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RESUMEN: Se presenta la cuenca experimental de Torre Marimon 
(CETM), en primer lugar mediante los trabajos realizados para su caracte
rización (incluida la cartografía de parámetros edáficos) que permiten 
valorar su interés. A continuación se hace referencia a los principales resul
tados obtenidos: balance hídrico; erosión y degradación del suelo asociado 
al uso; efectos del sistema de laboreo en relación con el contenido de mate
ria orgánica y a la disponibilidad de nutrientes. La cuenca lleva en fun
cionamiento desde 1993. 

ABSTRACT· In this paper the characteristics of the experimental catch
ment of Torre Marimon (CETM) are defined (including the edaphic carto
graphy). Next the authors analyze sorne results obtained: hydric balance, 
soil erosion in relation to the soil uses, e.ffects of agricultura! technics in 
relation to the organic matter contents and the availability of nutrients. 
The catchment has funtioned since 1993. 
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l. Introducción 

El interés de instrumentar la cuenca de Torre Marimon (CETM) surgió por la con
fluencia de diversas motivaciones. Por una parte, colaboraciones anteriores dirigi
das a caracterizar los suelos de cuencas no agrícolas del Pirineo y Prepirineo 
(Vallcebre, por ejemplo) facilitaron el acceso a técnicas de medida de los paráme
tros necesarios para el funcionamiento de los modelos hidrológicos. Como exten
sión de estos trabajos surgió el interés en trasladar algunas de estas técnicas al 
ámbito agrícola para evaluar las transformaciones periódicas que experimenta el 
suelo a consecuencia del laboreo y su influencia en los procesos erosivos y de ges
tión de la reserva hídrica. 

Existía una amplia bibliografía sobre las relaciones entre el comportamiento 
hidrológico y el uso del suelo, especialmente asociado a la textura. Pero la progre
siva aplicación de prácticas de laboreo de conservación y en algunos casos el aban
dono de cultivos que favoreció en su momento la PAC, motiv~ un renovado interés 
por evaluar los efectos.diferenciales inducidos en una cubierta 'edáfica por el uso del 
suelo y los sistemas de laboreo. Desde la óptica de la conservación de suelos la 



medida de estas transformaciones en 
áreas control podía permitir la posterior 
generalización, y complementar así las 
recomendaciones sobre la aplicación de 
uno u otro sistema de laboreo. 

•CETM 
+Barcelona 

El desarrollo de esta línea de trabajo 
requería un marco estable donde poder 
llevar a cabo experiencias controladas de 
laboreo, con fácil accesibilidad y la posi
bilidad de intervenir de forma muy ágil 
en la gestión agrícola a fin de disponer 
del registro y el control de las interven
ciones que requiere el proceso producti
vo. El emplazamiento de la cuenca, en su 
origen se vio favorecido por la accesibili
dad a la finca de Torre Marimon, propie
dad de la Diputación de Barcelona, parte 
de la cual se venía utilizando como área 
de trabajos prácticos. La localización de 
la cuenca se presenta en la Fig. l. 

Figura J. Mapa general de situación 
de la CETM 

2. La cuenca y su entorno. 

Debía verificarse la idoneidad de la cuenca desde el punto de vista de su signifi
cación en el contexto geográfico. Se consideraron tres factores esenciales: los usos 
actuales del suelo y su relación con el resto de la comarca, la representatividad edá
fica en relación con su entorno inmediato, y en concreto con la llamada Depresión 
del Valles, y por último debía establecerse la caracterización climática dentro del 
ámbito mediterráneo. 

Tabla 1. Datos comparativos de los usos del suelo a escalas regional y local 

Usos del suelo Catalunya Valles Oriental 
Superficie forestal(%) 61 68 
Superficie labrada(%) 33 15,5 
Urbano(%) 5 16 
Aguas(%) 0,8 0,5 
Superficie agraria (ha) 2 471 590 59 332 
Superficie total (ha) 3 190 110 85 190 

Caldes de M. 
60 
37 
3 
sd 

1833 
3 790 

sd= Sin detenninar. Fuente: Censo agrario de 1989. (G.C., 2000). Página web del lEC: http://idescat.es (15/01/01). 

