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1. Territorio y Medio ambiente  

1.1. Introducción  
 

La Comarca Tajo-Salor-Almonte pertenece a la provincia de Cáceres y toma este nombre por 
estar situada entre los ríos Tajo, Salor y Almonte. Los municipios que la componen se 
localizan al noroeste de la penillanura cacereña. El ámbito territorial de la comarca está 
delimitado por el Río Tajo al N, al S por la Sierra de San Pedro, al W por la frontera 
portuguesa y al E por el inmenso término municipal de la capital cacereña; el cual rodea al 
término municipal de Aliseda. 

La altitud media es de unos 400 metros y una topografía prácticamente llana, salvo en su 
parte suroccidental donde se sitúan las Sierras de San Pedro de 710 metros de altitud media. 
Uno de los rasgos que mejor define el medio físico son los frecuentes afloramientos de 
berrocales (rocas graníticas) que en el término municipal de Malpartida de Cáceres se 
ÃÏÎÏÃÅÎ Ȱ,ÏÓ "ÁÒÒÕÅÃÏÓȱ Ù ÁÌÃÁÎÚÁÎ ÇÒÁÎ ÖÁÌÏÒ ÐÁÉÓÁÊþÓÔÉÃÏȟ ÅÃÏÌĕÇÉÃÏ Å ÈÉÓÔĕÒÉÃÏȟ ÈÁÂÉÅÎÄÏ 
sido calificado como Monumento Natural. 

Cabe decir que se trata de una comarca eminentemente rural, lo que se traduce en: 

- Aislamiento territorial provocado por una infraestructura en materia de carreteras no muy 
desarrollada y en algunos tramos mal conservadas, así como unas distancias elevadas entre 
municipios que dificultan las prestaciones de servicios. 

- Actividad económica orientada hacia el sector primario, lo cual provoca un escaso 
desarrollo industrial y de servicios de apoyo. 

- Pérdida de población y envejecimiento paulatino de la misma. En parte consecuencia del 
punto anterior, se está produciendo un abandono del mundo rural por parte de la población 
más joven en búsqueda de nuevas oportunidades localizables en grandes núcleos 
industriales o de servicios. 

- Escasez de cualificación y formación en la mano de obra, a colación de los aspectos 
referidos en los dos puntos anteriores, la población incursa en el sector primario suele estar 
poco formada, lo que redunda en perjuicio de iniciativas empresariales e ideas 
emprendedoras. 

No obstante, hay que realizar algunas excepciones a esta generalidad, en concreto en lo 
referente a los municipios de Malpartida de Cáceres, Casar de Cáceres y Arroyo de la Luz. En 
estos municipios se está produciendo una situación inversa a lo anteriormente citado, es 
decir, se está produciendo una mayor concentración de población en edad laboral, 
provocada por un mayor asentamiento de industrias. 

La razón de escenario, hay que buscarla la proximidad de estas localidades a la ciudad de 
Cáceres y en la falta de disponibilidad de suelo industrial en dicha ciudad, por lo que los 
empresarios han optado por desplazarse a los polígonos industriales de las localidades más 
cercanas, logrando con ello mantener la concentración de su actividad y, por otra parte, se 
suele conseguir suelo industrial en unas condiciones económicas más ventajosas. 
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1.2. Comunicaciones y accesibilidad  
 

Existen dos grandes ejes de acceso por carretera en el entorno del área de estudio, principal 
espacio de llegada al espacio protegido, que además garantizan una masiva entrada de 
turistas de los principales centros emisores de la zona, como son Madrid, Portugal, Castilla 
León y las principales ciudades extremeñas: 

-La autovía nacional A -66 sigue el trazado de la antigua N-630, que comunica Gijón y 
Sevilla, tratándose de la principal vía de comunicación que vértebra el oeste español de 
norte a sur. La A-66 bordea la Reserva de Monfragüe por la parte oeste, atravesando la 
comarca de estudio, con acceso directo por Cañaveral, Casas de Millán, y Mirabel. 

-La autovía autonómica EX-A1 (la antigua EX-108), aunque no atraviesa el área comarcal, 
es otro itinerario de gran relevancia para el entorno de la comarca, que facilita el acceso a 
los dos núcleos más importantes económicamente del norte de Extremadura, como son; 
Navalmoral de la Mata y Plasencia. 

