CINa. % 

Profundidad Arena gr. % Arena fn. % Limo  Arcilla 

dndlisis  mineraldgico 

Coeficiente aproxi- 
mado  de frecuencia 

Profundidad Feldesaatos % Cuarzo % Feldesp. Cuarzo 

PERE'IL XI 

Situaci6n.-En la parte izquierda de la carretera de 
Ejea a Ribas, en el kil6metro 8, cerca de 10s cerros. 

Pro fundidad: 

0-20 em. Capa arable color gris claro parecido a1 de 
las arcillas del Oligoceno, textura limo-arci- 
IIosa, estructura algo compacta, con poca ma- 
teria orghnica, calizo y con buena penetra- 
bilidad de las raices por estar bien labrado. 

20-40 cm. Capa de transici6n con la arena subyacente. 
40 cm. Arena. Suelo representativo de 10s situados 

cerca de 10s cerros de molasas ; la arena pro- 
viene de ellas por desintegracidn mechnica, 
siendo por tanto su origen coluvial. El per- 
fil es eminentemente geol6gico. 



Geo1ogia.-Oligoceno. En superficie facies arcillosa y 
desde 10s 40 cm. facies de molasa (arena muy suelta). 

Topografia.-Llano. 
Drenaje.-Bueno. 
Agricu1tura.-Cereal de regadio. 
Tipo de suelo.-Lehm pardo xerot6rmico. 

Datos analiticos: 

Profundidad M. 0. % C. % N.  % Raz6n  C / N  C0,Ca 
-- 

pH Capacidad total Sales s o l u b l e ~  
Profundidad H,O C I K  meq.  % CINa.  % 

Profundidad Arena gr. 70 Arena fn. % Limo  Arcilla 
- -- 

Andlisis mineralo'gico 

Coeficiente aproxi- 
mado  de frecuencia 

Profundidad Feldespatos % Cuarzo % Feldesp. Cuarzo 



PERFIL XI1 

Situaci6n.-En el camino de la Marcuera, frente a Ri- 
bas, a un kil6metro de este pueblo. 

Profundidad: 

(8-20 em. Capa arable color ceniza claro. Textura ar- 
cillosa, estructura compacta, materia orgBni- 
ca regular y mala permeabilidad y penetra- 
bilidad de las raices. 

20 em. Capa arcillosa de color gris oscuro, muy com- 
pacts, con mala aireaci6n y mala penetrabi- 
lidad de las raices. Se observan manchas de 
6xido de hierro y restos de caparazones. An- 
tiguamente esta zona estuvo encharcada por 
estar situad.a en una hondonada; se obser- 
va formaci6n de gley. 

MBs de 40 cm. : Iguales caracteristicas que en la capa 
anterior. 

Geo1ogia.-Oligoceno, facies arcilla. 
Topografia.-Llano. 
Drenaje.-Muy malo. 
Agricu1tura.-Cereal. 
Tipo de suelo.- Lehm pardo xerotermico, 

Datos analiticos: 

Profundidad M. 0. % C. % N.  % Raz6n  C / N  C0,Ca 
-- 



pH Capacidad total Sales solubles 
Profundidad H,O C I K  meq .  % ClNa .  % 

Profundidad Arena gr. % Arena fn. % Limo  Arcilla 

Andlisis  minerato'gico 

Coeficiente aprozi- 
mado  de frecuencia 

Profundidad Feldespatos % Cuarxo % Feldesp. Cuarxo 
- 

PERFIL XI11 

Situaci6n.-A la izquierda de la carretera de Ejea a 
Erla, en el cruce del camino de 10s Arrieros con el del 
caserio de Arana 

Pro fundidad: 

0-15 ern. Capa arable, de textura areno-arcillosa, color 
pardo rojizo claro, con estructura grumosa 
y mediana cantidad de materia org8nica. 

15-60 em. Capa color pardo rojizo, con algfin canto ro- 
dado, textura bastante arcillosa y estructu- 



ra compacta; regular penetrabilidad de las 
raices. Se observan restos de deyecciones. 

60 cm. Capa rica en cal. Color algo mhs claro que el 
anterior. Cantos rodados, compacto y sin res- 
tos de raicillas, aspect0 tosco. 

Drenaje.-Malo en la parte externa, regular en la in- 
terna. 

Agricu1tura.-Cereal. 
Tipo de suelo.-Lehm pardo al6ctono. 

Datos analiticos: 

Profundidad M. 0. To C. To N .  % Razdn C / N  C0,Ca 
-- 

pH Capacidad total Sales solubles 
Profundidad H,O C I K  meq .  % CINa.  % 

- -- 

0-15 7,95 7,lO 19,3 0,Ol 
15-60 7,95 7,lO 19,7 0,02 

MBs de 60 8,O 7,2 - 0,Ol 

Profundidad Arena gr. % Arena  fn. % Limo Arcilla 



Coeficiente aproxi- 
mado d e  frecuencia 

Profundidad Feldespatos 70 Cuarzo 9% Feldesp. Cuarzo 
-- - 

TIPOS DE SUELOS 

XERORRENDSINA MULLIFORME DE LAS BARDENAS 

lanura pl 
nas" limita hacia el oeste con una serie accidentada de 
cerros y gargantas que constituyen la pequeiia porci6n 
de las Bardenas perteneciente a1 tdrmino municipal de 
Ejea de 10s Caballeros. Observando el mapa puede apre- 
ciarse con claridad la intima relaci6n existente entre la 
altitud y el tipo de suelo; a las xerorrendsinas corres- 
ponden 10s terrenos de cota m6s elevada, que estan loca- 
lizados preferentemente a1 oeste del tdrmino. Una parte 
de estos suelos estfi cubierta de pinar bastante claro, y 
a consecuencia de la deforestaci6n su area se ha reducido 
en 10s dltimos afios. Estos suelos son en general ricos en 
materia organics. El perfil ndm. I, tomado en el monte 
de 10s Estrechos, muestra una cubierta vegetal conside- 
rable, constituida por agujas de pino y restos de ramas 
que sufren una lenta descomposici6n, formando un ho- 
rizonte F. El espesor de estas xerorrendsinas es escaso, 
alcanza por t6rmino medio 10s 30 em., aflorando la roca 
caliza subyacente en muchos lugares y particularmente 
en 10s de maxima inclinaci6n. Debido a las caracteristi- 
cas climfiticas de intensa sequedad, particularmente era 