CET~ 
3 

95 
o 
2 
27 
21 

En la tabla 1 se presentan algunos datos comparativos de usos del suelo en el 
ámbito geográfico de Catalunya, de la comarca del Valles Oriental y del término 
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municipal de Caldes de Montbui, así como los de la propia cuenca. Se trata, de 
acuerdo con los objetivos iniciales, de una cuenca agrícola emplazada en una 
comarca que recibe una fuerte influencia directa del núcleo urbano barcelonés, lo 
que provoca una fuerte competencia entre la actividad tradicional (agricultura) y el 
desarrollo industrial, hecho reflejado en las diferencias de ocupación urbana del 
territorio. A escala de término municipal y en relación con Catalunya, se mantiene 
una proporción similar entre usos agrícola, forestal y urbano. 

En la comarca, el principal uso del suelo es el forestal (Tabla 2) formado por una 
mezcla de planifolios y de resinosas. En la cuenca está representada por una peque
ña masa forestal de pinos carrasco y piñonero (según Verdú, 1999) plantada presu
miblemente entre 1940 y 1958. Hay testimonios de la vegetación climácica de la 
zona que es de tipo encinar litoral (Quercetum ilicis galloprovinciale). En cuanto 
a usos agrícolas del suelo, en la CETM están representados los principales cultivos 
tradicionales del mediterráneo (Tabla 3) y de la agricultura extensiva. Sin embargo, 
no están incluidas las tendencias más recientes relacionadas con el cultivo de orna
mentales y otros herbáceos que se introducen principalmente gracias al incremen
to del número de invernaderos. 

Tabla 2. Distribución de especies forestales en la comarca 
y en el término municipal (superficies en ha) 

Catalunya Valles Oriental CaldesdeM. 
Planifolios 218 848 13 474 102 
Resinosos 549 898 8 770 990 

Mixto 212 617 18 285 5 
Total 981 364 40525 1 097 

Fuente: Censo agrario de 1989. (G.C., 2000). Página web del lEC: 
htt);l:/Lidescat.es ( 15/0 l/0 1 ). 

Tabla 3. Distribución de superficies de los cultivos en la CETM y 
en el término municipal de Caldes de M 

Cultivos 
Olivo(%) 
Vifta (%) 
Cereal grano (%) 
Forraje(%) 
Leguminosas (%) 
Herbáceos y ornamental (%) 
Barbecho (%) 
Otros(%) 
Superficie total (ha) 
Fuentes:* Censo agrario de 1989. (G.C., 2000) . 

T. Municipal (*} 
4 
2 

31 
28 
2 

29 
2 
2 

468 

..,. Corresponden al ciclo agrícola 1998-99 (Gomila,J.M., 2000). 

CETM(**) 
9 
14 
16 
33 
17 
o 
1 

10 
24.5 



La cubierta edáfica a escala comarcal, esta constituida fundamentalmente por la aso
ciación de Calcic cambisole, con otros suelos como Calcarle phaeozem, Rendzinas, Lit
hosoles y Calcarle regosoles (C.E.C., 1985). Localmente estas asociaciones se presentan 
con características más complejas y ligadas a la litología local predominante. 

De hecho, en un estudio realizado por Playa Rabella (1998) que recoge la dife
renciación clásica de tres unidades geográficas consecutivas (Sierra Litoral, Depre
sión Prelitoral, donde se ubica la CETM, y Sierra Prelitoral) reconoce en la unidad 
central la presencia de hasta 12 unidades litoestratigraficas distintas (I.T.G.E., 1993) 
cada una de las cuales tienen una extensión de más de 1000 ha y de las cuales cinco 
son las predominantes ocupando cerca del 90 % de la superficie de la unidad cen
tral (fabla 4). 