En general, la red de infraestructuras por carretera del entorno analizado presenta un buen 
estado, además de potenciarse aún más con la presencia de la nueva Autovía Autonómica 
EXɀA1, con la continuación en el futuro hasta el territorio portugués. Asimismo, se 
encuentra perfectamente situada con respecto a Madrid y a la capital lusa (Lisboa). El 
potencial que les proporciona estas vías, hace que este territorio esté ubicado 
estratégicamente en la región, con numerosas posibilidades de poder explotar dicha 
situación. Al estar este sistema de infraestructuras multimodal en buen estado de 
conservación, a excepción de ciertas carreteras secundarias, provoca una alta dependencia 
del vehículo particular, debido a las largas distancias que se tienen que recorren en tan 
amplio territorio , y por la escasez de medios de transporte colectivo en la zona. 

 
Mapa 1. Carreteras y ferrocarril. 

 
Fuente: Elaboración a partir de cartografía del Centro Nacional de Información Geográfica. CNIG. 
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La Comarca es recorrida por la línea férrea Madrid-Valencia de Alcántara. Es una línea de 
ferrocarril de 420 kilómetros de longitud que pertenece a la red ferroviaria española. Es una 
de las dos principales rutas clásicas hacia Extremadura y la frontera portuguesa desde 
Madrid. Por lo tanto, nos encontramos con un entorno que se encuentra perfectamente 
comunicada por vía férrea con Madrid. 

 

Mapa 2. Tiempos de acceso mínimos a ciudades de más de 20.000 habitantes. 

 
Fuente: Elaboración a partir de cartografía del proyecto OTALEX C. Diputación de Cáceres. 

 

Los planteamientos de ordenación del territorio, deben conseguir alcanzar un desarrollo 
equilibrado, que garantice a todos los ciudadanos la igualdad de acceso a las 
infraestructuras y a los nuevos avances técnicos, siempre dentro de un marco de respeto y 
cuidado al medio ambiente y al patrimonio cultural.  

Como consecuencia del importante desarrollo experimentado por la red viaria, así como por 
su flexibilidad y carácter de acceso y cobertura universal, existe una fuerte preponderancia 
a la utilización de los vehículos privados en detrimento de otros medios. Por ello, el siguiente 
mapa es importante, pues refleja los tiempos mínimos de acceso desde los municipios la 
comarca de TAGUS a los núcleos de población iguales o mayores de 20.000 habitantes, que 
en este caso son Plasencia, Castelo Branco y Portalegre y, sobre todo, Cáceres, que es el 
centro económico y asistencial de la zona. Se observa como la mayor parte de los municipios 
se encuentran bien conectados con Cáceres, y sus tiempos de accesos son menores de 30 
minutos para 9 de los 15 municipios. Otros municipios 2 municipios se encuentran en la 
franja de entre 30 y 40 minutos, estando los restantes 3 municipios a más de 40 minutos. 
Los municipios peor comunicados son Piedras Albas, Mata de Alcántara y Alcántara. 
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Mapa 3. Tiempos de acceso mínimos a ciudades de más de 20.000 habitantes. 

 
Fuente: Elaboración a partir de cartografía del proyecto OTALEX C. Diputación de Cáceres. 

 

En cuanto a la accesibilidad a ciudades de más de 200.000 habitantes, éstas ofrecen servicios 
muy especializados, tales como aeropuertos internacionales, centros universitarios o 
instituciones culturales y económicas. Pueden considerarse centros de servicios y ciudades 
comerciales, desarrollan importantes flujos con las ciudades principales del país, y su área 
de influencia a veces alcanza las provincias próximas. Cáceres, es de una de las provincias 
peor comunicada por carretera con las principales aglomeraciones urbanas. La comarca de 
TAGUS se sitúa de media a más de 2 horas por carretera de una ciudad de más de 200.000 
habitantes. Sin embargo, las principales vías que atraviesan la comarca, como son la Ruta de 
la Plata (actual A-66) y la autovía Madrid-Lisboa (A-5) han jugado un papel fundamental en 
la vertebración del territorio y en la generación de actividad económica, a la vez que han 
mejorado el problema de la lejanía con las principales aglomeraciones urbanas 
peninsulares. 

Los desplazamientos de la población se producen por varios motivos; trabajo, educación, 
gestiones personales, sanidad, compras y ocio, principalmente. Estos desplazamientos 
tienen, por supuesto, un origen y un destino que, dependiendo del uso y la capacidad, puede 
resultar un centro de atracción de los desplazamientos de la población.  