el verano, la caliza se presenta recristalizada en el hori- 
zonte de humus, formando pequeiios agregados de cris- 
tales o microlitos; la recristalizaci6n ha sido muy inten- 
sa, ya que se presenta tambikn en el subsuelo. Los va- 
lores obtenidos para el carbonato c6lcico alcanzan, como 
es natural en este tip0 de suelo, cifras muy elevadas, 
originando suelos de pH alcalino. La pequeiia diferencia 
entre 10s valores encontrados para el pH en agua y en 
cloruro potAsico, indica que se trata de suelos bastante 
saturados y que, tanto 10s 6cidos h6micos como la pe- 
queha cantidad de arcilla que contienen, son de natura- 
leza c6lcica. 

Debajo de la capa constituida por restos vegetales 
poco descompuestos, el color del suelo aclara, la materia 
organica disminuye considerablemente, la textura se hace 
areno-limosa; estos factores hacen que la estructura sea 
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sG facilitando asi la aireaci6n y penetrabilidad de 
las raices. La erosidn quimica es muy pequefia; son 10s 
cambios bruscos de temperatura y particularmente la 
insolaci6n y la acci6n de las heladas, 10s agentes fisicos 
m6s importantes en la formaci6n del suelo, apareciendo 
por esta causa trozos de caliza en la masa del suelo en 
avanzado estado de meteorizaci6n. La formaci6n de ar- 
cilla esta impedida por las condiciones del medio alcali- 
no y por la falta de humedad. 

Las condiciones del perfil de las xerorrendsinas mu- 
lliformes de las B6rdenas indican que son suelos super- 
ficiales, que ocupan zonas mAs o menos montaiiosas, ri- 
cos en materia orgGnica, con baja capacidad de cambio 
de bases, areno-lirnosos, con gran cantidad de caliza en 
descomposici6n y con baja capacidad de retenci6n para 
el agua. En Ejea de 10s Caballeros las xerorrendsinas se 
presentan dentro de la facies caliza del Oligoceno en 10s 
niveles m6s elevados, con un enlace direct0 con la tie- 
rra fusca caliza terrosa del nivel inmediato inferior. Es- 
tas calizas, que alternan con las margas y arcillas, son 
muy duras y compactas, siendo necesaria la acci6n com- 



binada de 10s cambios bruscos de temperatura y la hu- 
medad para que se inicie su meteorizaci6n. En las lack- 
ras y zonas en que la inclinaci6n es grande, desaparece 
l a  vegetacidn, y a consecuencia de la erosidn, el suelo es 
arrastrado a las zonas m6s bajas, originandose peque- 
fios depdsitos coluviales~la roca caliza, m5s o menos res- 
quebrajada, queda en superficie formando Areas en las 
que resulta imposible una inmediata repoblacidn. Estos 
materiales coluviales est6n constituidos por un sedimen- 
to bastante arenoso y calizo en el que se mezclan tam- 
biitn 10s productos procedentes de la erosidn de las mar- 
gas y arcillas interpuestas entre 10s estratos calizos. 

TIERRA FUSCA CALIZA TERROSA D E  EJEA 

Dentro de la facies caliza del Oligoceno, en Egea se 
presenta este tip0 de suelo en intima asociacidn, a veces, 
eon la xerorrendsina mulliforme de las BArdenas. Estos 
suelos forman amplias superficies que aparecen princi- 
palmente a1 sureste del tkrmino, en un nivel de pocos me- 
tros, superior a las margas arcillosas y en menor exten- 
si6n a1 suroeste del mismo, donde pueden apreciarse al- 
gunas zonas en asociaci6n con las xerorrendsinas. El 
material originario es el mismo que en aqubllas, y ha 
sido la topografia el factor que ha influido en la forma- 
cidn de suelos distintos. En el caso de las xerorrendsi- 
nas las condiciones topogr5ficas imponen un suelo su- 
perficial en constante lucha con la erosi6n; la tierra fus- 
ca, por desarrollarse en planicies, no ha sufrido 10s efec- 
tos de la misma; el agua tampoco escurre rApidamente, 
sin0 que filtra y queda retenida en el subsuelo; estos 
suelos son, en consecuencia, resultado de un proceso 
evolutivo de las xerorrendsinas que no han podido pasar 
a terra rossa por la sequedad del ambiente, resultando 
asi tierra fusca, que constituye el climax de esta regi6n 
s o ~ c ~ l i z ~ c o m o  



El color de la capa superficial varia de pardo rojizo 
a pardo, segdn el contenido en materia orgAnica, y &a, 
a su vez, depende del ntimero de afios transcurridos des- 
de la roturaci6n del terreno; 10s suelos en 10s que se 
hizo el perfil ntim. IX son mas oscuros por ser ricos en 
materia organics, mientras que 10s del perfil nlim. 11, 
que llevan muchos afios de cultivo, son m5s claros por 
estar empobrecidos. Como en las xerorrendsinas, la for- - 

maci6n de arcilla est6 im~edida, son suelos areno-limo- 
& 

con pequefia capacidad de retenci6n de agua y dE? 
s de cambio; no tienen salinidad y pueden consi- 

derarse como el resultado de las alteraciones sufridas por (- 
las calizas a consecuencia de la vegetaci6n espontanea 
que crece abundantemente y por la accidn de las labo 
res y de 10s cultivos. 