La finca Torre Marimon está situada entre el Mioceno superior (arcillas y arenis
cas arcósicas) y el Cuaternario (fundamentalmente aluvial indiferenciado). La CETM 
está íntegramente en la primera de estas dos unidades. Litológicamente se observa 
la presencia de las arcillas fuertemente edafizadas en la mayor parte de la cuenca y 
sólo en el extremo NW se observan áreas de arenas con una mineralogía que mani
fiesta su origen local (atribuible a un afloramiento granítico de Caldes de Montbui). 
En una prospección geoeléctrica llevada a cabo en la cuenca (Casas et al., 1999) se 
puede ver como hay una secuencia que, desde el techo a la base incluye: arcillas y 
un lentejón de material limoso y otro paquete inferior de arcillas (Fig. 2). Por últi
mo parece existir un nivel de gravas y arenas con gravas. 

GEOELECTRICAL PROFILES AT TORRE MARIMÓN CATCHMENT 

w E 

N S o 100m 

E.J . Clay 

• 8111 

• sand 

[ . • aand and grave! 

• gt:wAI 

Figura 2. Peifiles geoeléctricos de la cuenca de Torre Marimon (Fuente: Casas et al, 1999) 

Es de destacar el aspecto asimétrico del tramo superficial de la cuenca ya que la 
vertiente NE es más rica en limos que la vertiente SW. La existencia de. un potente 
paquete de arcillas y de limos asegura la impermeabilidad de la cuenca y por tanto su 
estanqueidad subsuperficial. No obstante, cabe señalar que la experiencia ha demos
trado que la red de caminos existente comporta pérdidas de escorrentía, al recondu
cir el drenaje de alguna pequeña área directamente hacia el exterior de la cuenca. 
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Climáticamente la cuenca pertenece al ámbito mediterráneo seco. En la tabla 5 
se recoge la clasificación climática tal como la presenta Queralt (1995). Como suce
de en toda el área mediterránea, la irregularidad intermensual e interanual es muy 
elevada y, a pesar de la existencia de un relativamente importante déficit hidrico 
anual, también hay años húmedos y se producen precipitaciones muy intensas, de 
forma que los fenómenos erosivos parecen más asociados a estos eventos de perio
.dicidad superior a la anual, que no a un proceso erosivo continuo. En la Fig. 3 se 
presenta el período de retorno de las precipitaciones máximas en 24 horas, para el 
área de Caldes de Montbui (D.G.C., 2000). 
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Figura 3. Periodo de retorno de precipitaciones máximas en 24 horas. 

Periodo 

Mioceno medio 
y superior 

Tabla 4. Principales materiales geológicos del sector central 
de la comarca del Valles Oriental 

Unidades Litoestratigraficas 
Granodiorita 
Arenisca, limo lita y conglomérados 
Arcillas y lentejones de arena y conglomerados 
Arcillas y areniscas arcósicas 

Cuaternario Aluvial indiferenciado, piedemonte cuaternario antiguo 
Fuente: Playa Rabella, T., (1998) y ITGE (1993). 

Tabla 5. Caracterfsticas climáticas del Valles Occidental, 
correspondientes a la estación de Torre Marimon 

Precipitación media anual:616 mm 
Temperatura media anual: 14.7 °C 
Evapotranspiración potencial anual (Thornthwaite): 787 mm 

Clasificación según el criterio de Tbornthwaite 
Húmedo con falta intensa de agua en verano 

28.5 
2 6.5 
2 8.5 
9 5.5 
67.35 

Régimen de humedad 
Régimen térmico Mesoténnico, con evapotranspiración estival relativamente baja 

Régimen de humedad 
Régimen térmico 

Clasificación según el criterio de Papadakis 
Mediterráneo seco 
Templado caluroso 



3. Características de la cuenca e instrumentación 

La caracterización hidrológica de la cuenca así como su instrumentación se reco
gen en Cañameras et al. (1998) y un resumen de las principales características de la 
cuenca se presentan en la tabla 6. En la Fig. 4 se presenta un MDT de la cuenca. 