En este sentido, atendiendo a los usos principales del territorio, se pueden definir como 
polos de atracción de desplazamientos de la población los usos dotacionales (educativo, 
sanitario, y administración pública), los usos terciarios (comerciales y de ocio) y los 
industriales (por cuanto que son centros de trabajo). La generación de viajes es 
característica del uso residencial, aunque, evidentemente, todos los viajes con destino hacia 
los centros de atracción tienen la contrapartida de la propia vuelta a origen (pudiendo ser 
considerados, igualmente, centros de generación de desplazamientos). 
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Los modos de desplazamiento hacia estos centros de atracción de viajes pueden diferir 
enormemente, no sólo entre los distintos usos sino también dentro de cada uno de ellos, 
dependiendo más de la configuración territorial y las distancias a recorrer. En este sentido, 
por ejemplo, los modos de transporte asociados al trabajo suelen coincidir casi en exclusiva 
con los motorizados (coche particular), mientras que los habituales para el uso educativo y 
sanitario se decantan más al transporte colectivo (autobús discrecional y regular) y coche 
particular. 

Igualmente, difieren la distribución temporal de los desplazamientos hacia y desde estos 
polos de atracción; en los polígonos industriales los desplazamientos se concentran en días 
laborables a primeras horas y final de la jornada laboral (hora punta), coincidiendo con la 
incorporación/ salida del puesto de trabajo, aunque, no obstante, existen a lo largo de todo 
el día por la entrada y salida de personas. En colegios, institutos y universidad se dará una 
situación similar en día laborable, mientras que en centros comerciales y de ocio, el mayor 
porcentaje de desplazamientos con ese destino se produce en días no laborables y festivos. 

A la hora de hablar de las áreas comerciales  a las que pertenece la comarca, tenemos que 
entender el concepto de área comercial como el espacio geográfico formado por el conjunto 
de municipios cuya población se siente atraída comercialmente por el municipio de mayor 
equipamiento comercial de la zona, que constituye su núcleo central o cabecera. El área 
comercial toma el nombre de su municipio cabecera. Las áreas comerciales equivalen a 
ȰÐÒÏÖÉÎÃÉÁÓ ÅÃÏÎĕÍÉÃÏ-cÏÍÅÒÃÉÁÌÅÓȱȟ ÓÉÎ ÑÕÅȟ ÅÖÉÄÅÎÔÅÍÅÎÔÅȟ ÓÕ ÜÍÂÉÔÏ ÔÅÒÒÉÔÏÒÉÁÌ ÃÏÉÎÃÉÄÁ 
ÃÏÎ ÅÌ ÄÅ ÌÁÓ ÐÒÏÖÉÎÃÉÁÓ ȰÐÏÌþÔÉÃÏ ÁÄÍÉÎÉÓÔÒÁÔÉÖÁÓȱ ÃÏÎÏÃÉÄÁÓȢ 

 
Tabla 1. Áreas Comerciales. 

Municipios   Provincia   Población  

Distancia                    
en Km a la         
cabecera 
de área 

Renta 
disponible por 

habitante 
(miles de 

euros)  
  

Gravitación Compartida  

Área 
Comercial  

Subárea 
Comercial  

Alcántara Cáceres 1.588 63 11,7 Cáceres   

Aliseda Cáceres 2.001 30 10,3 Cáceres   

Arroyo de la Luz Cáceres 6.206 21 10,8 Cáceres   

Brozas Cáceres 2.000 50 11,5 Cáceres   

Casar de Cáceres Cáceres 4.743 10 11,9 Cáceres   

Garrovillas de Alconétar Cáceres 2.245 38 9,7 Cáceres   

Hinojal Cáceres 447 34 10,9 Cáceres   

Malpartida de Cáceres Cáceres 4.395 11 12,1 Cáceres   

Mata de Alcántara Cáceres 320 63 10,4 Cáceres   

Monroy Cáceres 1.063 35 10,1 Cáceres   

Navas del Madroño Cáceres 1.396 38 9,9 Cáceres   

Piedras Albas Cáceres 170 76  9,6 Cáceres   

Santiago del Campo Cáceres 272 25 10,1 Cáceres   

Talaván Cáceres 937 33 10,0 Cáceres   

Villa del Rey Cáceres 145 53 10,0 Cáceres   

Fuente: Elaboración a partir de datos Atlas Socioeconómico de Extremadura 2014 
 
 