En la foto ndm. 1 puede apreciarse el detalle del per- 
fil; 10s trozos de caliza aparecen hasta en superficie; la 
masa del suelo est8 constituida por una mezcla m5s o 
menos compacta de fragmentos de caliza y 10s productos 
de descomposici6n de &a. En el perfil apenas se nota 
diferenciacibn de horizontes, tinicamente se percibe que 
el tamafio de 10s fragmentos de caliza aumenta con la 
profundidad, asi como la compacidad. La capa super- 
ficial, removida por las labores, muestra una riqueza ma- 
yor en materia org5nica y restos de raices; paulatina- 
mente, el suelo va haciendose cada vez m8s compacto, el 
color aclara bastante y el ntimero de fragmentos cali- 
zos aumenta y se cementan en el subsuelo por un mate- 
rial arenoso muy rico en cal. Las raices apenas pueden 
penetrar por bajo de las zonas removidas por el arado; 
la compacidad es tal que impide, juntamente con la cali- 
za, el acceso de las mismas. Por estas condiciones no se 
observa tampoco lavado de la arcilla hacia las capas in- 
feriores; la baja pluviosidad y las altas temperaturas du- 1 rante el verano determinan un pequefio lavado ascen- a 
dente caracteristico de 10s suelos semiaridos. En 10s per- 
files I1 y VI destaca la pequefiisima cantidad de lims- 



frente a1 resto de las fracciones, la arcilla est6 fuerte- 
mente coagulada, comunicando a1 suelo una estructura 
suelta y el alto contenido en caliza causa una excesiva 

'-P 

al~alinidad,~ --- 
Ya se ha dicho que esta tierra fusca es el resultado 

del proceso evolutivo de las xerorrendsinas, siendo 16gi- 
co encontrar zonas en las que no estri claramente defi- 
nido el carricter de xerorrendsina o tierra fusca y zonas 
en  las que estos dos suelos estrin tan intimamente entre- 
mezclados que no es posible delimitarlos a la escala en 
que se ha trabajado en el campo, y que ha sido a 1/25.000. 
Estas Areas han sido delimitadas en el mapa mediante 
signos convencionales, y se han sefialado como complejos 
de  xerorrendsinas y tierra fusca. El carricter de 10s mismos 
puede considerarse como intermedio y es susceptible de 
cambiar en el transcurso de unos afios por la acci6n corn- 
binada de las labores y cultivos, siendo 6sta otra de las 
razones fundamentales por las que no se han separado 
10s dos tipos de suelo dentro del complejo. 

L E H M  P A R D 0  XEROTERMICO MARGOSO D E  LAS BARDENAS 

(Tierra fuerte de Cinco Villas) 

Sobre la gran mancha del Oligocene constituida por 
margas arcillosas se ha desarrollado un suelo que marca 
el caracter agricola de la regi6n. Juntamente con el 
lehm pardo al6ctono del "Saso", este tipo de suelo ocupa 
una gran extensi6n en el t6rmino municipal de Ejea de 
10s Caballeros, continuandose tambikn hacia 10s t6rmi- 
nos de Tauste y SBdaba, siendo conocido vulgarmente 
con el nombre de "tierra fuerte". En el examen del mapa 
se observa que este suelo se presenta unas veces en 
grandes extensiones, como en la parte sur del mismo, y 
otras enclavado en la gran mancha diluvial, forlnando 
pequehos barrancos o vales en 10s que antiguas corrien- 



tes de agua han socavado la capa diluvial, dejando a1 - -A _ - ----____ 
descubl'erto el n1vX lnferior con&ltnido por las margas 
oligocknicas que se presentan generalmente siguienda 
una direcci6n hidrogrhfica de norte a sur. Estas vales 
se agrupan unas con otras, hacikndose cada vez mhs 
importantes y llegando a formar verdaderos barrancos, 
en 10s que las avenidas de agua originadas por las tor- 
mentas arrastran enormes cantidades de materiales que 
arruinan 10s campos de cultivo en pocas horas. 

Por la gran importancia que tienen estos suelos, se 
hicieron en ellos mayor n6mero de perfiles con objeto de 
conocer las variaciones que pudieran presentarse; kstas 
se limitan exclusivamente a la textura de la capa super- 
ficial, que de limosa o limo-arcillosa de las grandes Ila- 
nuras pasa a areno-limosa en las pequefias vales y en 
10s limites de estos suelos con las molasas del norte y 
nordeste del tkrmino, en las que el cargcter arenoso de 
10s materiales circundantes ejerce su influencia. Tam- 
bikn el carricter areno-limoso de la capa arable LUX- - 

al; asi, el rio Riguel, cuyo cauce 
rgas oligocenas, ha formado en 

algunas ocasiones, como sucede preferentemente a1 norte 
y sur de la finca El Bayo, dep6sitos arenosos a conse- 
cuencia de sus avenidas y cuya localizaci6n es de gran 
importancia en empresas agricolas de regadio. Como 
ejemplo de esta fase areno-limosa tenemos el perfil 
mero 11, tomado a1 sur de la finca El Bayo, junto a la 
carretera de Tudela. El perfil nbm. XI1 corresponde a 
esta fase areno-limosa, pero en este caso el carhcter are- 
noso se debe a la proximidad con las molasas del norte 
del tkrmino. 

El carhcter general del lehm pardo xerotkrmico mar- 
goso de Cinco Villas es el del resto de 10s perfiles; son 
suelos en 10s que no est6 definido con claridad el car& 
ter edafol6gico y mejor que suelos pueden denominarse 
sedimentos geolcigicos. Estos suelos son antiguos sedi- 
mentos de lehm pardo, que puede considerarse como ma- 

! 
i 
4 



terial originario y que estaba bien desarrollado en el 
Terciario inferior, en el que imperaba un clima muy h6- 
medo, tropical o subtropical, que cambid a seco en el 
superior. Estos sedimentos de lehm pardo tienen ten- 
dencia a la formaci6n de yerma de polvo salino y 10s cla- 
sificaremos en este caso como lehm pardo seco o lehm par- 
do xerot6rmico formado a partir de un antiguo sedimen- 
to de lehm pardo y con tendencia a la formaci6n de sue- 
10s de yerma de polvo salino. E n  algunas ocasiones loca- 
les hay tambikn formaci6n de - -,-.--- seco o bdmedo -2 
y cuando las condiciones de humedad se acentdan, como 
sucede en el perfil ndm. XIII, excavado en una pequefia 
extensidn de antiguos suelos pantanosos, hoy desecados, 
se desarrolla un solonchak calizo anmooriforme. 