Figura 4. Modelo digital del terreno de la CETM. 

Dadas las finalidades de la cuenca, más relacionadas con la interacción suelo-uso 
agrícola que con el balance estrictamente hidrológico, se mantienen, de forma inin
terrumpida y desde la campaña 1993-94, tres parcelas experimentales a escala semi
productiva (0,3 ha) donde se realiza una experiencia continuada de laboreo de 
conservación: se aplican tres sistemas de laboreo (tradicional, siembra directa y 
mínimo laboreo) para desarrollar una rotación de leguminosa-trigo-trigo-cebada. 
Esta parcela está concebida como una herramienta más de la cuenca y de la que se 
recogen datos de humedad del suelo (TDR) y de efectos sobre porosidad, infiltra
ción, conductividad hidráulica, disponibilidad de nutrientes y contenido de materia 
orgánica. Las dimensiones de la parcela permiten la realización de ensayos a escala 
productiva (mecanización, tratamientos y producción). 

Tabla 6. Características hidrológicas de la cuenca y equipamiento disponible 

CARACTERÍSTICAS HIDROLOGICAS 
Área de drenaje, ha 
Longitud del tálweg, m 
Máxima distancia vertical, m 
Pendiente media tálweg, % 
Densidad drenaje~ canales /ha 
Tipo de corriente 

Tipo de tálweg 

Fuente: Cafiameras, et al., 1998 
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27.13 
923 
48 
5.4 

0.037 
Continua, efimera 

Modificado 
Antropicamente 

EQUIPAMIENTO 
Aforo de la cuenca H flume 

Parcela experimental 
laboreo 
Resto de la cuenca 

Sensor de nivel 
Trampa de sedimentos 
Piezómetro 
Pluviómetro 
Sondas de TDR (0- 90 cm) 
Sondas de temperatura 
Sondas de TDR 
Pluviómetros 
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Desde esta misma época se mantiene una cuarta parcela (0,15 ha) abandonada, 
donde se simula la no-intervención (ni agrícola ni de cualquier otro tipo). De esta 
parcela se tienen registros de humedad del suelo entre O y 20 cm. 

En el área forestal de la cuenca (aproximadamente 1 ha) se instaló una parcela 
de intercepción pluviométrica, con 5 canales colectores de 1 m2 de superficie, con 
su correspondiente equivalente en el exterior del área forestal. 

4. Resultados 

4.1. Caracterización de la cuenca 

Los datos básicos de la superficie del suelo se ha abordado mediante un inventa
rio sistemático de algunos parámetros: contenido de materia orgánica, relación C/N, 
% CaC03 y granulometría de la tierra fina. Los datos obtenidos se han utilizado para 
establecer la distribución espacial y las relaciones entre las variables a escala de cuen
ca. Se ha usado programas de software que, mediante herramientas geoestadísticas 
(krigging), permiten cartografiar esta distribución (Hereter et al., 2000). 

La mayoría (70 %) de las 106 muestras superficiales (0-20 cm) analizadas pre
sentan una clase textura! franco-limosa. Las restantes se clasifican como francas y 
franco-arenosas. Se observa una cierta concentración de partículas minerales más 
finas en dos puntos de la CETM: en la zona de salida del agua de la cuenca y en su 
área más noroccidental, con pendientes bastante elevadas (Fig. 5). Esta distribución 
parece ser derivada de dos hechos: las características granulométricas propias del 
material original, y también de una ligera acumulación de los materiales perdidos en 
las zonas de exportación (véase más adelante). 

Figura 5. Balance hídrico del ciclo 97-98. 