Las áreas y subáreas comerciales identificadas se refieren a 1 de enero de 2014. Hay que 
tener en cuenta que, en algunas ocasiones, el motivo principal por el que se desplazan los 
consumidores de un municipio a otro con cierta habitualidad, no es la oferta comercial, sino 
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la existencia de servicios administrativos, sanitarios, ocio, turismo, etc., que da lugar a que, 
de paso, se realicen compras. La metodología aplicada para la determinación de servicios en 
general y comerciales en particular, se basa en la aplicación de modelos de gravitación 
comercial (Reilly, Huff, etc.) y encuestas. (Gobierno de Extremadura. Atlas Socioeconómico 
de Extremadura, 2014). 

La tabla que se presenta anteriormente muestra las áreas comerciales a la que pertenece 
cada uno de los municipios de la comarca TAGUS, su distribuyen en el área comercial de 
Cáceres y la subárea de Valencia de Alcántara. 

 
 

1.3. Clima, Orografía, Edafología  y Geomorfología  

1.3.1. Clima 

El clima es de tipo mediterráneo, tanto por su altitud y precipitaciones como por su 
termicidad (altitud moderada y temperaturas templadas, además de precipitaciones en 
otoño y finales de invierno-primavera, con fuertes sequías en los meses estivales). Por lo 
tanto, lÁ ÃÏÍÁÒÃÁ ÓÅ ÅÎÃÕÅÎÔÒÁ ÅÎÃÕÁÄÒÁÄÁ ÅÎ ÌÁ ÚÏÎÁ ÄÅ ÌÁ ÄÅÎÏÍÉÎÁÄÁ Ȱ%ØÔÒÅÍÁÄÕÒa de 
ÔÒÁÎÓÉÃÉĕÎȱȟ ÐÕÅÓ ÌÁÓ ÐÒÅÃÉÐÉÔÁÃÉÏÎÅÓ ÒÏÎÄÁÎ ÌÏÓ υππ-600 mm/año en los llanos, y 
aumentando a 600-650 mm/año en las zonas más elevadas, siendo mayores de 700 mm en 
el área próxima al municipio de Piedras Albas. 

 

Mapa 4. Precipitación media anual (mm). 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos del proyecto OTALEX C. Diputación de Cáceres. 
 
La media global se sitúa entre los 630 y los 640 mm anuales, con precipitaciones muy 
irregularmente distribuidas, registrando el máximo pluviométrico en la estación otoñal y 
siendo, en muchos casos, circunstancial en los meses de verano. Igualmente, las 
temperaturas se pueden definir como suaves, con temperatura medias que rondan los 17°C, 
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si bien no hay diferencias significativas entre los diferentes municipios de la comarca, los de 
la parte oeste tienen algún grado de media menos que los del este de la comarca. 

Durante el verano, las altas temperaturas y las escasas precipitaciones generan un alto 
déficit hídrico que se traduce en fuertes estiajes, especialmente significativo en los meses 
de julio y agosto, existiendo ciclos o periodos de recurrencia en los que se da una situación 
de sequía cada vez más acusada. 

 

Mapa 5. Temperatura media anual (0C). 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos del proyecto OTALEX C. Diputación de Cáceres. 

 

1.3.2. Edafología  

 

Para llevar a cabo el análisis de los suelos de la Comarca Monfragüe y su Entorno 
utilizaremos la clasificación de la FAO1 del mapa de suelos de la provincia de Cáceres. Escala 
1:300.000 de López Piñeiro y García Navarro (2002) 

La mayoría de los suelos integrados en el territorio, silíceos en su totalidad conforme al 
carácter del material geológico subyacente, son poco evolucionados y de profundidad media 
o escasa, siempre inferior a 1 metro (Baltanás 1991). Considerando la nomenclatura 
utilizada por la FAO (1999), en la comarca podemos ver representados ocho tipos de suelos, 
predominando por encima del resto los Cambisoles Dístricos. 