En las fotos n6ms. 2 y 3 puede apreciarse el aspect0 
de estos suelos, en 10s que se desarrolla una vegetaci6n 
caracteristica a base de plantago, quenopodios, salsola y 
salicornia. El perfil tiene siempre la misma morfologia; 
en las fotos ndms. 4, 5, 6 y 7 se observa con claridad su 
constituci6n. El horizonte (A), en forma de delgada cor- 
teza en la que existen restos de raices, se presenta casi 
siempre, y por bajo de 61, sin diferenciaci6n alguna de 
horizontes, se observa el suelo extraordinariamente duro, 
compacto e impermeable; la silice esta en estado coloidal 
peptizando a1 hierro. Es c 
formaci6n de costras o placas superficiales de pocos mi- 
limetros de espesor constituidas por un polvillo muy 
fino; su formaci6n se debe a que cuando Ilueve, el agua 
penetra poco en el subsuelo, si la lluvia no es muy 
intensa. humedecikndose solamente una capa de pocos 
milimetros de espesor, y a1 secarse rapidamente se separa 
esta capa del suelo seco, form8ndose las costras. Con fre- 
cuencia esta formaci6n de costras esta acompafiada por 
la aparici6n de las eflorescencias tipicas de 10s suelos 
salinos; estas sales proceden de un enriquecimiento se- 
cundario por la evaporaci6n de las aguas procedentes 
de avenidas que se acumularon en 10s terrenos m8s bajos, 
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originando cierto enriquecimiento de sales y la consi- 
guiente inutilizacicin agricola de estos terrenos en regi- 
men de secano. 

LEHM PARD0 ALOCTONO DEL aSASOr 

Con el nombre de "Saso", "Sasillo" y "Planas" se co- 
nocen en Ejea de 10s Caballeros estos suelos, que se ex- 
tienden sobre las amplias terrazas cuaternarias de la 
mitad norte del termino, y particularmente en la parte 
occidental. Las fotos nfims. 8 y 9 dan una idea de la 
extensi6n de estas terrazas que se prolongan por el norte 
y este m5s all5 de 10s limites del tkrmino de Ejea de 10s 
Caballeros. 

La formacidn de estos suelos corresponde a acarreos 
y dep6sitos de una edad todavia no exactamente deter- 
minada; se trata de suelos al6ctonos1 de una formacicin 
que corresponde a climas muy distintos del actual y que 
una vez depositados sufrieron 10s efectos consiguientes 
de la aridez del medio. Originariamente este delgado man- ."---- 
t o m w e p o s i t a d o  sobre las margas oligocenas, esta- <- 

ba constituido por cantos rodados y 10s materiales are- 
no-limosos cementantes; estos cantos rodados s61o se 
presentan, en la actualidad, en superficie alli donde por 
la inclinaci6n del terreno la erosi6n ha arrastrado la capa 
de suelo dej6ndolos al descubierto; el caso general es el 
de una capa de suelo de unos 30-65 cm. de espesor, sin 
ning6n o con muy pocos cantos rodados, de naturaleza 
areno-limosa, pobre en materia org5nica y muy caliza, 
que pasa sin transici6n a1 canturrial compacto per0 f5- 
cilmente desintegrable, puesto que el material cemen- 
tante est5 constituido por arena caliza. La profundidad 
es variable; en las fotos nbms. 10, 11, 12 y 13 pueden ob- 
servarse varios perfiles en 10s que varia desde unos pocos 
centimetros en la 8, hasta 65 en la 11. La textura se 
hace m5s limosa en 10s perfiles profundos que en 10s 



Foto nd.m. 1 

Perfil de t i e~ra  fiiscu calizu tsrrosa. (Suelo areno- 
arcilloso cnlizo medio.) 



Foto n ~ m .  4 

Perfil de Lehm pardo xerotgrmico o 
utierra fuerten de CZnco Villas. 



' Foto nanz. 5 

- 

Foto rtam. 6 

~ e r f i ~ e s  de h h m  pardo r e ~ o t & m i e e .  



Poto nfim. T 
Otro perfil de  Lehm pardo xerotbrmico 



Foto n&m. 9 

Paisaje del nsnsos (Lehm pardo nlbctono). 

Foto nzim. 10 

Perfil de Lehm pardo ala'ctono (Suelos areno-ltmimo- 
sos ealizos medios). 



Fodo nzlm. 11 

Foto ntlm. 12 

Dos perfiles distintos de Lehm pardo 
albctono. 



Foto nam. 13 

Perfit de Lehm pardo alo'ctono 

Foto nam. I4 

Perftl de Lehm pardo aldctono en el que se aprecia 
bZen la costra caliza inte~media o ctmayacan)). 



Otro perfil. de Lehm pardo al6ctonu 
con In cnpa de ccmnyaccinr blen visible. 

Foto nth.  Ib' 

Campo de t ~ i g o  gobre Lahm parda s@rotLs?W&$co. 
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Foto nzim. 17 

Foto nGm. 18 

Potografias en las que pueden apre- 
ciarse 10s pavorosos estragos qzie la 

erosidn origina. 



Foto nzim. 20 

Fomas  tfgicas que produce la. erosidn 
en las ((tierras f~certesu de Cinco Villas. 



superficiales, y en 10s primeros, pasada la capa arable, se 
+ 

alcanza el dep6sito de cantos rodados. Los procesos edA- 

permeabilidad del perfil y la existencia de un subsuelo 
impermeable constituido por las margas arcillosas favo- 
rece e l  ya que en 10s periodos lluvio- 
sos se acumula el agua en la zona de contact0 con las 
margas impermeables, y a1 venir 10s periodos secos el 