La mayor extensión de la cuenca presenta suelos con 10-25% de CaC03, aunque 
en algunas zonas, límite NW-SE, el contenido es muy superior (hasta el 40%). Las 
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variaciones naturales del material carbonatado original explican la alta heterogenei
dad espacial en este parámetro. 

Los contenidos de materia orgánica (M.O.) en el horizonte superficial son los 
usuales en los suelos cultivados de la zona (Tabla 7). La mitad de las parcelas agrí
colas tienen contenidos medios en materia orgánica entre 2 y 3 %, mientras en una 
tercera parte presentan 1-2% M.O. La distribución del contenido y la calidad de la 
materia orgánica y el nitrógeno superficial se relacionan principalmente en los sue
los de la cuenca con su tipo de uso. En la zona con suelo forestal se alcanzan los 
valores más altos, superiores a 4% de M.O, mientras que los suelos menos orgáni
cos son las dedicadas desde hace años, más de 10, a olivares y viñedos (Fig. 5). 

Tabla ? Valores medios y parámetros de variabilidad en los horizontes 
superficiales de los suelos de la CETM según su tipo de uso 

% materia orgánica %nitrógeno CIN 
Uso N Media Sd %CV Media Sd %CV Media Sd 

Cultivo extensivo 68 2.05 0.69 33.7 0.13 0.03 23.1 9.3 3.53 
Cultivo arbóreo 22 1.78 0.96 53.9 0.11 0.05 45.5 9.6 3.31 
Forestal 14 9.09 5.33 58.6 0.28 0.11 39.3 18.2 4.57 

N= número de muestras, Sd= Desviación estándar, o/oCV= Coeficiente de variación. 

4.2. Balance hidrológico de la cuenca 

%CV 

38.0 
34.5 
25.1 

Durante los ciclos hidrológicos de 1996 a 1998 se estableció el balance hidroló
gico a escala de la cuenca de acuerdo con la siguiente ecuación, aplicada a interva
los de tma semana: 

Evapotranspiración neta = Precipitación - Escorrentía - Variación de la reserva, 

De estos balances se concluyó que el comportamiento de la cuenca hay que 
enmarcarlo en el contexto de las pequeñas cuencas de cabecera (elemento de pri
mer orden de la red hidrográfica) con tma respuesta inmediata ante los escasos 
eventos con intensidad suficiente para generar escorrentía. Como era de esperar, 
presenta un fuerte déficit hídrico, muy variable entre años (por lo menos para el 
periodo de control) y con periodos muy cortos que generan escorrentía. Ésta se 
genera como consecuencia de precipitaciones de elevada intensidad, aunque no 
excepcional (se han observado los efectos erosivos de un evento con un periodo de 
retomo de 5-6 años). En la Fig. 6 se presenta a modo de ejemplo el balance hídrico 
del ciclo 1997-98 y en la tabla 8, un resumen de los componentes del balance hídri
co. Corresponden a dos años consecutivos hidrológicamente muy diferentes, el pri
mero más húmedo (un 31 %más de precipitación que el promedio) y el segundo 
ligeramente más seco que la media (-13 %). 
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Figura 6. Distribución espacial de las fracciones granulométricas y contenido 
de materia orgánica del horizonte supeificial en la CETM. 

4.3. Medidas de indicadores de procesos de erosión y degradación fisica del suelo 

La escala de la cuenca hidrológica estudiada ha permitido analizar algunos pro
cesos de erosión, más concretamente de redistribución de material en dirección de 
la pendiente. En áreas agrícolas mediterráneas, además de la importancia de la irre
gularidad e intensidad de la precipitación anual, la erosión parece estar ligada a la 
profundidad del laboreo y a los efectos de la mecanización que afecta a los hori
zontes subyacentes al labrado (Moussa et al., 1998) . 