A continuación, realizaremos una breve descripción de ellos: 

 

 

                                                             
1Portal de Suelos de la FAOhttp://www.fao.org/soils -portal/levantamiento -de-suelos/clasificacion-de-suelos/es/ 

http://www.fao.org/soils-portal/levantamiento-de-suelos/clasificacion-de-suelos/es/
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Acrisoles  

Representan un 6% de la comarca. Los Acrisoles se desarrollan principalmente sobre 
productos de alteración de rocas ácidas, con elevados niveles de arcillas muy alteradas, las 
cuales pueden sufrir posteriores degradaciones. Predominan en viejas superficies con una 
topografía ondulada o colinada, con un clima tropical húmedo, monzónico, subtropical o 
muy cálido. Los bosques claros son su principal forma de vegetación natural. Se pueden 
encontrar en las zonas donde existen afloramientos de cuarcitas. 

Cambisoles 

Este tipo de suelos es el más abundante en la comarca, abarcando el 89%. Los Cambisoles 
se desarrollan sobre materiales de alteración procedentes de un amplio abanico de rocas, 
entre ellos destacan los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Aparecen sobre todas 
las morfologías, climas y tipos de vegetación. 

El perfil es de tipo ABC. El horizonte B se caracteriza por una débil a moderada alteración 
del material original, por la ausencia de cantidades apreciables de arcilla, materia orgánica 
y compuestos de hierro y aluminio, de origen iluvial.  

 

Mapa 6. Tipos de suelos. 

 
Fuente: Elaboración a partir del mapa de suelos de la provincia de Cáceres. Escala 1:300.000 de Lopez Piñeiro y 
García Navarro (2002). 

 

Fluvisoles  

El material original lo constituyen depósitos, predominantemente recientes, de origen 
fluvial, lacustre o marino. Se encuentran en áreas periódicamente inundadas, a menos que 
estén protegidas por diques, de llanuras aluviales, abanicos fluviales y valles pantanosos. 
Aparecen sobre cualquier zona climática. 
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El perfil es de tipo AC con evidentes muestras de estratificación que dificultan la 
diferenciación de los horizontes, aunque es frecuente la presencia de un horizonte. Son muy 
escasos en la comarca. Se pueden ver en el término municipal de Brozas, en parte del área 
que ocupa la Rivera de Araya. 

Leptosoles 

Representan un escaso 2% de la comarca. El material original puede ser cualquiera tanto 
rocas como materiales no consolidados con menos del 10 % de tierra fina. Aparecen 
fundamentalmente en zonas altas o medias con una topografía escarpada y elevada 
pendiente. Se encuentran en todas las zonas climáticas y, particularmente, en áreas 
fuertemente erosionadas. 

El desarrollo del perfil es de tipo AR o AC, muy rara vez aparece un incipiente horizonte B. 
En materiales fuertemente calcáreos y muy alterados puede presentar un horizonte Móllico 
con signos de gran actividad biológica. Son suelos poco o nada atractivos para cultivos; 
presentan una potencialidad muy limitada para cultivos arbóreos o para pastos. Lo mejor 
es mantenerlos bajo bosque. Se encuentran en las zonas de alta pendiente, como son las 
columnas de cuarcitas que afloran en las zonas altas. 

Luvisoles  

Representan un 3% de la superficie comarcal. El término Luvisol deriva del vocablo latino 
"luere" que significa lavar, haciendo alusión al lavado de arcilla de los horizontes superiores 
para acumularse en una zona más profundaLos Luvisoles se desarrollan principalmente 
sobre una gran variedad de materiales no consolidados como depósitos glaciares, eólicos, 
aluviales y coluviales. Predominan en zonas llanas o con suaves pendientes. Cuando el 
drenaje interno es adecuado, presentan una gran potencialidad para un gran número de 
cultivos a causa de su moderado estado de alteración y su, generalmente, alto grado de 
saturación. 

 

1.3.3. Geología 

La comarca de TAGUS está asentada geológicamente sobre materiales precámbricos y 
graníticos. En concreto se trata de una zona localizada dentro de la zona Centro-ibérica y 
más específicamente en la zona Lusitano-oriental. Estructuralmente se enmarca dentro del 
macizo Hespérico, caracterizándose por ser una de las áreas con deformación menos intensa 
dentro de la cadena Hercínica de la Península. 