PI agua, cargada de sales, asciende por capilaridad, llegan- 
do a una zona en la que, por alcanzarse el punto de satu- 
racibn, precipitan las sales, formando una costra muy 
dura que cementa 10s cantos rodados, totalmente imper- 
meable a1 agua e impenetrable para las raices. La exis- 
tencia de estas costras formadas por sales que pueden te- 
ner una composici6n muy diversa, es muy frecuente en 
paises de clima analog0 a1 nuestro, como tambi6n pueden 
formarse artificialmente por el hombre a1 poner en regadio 
terrenos sin tener en cuenta su composici6n y drenaje. En 
el caso de Ejea de 10s Caballeros la costra caliza, cono- 
cida vulgarmente con el nombre de "mayacAn", constitu- 
ye un serio problema agricola, ya que por estar constitui- 
da por carbonato cAlcico no puede ser lavada por ningiin 
medio y por su irnpenetrabilidad desvaloriza 10s terrenos 
en que se presenta. En las fotos nfims. 14 y 15 se aprecia 
con claridad esta costra caliza, interpuesta en este caso 
entre 10s cantos rodados, pero que se presenta general- 
mente cementando la capa superior de 10s mismos y por 
bajo del suelo agricola. Cuando por efecto de la erosi6n 
la capa de suelo ha sido arrastrada, quedan a1 descubier- 
to 10s cantos rodados y resultan suelos de muy poco o 
ningdn valor agricola; en el mapa se han sefialado me- 
diante un signo convencional estas zonas que afortuna- 
damente ocupan Areas muy red.ucidas, clasific5ndose como 
suelos superficiales o esquel6ticos. 



SUELOS ESQUELfiTICOS SOBRE MOLASA 

La facies del Oligoceno constituida por molasa, for- 
ma una serie de elevaciones o cerros situados a1 norte y 

I 
noreste del termino, en 10s que no ha podido formarse 
un suelo por las caracteristicas del material geoltigico, del 
clima y de la erositin. Las molasas est6n constituidas por 

I 
arena cuarzosa de-rueso, c e m e n w -  
bonato c a m  a1 ser desintzgrada mecAnicamente esta 

I 
Foca por 10s agentes atmosf6ricos y 10s cambios de tem- 
peratura, las partes finas son lavadas riipidamente, que- I 
dando un residuo arenoso sin ninguna capacidad de re- 
tencitin de humedad y elementos nutritivos, sin inter& 
agricola, donde apenas puede crecer aIguna especie in- 
ferior de vegetal, por esto pueden clasificarse en el gru- 
po de suelos esquel6ticos. En la zona denominada Mar- 
cuera es donde tienen mejor representacitin estos suelos, 
que se encuentran siempre en niveles inferiores a 400 
metros. Cuando la altitud es mucho menor, las margas 
calizas se mezclan con el nivel inferior del Oligoceno, re- 
sultando suelos de caracteristicas bastante distintas al 
lehm pardo xerot6rmico de Cinco Villas, ya que estas 
molasas afloran continuamente y la arena que queda 
libre a1 desintegrarse tiene una influencia decisiva so- 
bre la textura y estructura del lehm pardo xerotQmico, 
haci6ndole m6s permeable y arenoso. Como 10s aflora- 
mientos rocosos son numerosos, esta zona ha sido car- 
tografiada como complejos, ya que su influencia es deci- 
siva para la agricultura. 

Las caracteristicas clim5ticas de Ejea de 10s Caballe- 
ros imponen una agricultura que apenas hace distinci6n 
entre 10s tipos de suelos, a pesar de la variedad en 10s 



rendimientos obtenidos. En la pequefia zona de regadio- 
se cultiva, en general, ademas de 10s cl6sicos cultivos 
de huerta, remolacha azucarera, algod6n y cereales, de 
6stos principalmente el trigo. En la gran superficie de 
secano, la zona roturada est6 casi exclusivamente dedi- 
cada a1 cultivo de cereales, mientras que permanecen 
sin cultivar grandes extensiones en las que se recoge el 
esparto o bien permanecen integramente improductivas. 
Seguidamente se detallaran las condiciones de fertilidad 
de cada uno de 10s suelos que han sido delimitados en 
el mapa. 

XERORRENDSINA MULLIFORME DE LAS BARDENAS 

1 pinar est6 localizado exclusivamente en este tip0 
de suelo, en el que, a pesar de las condiciones clim6ti- 
cas desfavorables, prolifera bastante bien, desarroll&ndose 
un tip0 de pino de escasa altura, per0 adaptado a la pe- 
queiia capa de suelo de la xerorrendsina. Talas sucesi- 1 vas han originado zonas en las que la erosi6n ha arras- 

trado el suelo, quedando a1 descubierto la roca caliza, 
dando lugar a suelos esquel6ticos. El pinar, en lo que 
a1 tkrmino de Ejea se refiere, es poco denso y tiende 
a desaparecer mientras no reciba la debida proteccidn y 
se hagan las repoblaciones adecuadas, dificiles de con- 
seguir por las malas condiciones fisicas del suelo. Si el 
valor como terreno forestal de estos suelos no es muy 
elevado, lo es mucho menos como terreno agricola, pues- 
to que no redne condiciones para el cultivo; la escasa 

.. 1 I profundidad del perfil juntamente con su textura areno- 
limosa, son la causa de la pequeiia capacidad de reten- 
ci6n para el agua; la materia org6nica que contienen 
necesita una continua reposici6n y una protecci6n con- I tra 10s rigores del verano que s61o el pinar puede sumi- 
nistrar. Los intentos de poner en cultivo estos suelos es- 

I t6n condenados a1 fracaso, puesto que la fertilidad natu- 



ral que poseen se debe exclusivamente a su contenido en 
materia org5nica que desaparece rspidamente con las 
labores y 10s cultivos. Por ser muy costosa la repobla- 
ci6n forestal se puede recomendar la replantacibn de 
matorrales y arbustos, enebro, por ejemplo, que mejora- 
rian extraordinariamente las condiciones fisicas de es- 
tos suelos. 