Tabla 8. Balance anual de la CETM (ciclos hidrológicos 96 a 98) 

Términos del ciclo hidrológico 1110/96 a 30/09/97 
Precipitación media anual (mm/afio) 807.4 

Escorrentia superficial (mm/afio) 1.7* 
Variación de la reserva edáfica (mm/afio) 82.3 

Evapotranspiración real (mm/afio) 723.4 
Evapotranspiración real media (mm/dia) 1.98 

1/10/97 a 30/9/98 
534.9 
3.4 
-7.9 

539.4 
1.48 

* Valor ligeramente subestimado como consecuencia de la pérdida de los datos de dos eventos. 

La aproximación al conocimiento de estos procesos se ha llevado a cabo median
te diferentes enfoques. Según Pennock (1997), la concentración de los radioisoto
pos 137Cs, 210Pb de muestras superficiales es un indicador útil de procesos de 
redistribución e identificación de erosión del suelo. También se ha analizado la sus
ceptibilidad magnética. El análisis sistemático de los isótopos en la superficie de los 
suelos de la CETM muestra que existe procesos erosivos a escala de cuenca. Se 
acumulan en las partículas minerales más ftnas y presentan la misma distribución 
espacial que éstas, al igual que la susceptibilidad magnética. Además, los niveles 
actuales de 137Cs son inferiores a los encontrados en el perfil de referencia, indican
do perdidas de suelo (Figs. 7 y 8). 
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Figura 7. Concentración de radioisótopos en las partículas minerales 
del horizonte superficial en la cuenca. 
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La línea discontinua indica los niveles del petfil de referencia. 

Figura 8. Valores de 137Cs en muestras de suelo (0-30 cm) de la CETM 
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La importancia de la redistribución del material edáfico se ha podido cuantificar 
y estudiar las áreas mas afectadas a partir de las consecuencias de un evento plu
viométrico en el año 1999 (Josa et al. 2000). La intensidad de la lluvia fue muy ele
vada ya que la precipitación recogida en 24 horas representó el13,8% de la media 
anual, aunque este hecho no es infrecuente en el área mediterránea. En concreto, a 
partir de datos obtenidos de la estación de Torre Marimon, Páez (1998) calcula un 
valor del factor R, erosividad de la precipitación, de 1662 MJ mm ha-1 h-1año-1 (para 
el año 1995). 

La movilización del material edáfico correspondió fundamentalmente al hori
zonte Ap y se ha estimado en 19 tm ha-1

• En las zonas afectadas, se crearon rills y 
guilles que representaron en total 1, 7 km de canales con una densidad de 65 m de 
canal por hectárea. Las incisiones eran poco profundas (hasta 15 cm) y con un 
fondo plano entre algunas decenas de centímetros y más de 2 m de amplitud. En 
algunos puntos llegan a formarse ollas de erosión de hasta 50 cm de profundidad. 

La cartografía detallada del área afectada, evidenció sin embargo la aparición de 
forma alterna de zonas exportadoras y de acumulación dentro de la misma cuenca 
(Fig. 9). Así, la superficie erosionada de forma severa (desaparición completa del 
horizonte labrado) afecta apenas el 1% de la superficie de la cuenca y los sedimen
tos generados ocupan el 1,8 % de la misma. 
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Figura 9. Cartografía de las áreas afectadas por procesos de redistribución del material 
edáfico superficial en un evento pluviométrico del año 1999. 

Paralelamente, se realizó un estudio de parámetros físicos y mecánicos en el per
ill edáfico relacionados directamente con ellaboreoy su papel en el proceso de ero
sión. Se analizó las diferencias de conductividad hidráulica, resistencia a la 
penetración, esfuerzo de cizalla, humedad y porosidad del horizonte Ap y del hori
zonte subyacente (Ap2) compactado. De esta experiencia, se concluye que las labo
res agrícolas utilizadas durante un largo periodo, que han propiciado la aparición de 
la suela de labor, han creado en el perftl edáfico una discontinuidad mecánica e 
hidrológica a partir de los 15 cm. Se producen cambios significativos de Ks, con 



valores hasta cinco veces superiores en el horizonte labrado, y del comportamien
to mecánico, pero no de la porosidad total. Se produce de forma significativa un 
endurecimiento y un aumento de la resistencia al esfuerzo de torsión en el plano 
vertical que a la práctica conlleva una discontinuidad que actúa como superficie de 
desplazamiento del horizonte superficial, si las condiciones son adecuadas. 