Nos encontramos ante una unidad fisiográfica formada por las raíces arrasadas del Macizo 
Herciniano, desmanteladas hasta su estado de penillanura entre los 350 y 450 metros de 
altitud media. La nota definitoria es la de una marcada uniformidad del paisaje, solamente 
alterada por los valles fluvial del río Salor y Almonte. Las rocas más antiguas corresponden 
a una monótona serie metamórfica que como componente del llamado complejo esquisto-
grauwáquico (CEG.) se ha venido estableciendo en el Precámbrico Superior (Serie 
Anteordovícica). Se trata de un conjunto de pizarras oscuras con intercalaciones de 
areniscas y conglomerados entre otras rocas con abundantes variaciones laterales de facies. 

Es muy importante el batolito granítico de Cabeza de Araya. Este batolito se corresponde 
con aquellas rocas que intruyeron en el Devónico superior y Pérmico inferior (rocas ígneas 
hercinianas), que se encuentran formando grandes macizos de granitos, gabros, diabasas y 
granodiori tas a lo largo de buena parte de Extremadura.  
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Mapa 7. Descripción geológica. 

 
Fuente: Mapa Geológico. Escala 1:300.000. Instituto Hidrogeológico y Minero. 

 

El Batolito Cabeza Araya es una intrusión plurifacial, de morfología elíptica, cuya longitud 
es de 70 km con una anchura máxima del orden de 25 km.  

2La Orogenia Hercínica es la responsable de los principales eventos tectónicos y 
metamórficos que afectan a los materiales precámbrico-cámbricos existentes en la zona, así 
como de los eventos ígneos que dan lugar a la intrusión de la gran extensión de granitoides 
existentes. La intensidad de los procesos metamórficos sufridos por los materiales 
metasedimentarios dificulta la definición de las diversas etapas de deformación que les 
afectan. No obstante, a escala regional se han reconocido tres fases principales de 
deformación, dos de replegamiento suave y varias de fracturación tardihercínica. 

Las dos primeras fases de deformación sólo afectan a las rocas metamórficas mientras que 
las rocas granitoides solo están afectadas por la última. 

La tercera fase genera estructuras de replegamiento muy apretado con esquistosidad de 
crenulación asociada, mientras que las fases tardías generan un replegamiento más abierto 
que no genera ninguna foliación de crenulación. 

Con posterioridad, se genera una densa red de fracturación y de diques, que afecta a todos 
los materiales tanto ígneos como metamórficos con las etapas tectónicas denominadas 
tardihercínicas. Los movimientos tectónicos del ciclo alpino reactivaron una parte 
importante de las fracturas tardihercínicas. 

 

                                                             
2 Proyecto básico de plataforma. Línea de alta velocidad Madrid-Extremadura. Talayuela - Cáceres. Ramal de conexión al 
norte de Cáceres. http://www.fomento.gob.es/ferrocarriles/ESTUDIO6/CNX_03_PB_Anejo_03_Geologia_B.pdf  

http://www.fomento.gob.es/ferrocarriles/ESTUDIO6/CNX_03_PB_Anejo_03_Geologia_B.pdf
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1.3.4. Geomorfología  

Desde el punto de vista topográfico, la comarca de TAGUS es una prolongación de la 
penillanura trujillano -cacereña, formada por pizarras y cuarcitas metamórficas y granitos 
fuertemente erosionados. La totalidad de la zona está constituida por un zócalo de granitos 
y rocas metamórficas, en la cual destacan numerosas zonas peneplanizadas 
correspondientes a los restos de una gran superficie de erosión, degradada y parcialmente 
desmantelada por la incisión de la red fluvial.  

Morfológicamente, el trazado discurre por zonas de relieve muy suave, prácticamente plano, 
bordeadas por colinas alomadas, apreciándose en los afloramientos graníticos algunas de 
sus formas típicas de alteración.  

El aspecto más característico es el predominio de la superficie de erosión general (SEG) que 
abarca el 75% del territorio comarcal La SEG es la consecuencia de la erosión, que ha 
arrasado y uniformizado el paisaje sobre distintos materiales, especialmente, pizarras 
(complejo esquisto-grauwáquico paleozóico). Sobre esta superficie sobresale la morfología 
ÄÅ ȰÄÉÅÎÔÅÓ ÄÅ ÐÅÒÒÏȱ ɇ %ÎÔÒÅ ÅÌÌÁÓ Äestacan algunas veces pequeñas alineaciones de 
guijarros blancos que rompen la monotonía. Son restos de pequeños filones de cuarzo que 
interrumpen las pizarras al ser más difíciles de erosionar.  