TIERRA FUSCA CALIZA TERROSA 

Tambibn este tip0 de suelo tiene escasa importancia 
dentro de la economia agricola de Ejea de 10s Caballe- 
ros ; corresponde a antiguas xerorrendsinas, de mayor 
profundidad de perfil, en las que 10s cultivos y la falta 
de un abonado conveniente han iclo empobrecibndolas 
en materia orgsnica hasta constituir 10s suelos actuales. 
Aunque a1 profundizar el perfil no se encuentra la roca 
caliza compacta, no se pueden considerar estos suelos 
como profundos, ya que a1 aumentar la cantidad de frag- 
mentos de roca con la profundidad, la compacidad del 
perfil aumenta, haci6nclose impenetrable para las raices 
de las plantas. La pobreza en materia orgsnica, 10s va- 
lores pequefios de su capacidad de cambio de bases y la 
escasa profundidad del perfil, da origen a suelos de es- 
casa fertilidad natural, per0 que pueden dar cosechas 
aceptables cuando estbn convenientemente abonadas a 
base de estibrcol, superfosfatos, sulfato o nitrato de amo- 
nio. Las labores no debersn hacerse demasiado profun- 
das y de volteo, porque ocasionarian un descenso de la 
fertilidad a1 llevar a la superficie m5s fragmentos de la 
roca subyacente. En estas tierras es aceptable la pr6c- 
tica del barbecho y, mejor afin, el llamado barbecho sem- 
brado, es decir, alternando 10s cereales con leguminosas, 
que mejorarian extraordinariamente las condiciones de 
fertilidad, sin que por ello afectara a1 agudo problema 
del agua, ya que estos suelos no son capaces de retener 
la humedad de un afio para otro, mientras que con las 
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nosas, a1 mejorar la estructura del suelo, aumen- 
la capacidad de retenci6n de humedad y se obten- 

n mejores cosechas. 
Estos suelos no presentan problemas de erosi6n; por 

encontrarse a niveles superiores a1 del lehm pardo xe- 
rotkrmico de Cinco Villas, las avenidas de agua no les 
zfectan y, de otra parte, 'la horizontalidad de 10s terrenos 
donde se encuentran impide el arrastre de la capa arable 
por las lluvias. 

# 

LEHM PARDO XEROT&RMICO MARGOSO DE CINCO VILLAS 

Por su importancia ocupa el segundo lugar en Ejea, 
ya que despuks del lehm pardo al6ctono areno-limoso 
del "Saso" es el de mayor extensi6n. Sus caracteristicas, 
tan distintas a las del resto de 10s tipos de suelos en Cinco 
Villas, hacen que su estudio tenga gran interks cientifico, 
aparte del indudable valor econ6mico que representa. el 
lehm pardo xerotkrmico. 

Las caracteristicas agricolas de estos suelos son se- 
mejantes en el 5rea representada; s6o hace excepci6n 
un subtipo areno-limoso calizo correspondiente a 10s re- 
cientes aluviones del rio Riguel y a las zonas vecinas de 
las molasas oligocknicas. El resto tiene siempre la mis- 
ma morfologia, suelos profundos limosos o limo-arcillo- 
sos, compactos, ma1 estructurados y muy .calizos. Las . 
condiciones fisicas del perfil son, pues, desfavorables y 

de eficaces y oportunas labores bien conoci- 
d das por el labrador ejeano para que puedan desarrollar- 

se bien 10s cultivos. Por su capacidad y textura son co- 
nocidos estos suelos en Cinco Villas con el nombre de 
"tierra fuerte", dificiles de labrar con buen tempero cuan- 
do el empleo de tractores no estaba atin arraigado. Los 
valores para el pH alcanzan el valor medio de 8; son 
suelos alcalinos, en lo que no seria extrafio que se pre- 
sentaran carencias por insolubilizaci6n de hierro y man- 

Y 
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ganeso, principalmente. El carricter calizo de estos sue- 
10s no es suficiente para proporcionarles una buena es- 
tructura, rnuy dificil de conseguir por las pequefias 
cantidades de arena fina y gruesa que se presentan en 
cantidades desproporcionadas con relaci6n a1 limo y ar- 
cilla. Las lluvias, cuando no son intensas, afectan rnuy 
poco a1 contenido de humedad, ya que la compacidad del 
perfil impide que penetre en el subsuelo, quedando rete- 
nida el agua en 10s primeros centimetros de suelo y per- 
diendose rripidamente por evaporacibn. Este agua que- 
da inmovilizada a causa de la gran capacidad de reten- 
ci6n que para la misma tienen estos suelos, conservrin- 
dose la humedad durante largo tiempo, siempre que se 
hagan las labores necesarias; 6stas deber5n hacerse en 
6poca oportuna, procurando realizar una de ellas a bas- 
tante profundidad para que el suelo sea capaz de retener 
la mayor cantidad posible de agua y que 6sta penetre 
en el subsuelo hasta donde alcanzan las raices. 

Los valores de materia org5nica son rnuy bajos; es 
necesario, y esto lo saben rnuy bien 10s labradores de 
Ejea, estercolar cuanto sea posible; con ello se dar5 ri- 
queza a la tierra en elementos nutritivos para las plan- 
tas y, lo que es m5s importante, se mejorara la mala es- 
tructura, dando asi a la tierra mayor permeabilidad. Los 
abonos minerales que se apliquen se complementar5n con 
el estiQcol y suplirrin parcialmente la escasez del mis- 
mo, procurando siempre el empleo de abonos ricidos, como 
sulfato am6nic0, para disminuir la alcalinidad de las tie- 
rras y a1 mismo tiempo poner a disposici6n de las plantas 
elementos que habian quedado fijados en forma insolu- 
ble. Cuando las circunstancias econ6micas y t6cnicas lo 
haga posible, seria rnuy beneficioso para estas tierras en- 
terrar en verde alguna legurninosa, veza, por ejemplo; 10s 
resultados en cosechas posteriores serian rnuy remune- 
radores. 

Estos suelos est5n dedicados, en lo que a secano se 
refiere, casi exclusivamente a1 cultivo de cereales; de 



todos 10s tipos de suelos de Cinco Villas, es 6ste el que 

i 
da mejores cosechas de trigo. . 