Aunque se han evidenciado cambios significativos en los indicadores físicos de 
degradación del suelo superficial, cabe resaltar sin embargo, que la removilización 
de estas capas no supone un empobrecimiento importante de los parámetros indi
cadores de su fertilidad química a escala de cuenca. Los cambios horizontales super
ficiales se atribuyen más a los diferentes usos y gestión antrópica de las parcelas, 
que pueden explicar las heterogeneidades a niveles de superficies pequeñas, que a 
una exportación general de nutrientes. 

4. 4. Experiencia de los efectos del uso de laboreo de conservación 

Desde el año 1993-94 se dispone en la cuenca de tres parcelas en las que se estu
dian las consecuencias de la introducción de técnicas de conservación en propie
dades físicas y químicas del suelo. La elección y periodicidad de los parámetros 
controlados responde a su diferente significación temporal y espacial. Los datos ana
lizados hasta el momento se refieren principalmente a los 5-6 ciclos agrícolas pos
teriores a la introducción de las técnicas de mínimo cultivo y siembra directa, que 
se comparan con la parcela control en la que se sigue utilizando un laboreo tradi
cional. El cultivo precedente a la rotación actual (cereal-leguminosa) fue legumino
sa durante diversos ciclos agrícolas. 

La utilización de las labores de conservación, por lo que se refiere a la evolución 
de la materia orgánica, afecta al horizonte superficial (hasta 15 cm) y en especial los 
primeros 5 cm (Dalmau et al., 1999 b). Las cantidades totales de materia orgánica y 
nitrógeno son, después de cinco años de experiencia, significativamente superiores 
en los suelos con siembra directa a los de la parcela labrada convencionalmente 
(Fig. 1 O). La misma tendencia se encuentra cuando se analiza el nitrógeno mineral 
medio y el fósforo asimilable (Hereter, 1998; Contreras, E. y Llop,1999). 
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Figura 1 O. Contenido de N total en los 0-15 cm de los suelos de 
las parcelas con sistemas de conservación. 



Cuenca experimental Torre Marimón 

El control de los parámetros hidrológicos se ha abordado desde diferentes series 
de medidas del contenido hídrico, infiltración con el doble anillo y conductividad 
hidráulica. De lo analizado hasta la fecha parece deducirse que el tipo de trabajo del 
suelo no modifica substancialmente las características hidrológicas, aunque algunos 
parámetros si que se ven afectados. En la tabla 9 se presenta los resultados de hume
dad del suelo (TDR) durante un ciclo vegetativo, en los que se muestra como la uti
lización de siembra directa provoca un incremento significativo en el contenido de 
agua del suelo, cuando se compara con los otros tipos de laboreo o su abandono 
Qosa et al., 1998). Similares resultados se han encontrado en otras campañas (Dal
mau et al., 1999 a). Además, existe una tendencia en los suelos menos perturbados 
a reducir la tasa de infiltración, paralela a un incremento en la densidad aparente. 
Después de seis años de iniciado el tratamiento, la disminución media correspondía 
a un 10% anual (Dalmau et al., 1999 e). 

Tabla 9.- Contenido hídrico (1994-95) en los 20 cm superficiales de las parcelas con 
diferente sistema de laboreo 

Parcela 
experimental 

Abandonada 

0.146 b 

Siembra 
directa 
0.177 a 

Mínimo 
laboreo 
0.153 b 

Los valores medios seguidos de letras diferentes indican diferencias significativas al 95%. 
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