Por desgracia no todos estos suelos est5n cultivados; 
centenares de hectareas quedan incultas, donde prolifera 
una vegetaci6n tipica de suelos salinos; las fotos 2 y 16 
muestran dos aspectos muy distintos de estas tierras. En 
la 16, extensos trigales a punto de siega, mientras que en 
la 2 el paisaje no puede ser m5s triste: cientos de hecta- 
reas sin cultivar y en espera del riego regenerador que 

I 
I transforme estas tierras en magnificas huertas. Esta re- 

generacidn de 10s suelos salinos mediante el riego es re- 

I lativamente f5cil de conseguir, ya que, por 10s datos que 
poseemos, la esterilidad depende m5s que de la cantidad 
absoluta de sales, de la concentracibn salina en la solucidn 
del suelo, que resulta elevada por el escaso contenido de 
humedad. Por otra parte, estas sales est5n acumuladas 
en la capa superior por el lavado ascendente del perfil, 

I y a1 ser lavadas por el agua de riego crear5n un serio 
problema de drenaje, con el consiguiente peligro de hacer 
salinas otras tierras. Todos estos peligros podran evitar- 
se mediante un control absoluto de la salinidad antes de 
iniciar 10s trabajos de puesta en riego, y, despues, anali- 
zando peri6dicamente las sales solubles, tanto en super- 

. i 
ficie como en el subsuelo, incluso en aquellas tierras que 
inicialmente no eran salinas. 

Pero el problema mAs acuciante y que pide una r5pida 
solucidn es el de la intensa erosi6n sufrida en tantos ahos 
de abandono. Resulta un tanto extraho que uno de 10s 
tipos de suelo que m5s rinde en una regidn como Cinco 
Villas, conocidisima en toda Espaha como productora de 
cereales, est6 sometido a una erosibn tan intensa, que de 
haberse evitado seria otro el panorama agricola de Ejea 
de 10s Caballeros. Las avenidas de agua de 10s pequehos 
arroyos, a1 salirse de su cuenca, irrumpen arrasando cam- 
pos de cultivo y haciendo inlitil el esfuerzo individual de 
10s agricultores, faltos de toda direcci6n t6cnica y apoyo 
econdmico. El rio Riguel, habitualmente seco, se trans- 



forma en pocas horas en un torrente de agua, que sale 
fdcilmente de cauce para invadir las tierras de labor, 
arrastrando la capa arable y dejando extensas superficies 
de cultivo arruinadas y en las que a veces resulta dificil 
distinguir 10s restos de 10s antiguos surcos hechos por el 
arado. En casi todas partes se observan 10s estragos de 
la erosibn; las fotos 17 y 18 reflejan claramente la im- 
portancia de la misma: el agua caida en un terreno im- 
permeable resbala, haciendo canalillos que se unen entre 
si en forma de hoja de palrnera, como puede observarse 
en las fotos 19 y 20, hacikndose cada vez mds grandes, has- 
ta profundos barrancos de dos y tres metros de profundi- 
dad, como ocurre en tantos sitios de 10s que el vai de Va- 
larefia es ejemplo tipico. Con el actual plan de coloniza- ' 

cidn una parte de estas tierras quedarii protegida de todo 
riesgo, pero quedan afin cientos de hectiireas suscepti- 
b l e ~  de ser mejoradas, si se combaten con todos 10s re- 
cursos de la agricultura moderna 10s grandes peligros de 
la erosidn y de la salinidad. 

LEHM PARDO AL6CTONO DEL rSASOr 

Los suelos clasificados como lehm pardo aldctono son, 
por su extensibn, 10s de mayor importancia agricola en 
Ejea de 10s Caballeros, por lo que su estudio resulta de 
excepcional interks. *a han sido detalladamente descritas 
las caracteristicas morfoldgicas de estos suelos, que por 
lo general son muy parecidos en su extensibn. Puede ase- 
gurarse que para 10s habitantes de Ejea es la tierra del 
pan, ya que 10s cereales, y concretamente el trigo, cons- 
tituyen su principal aprovechamiento, cultiviindose por 
el sistema de "afio y vez". Anteriormente la vifia adqui- 
rid una gran importancia, de ello son testigo las nume- 
rosas bodegas en las que se elaboraba un vino de fuerte 
graduacibn alcohblica, y que hoy se destinan a otros 
usos. La filoxera 11.16 haciendo desaparecer poco a poco 



10s vifiedos, que fueron arrancados en su totalidad para 
convertir estas tierras, que retinen magnificas condicio- 
nes para la vid, en tierras de cereales; efectivamente, 
la profundidad del perfil, su naturaleza areno-limosa, la 
presencia de abundantes cantos rodados en el subsuelo, 
juntamente con su contenido en carbonato c8lcic0, hacen 
de estos suelos un medio ideal para que la vid prolifere - 

magnificamente, y asi, si otras razones de indole econ6- 

I mica o t6cnica no aconsejan lo contrario, deberia ser esta 
planta el cultivo que atenuara en alguna proporci6n 10s 
estragos econ6micos de las periddieas sequias, puesto 

I que a1 ser 10s cereales pr6cticamente el 6nico cultivo, a1 
fallar las cosechas, 10s efectos sobre la economia de 10s 
labradores son desoladores, quienes con frecuencia tienen 
que acudir a pr6stamos bancarios. 

Considerando el sistema de cultivo de "aiio y vez", 
10s rendimientos medios obtenidos en trigo son m6s bien 
pequefios, siendo exagerada la idea que se tiene sobre la 
fertilidad de estos suelos, que, repetimos, es en muchos 
casos bastante mediocre, y s6o alli donde por bajar algo 
la altitud se ha acumulado suelo procedente de otras 
partes m8s altas, puede decirse que se encuentran tie- 
rras de primera calidad. Es hora, pues, de romper el 

I 
mito, tan extendido en toda Espaiia, de que las tierras 
de Cinco Villas son riquisimas y que dan unas cosechas 
extraordinarias; esto no solamente es falso, sin0 que ha 
contribuido grandemente a1 olvido de 10s labradores de 
Cinco Villas, que se han visto, hasta ahora, desatendi- 
dos en sus problemas m6s acuciantes. 

En la actualidad algunos agricultores han plantado 
visas, aunque en pequeiia extensirk, siendo imprescindi- 
ble para que puedan desarrollarse romper la capa de "ca- 
lichen, tarea que se realiza a pico, ya que por su dureza 
resulta impenetrable para las raices. 

Una de las principales razones del empleo de la ma- 

I 
quinaria agricola moderna en Ejea de 10s Caballeros es 
que resulta, particularmente en estos suelos, terreno ideal 



para la explotacidn de grandes extensiones de terreno 
(con tractores y cosechadoras, ya que la horizontalidad de 
.estas terrazas cuaternarias hace que el rendimiento de 
la maquinaria agricola sea elevado. 

La composicibn quimica y mecgnica de estas tierras 
.es muy semejante, acusan una acentuada deficiencia en 
materia orgfinica, pues las dosis de esti6rcol que se les 
afiade son pequefias y estan sometidas a1 cultivo durante 
muchisimos afios; tambi6n el pH es excesivamente alto, 
por lo que se aconseja abonos acidificantes. Por el an&- 
lisis mineralbgico de la fraccidn arenosa se observa que 
la reserva en minerales primarios de potasio es pequeha, 
asi como su capacidad de cambio; estas dos caracteristi- 
fcas son prgcticamente generales para todos 10s suelos de 
Ejea de 10s Caballeros. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Los problemas que en la actualidad se presentan en 
Ejea de 10s Caballeros son muy complejos y de su solu- 
ei6n depende en gran parte el porvenir de 10s habitan- 
tes de la regidn de Cinco Villas. Hay dos cuestiones de 
vital inter& que deben resolverse se@n criterio racio- 
nal y cientifico, ya que por su gran importancia debe 
descartarse toda probabilidad de fracaso; la primera se 
refiere a la progresiva mecanizacidn del campo y la se- 
gunda a 10s problemas econ6mico-sociales que se deri- 
ven de la implantaci6n de 10s nuevos regadios. Sobre 
la  mecanizaci6n del campo ya hemos indicado la gran 
importancia que tiene el empleo de tractores y cosecha- 
doras, que realizan en poco tiempo el trabajo de muchos 
hombres y animales, con el consiguiente ahorro de jor- 
nales, juntamente con las ventajas que supone verificar 
en poco tiempo las faenas de recoleccibn, eliminando asi 
10s peligros de tormentas y pedriscos. Es necesario que 



el agricultor sepa que no puede seguir cultivando las 
tierras de la forma que lo hace en la actualidad. La me- 
4canizacidn del campo lleva consigo inevitablemente la 
disminucidn de la ganaderia destinada a las faenas agrt 
colas y, por consiguiente, las disponibilidades de esti6r- 
col, tan necesario en estas tierras, son cada vez menores. 
La aplicacibn de esti6rcol en grandes dosis es absoluta- 
mente necesaria en todos 10s tipos de suelos de Ejea de d 10s Caballeros, except0 en las xerorrendsinas de las Bfir- 
denas. El lehm pardo xerot6rmico o "tierra fuerte" de 
aCinco Villas necesita de las mayores cantidades del mis- 
mo; aparte de su influencia favorable sobre la estruc- 
tura y contenido en elementos nutritivos, el esti6rcol 
arninora la accidn nociva del exceso de las sales solubles 
del suelo, permitiendo el cultivo en 10s casos en que la 
proporcidn de 6stas no es muy elevada. La mineraliza- 
-cidn de las tierras dificulta la vida de 10s microorganis- 
mos del suelo, tan necesarios para las plantas, y es una 
de las causas de 10s escasos rendimientos obtenidos, ya 
.que 10s efectos de la sequia se hacen sentir con mucha 
mas intensidad en un suelo pobre en materia orgfinica 
que en otro bien provisto de la misma. El recurso de 
Vdejar las tierras en barbecho es aqui poco eficaz para la 

I renovacidn de esta materia orgfinica, es necesario im- 
plantar un ciclo racional de cultivos, enterrando en ver- 
de  vezas una vez cada dos afios, con lo que se equilibra- 
ria el contenido de materia organics, mejorando consi- 
derablemente la estructura del suelo. 

Tambi6n deben aconsejarse 10s agricultores sobre el 
ntimero de cabezas de ganado conveniente en relacidn 
con las hectareas de su propiedad, ya que el desequilibrio 
que actualmente existe, tanto por exceso como por defec- 
to, crea problemas que influyen poderosamente en el abo- 
nado y mantenirniento del ganado, retrasando muchas 
veces el levantamiento de rastrojos, que en lugar de ha- 
cerse despu6s ck la recoleccidn se demora hasta las llu- 

i vias de otofio. 



Deben, pues, todos 10s agricultores prestar el m a r n o  
interes a estos problemas, asesorAndose en 10s organismos 
oficiales especializados; tambi6n deben conocer las ven- 
tajas que ofrece hoy dia el Instituto Nacional de Coloni- 
zaci6n en la construcci6n de estercoleros, sin 10s cuales. 
van a la atm6sfera enormes cantidades de nitr6geno y se 
lavan por la lluvia'las sustancias nutritivas tan necesa- 
rias para la tierra. Las t6cnicas para hacer estiercol arti- 
ficial son de gran inter&, especialmente en 10s afios de 
grandes cosechas y debe desterrarse totalmente la pr5c- 
tica tan nociva como inconsciente de muchos labradorea 
que queman pajas y rastrojos, destruyendo asi por el ca- 
lor enormes cantidades de microorganismos del suelo. 

Los nuevos regadios suponen para 10s agricultores; 
ejeanos el fin de tantos afios de incertidumbre climatol6- 
gica y en ellos tienen hoy puestas todas sus esperanzas. 
Los problemas tecnicos a resolver son complejos. La sali- 
nidad local del lehm pardo xerot6rmic0, la profundidad 
media o escasa del lehm pardo aI6ctono del Saso y la pre- 
sencia en el mismo del caliche o "mayacfin" son factores 
demasiado importantes y por ello son sefialados en este 
trabajo, que s61o pretende, aparte de 10s fines pedagbgi- 
cos del Instituto Laboral, para el gue se ha realizado, ser- 
vir de orientaci6n para todo aquel tecnico o agricultor 
que est6 interesado en el aprovechamiento de 10s suelos 
de Ejea de 10s Caballeros. 
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