El 18% de la superficie está ocupada por formas fluviales de desección, que conforman el 
río Tajo, principalmente, a su paso entre los crestones de cuarcitas, aprovechando las 
fracturas paralelas. 

Los relieves de dureza representan el 2% de la comarca, y se sitúan en el municipio de 
Aliseda. Es la morfología en la cual las alineaciones montañosas están marcadas por los 
resistentes pliegues cuarcíticos, mientras que en las zonas bajas las pizarras han resistido 
menos la erosión. 
 
Mapa 8. Mapa geomorfológico. 

 
Fuente: Elaboración a partir del Mapa Geomorfológico de Extremadura de la Dra. Dionisia Gómez Amelia, 
Universidad de Extremadura. 
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1.3.5. Degradación del Suelo  

La desertificación es, según la Convención de Naciones Unidas Contra la Desertificación 
(CLD) la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas 
resultantes de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades 
humanas. Para la localización de las zonas erosivas se ha utilizado como fuente de datos el 
Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND3) que tiene como objetivo 
fundamental contribuir al desarrollo sostenible de las zonas afectadas del territorio 
nacional y, en particular, la prevención de la degradación de las tierras y la recuperación de 
tierras desertificadas. A continuación, se muestra el grado de riesgo de desertificación de 
las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. 
 
Tabla 2. Riesgo de desertificación. 

Riesgo de desertificación  Superficie (km 2) Porcentaje %  

Bajo 1387,9 63,7 

Medio 566,9 26,0 

Alto 165,0 7,6 

Muy Alto 6,1 0,3 

Total Zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas  2125,8  97,6 

Láminas de agua 52,0 2,4 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) 
2008. 

 
Mapa 9. Riesgo Desertificación. 

 
Fuente: Elaboración a partir de datos del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación (PAND) 2008. 

                                                             

3 Mediante la ORDEN ARM/2444/2008, de 12 de agosto, aprueba el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la 
Desertificación (PAND), en cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CNULD), 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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El mapa de riesgo de desertificación muestra con claridad lo comentado anteriormente, que 
el riesgo de desertificación bajo predomina con un 63,7 %, concentrándose el mayor riesgo 
en los municipios de Villa del Rey y Alcántara. 

En la actualidad, aunque no existe un plan específico para la lucha contra la desertificación 
en la comunidad autónoma, el Plan Forestal de Extremadura contiene distintas líneas de 
actuación que intentan frenar este proceso; son los llamados Programas Operativos. Por 
otro lado, y a raíz de la Ley 5/2004, de 24 de junio, de Prevención y Lucha contra los 
Incendios Forestales en Extremadura, se crean diversas actuaciones de prevención como los 
Planes de Defensa de las Zonas de Alto Riesgo (ZAR) o de Protección Preferente. Estos planes 
permiten la declaración de Zonas de Alto Riesgo de incendios y de Zonas de Protección 
Preferente. Cada una de estas zonas tiene un Plan de Defensa, donde quedan recogidas las 
medidas especiales para la protección contra los incendios, tanto para su prevención como 
para la extinción. 

 
 

1.4. Vegetación  
 

La vegetación característica de la comarca está asociada al bosque mediterráneo, encuentra 
su principal representación en la encina (Quercus rotundifolia/ilex ), aunque también 
encontramos el alcornoque (Quercus suber) como especie significativa, principalmente en 
el entorno de Aliseda. También hacen su aparición el pino piñonero (Pinus pinea), y el 
acebuche (Olea europaea), como especies secundarias características. En torno a la dehesa 
se desarrollan una serie de recursos complementarios: caza, corcho, especies silvestres 
comestibles, especies medicinales, etc. 

Como consecuencia de la agrarización, la encina es un árbol que ha desarrollado copas 
amplias y rara vez sobrepasa los 20-25 metros de altura, ya que no hay competencia 
ecológica por la luz.  

La suma de las condiciones del suelo y el clima, va a dar como resultado un tapiz vegetal 
compuesto por matorrales y pastos, junto a la especie emblemática de la comarca: la encina, 
asociada a los espacios agroganaderos de carácter extensivo. Como se observa en el mapa 
10, el sistema de dehesa es el más representativo en el mapa forestal de la comarca de 
TAGUS, ocupando casi el 30% de la superficie total, extendiéndose por toda la comarca, con 
especial relevancia en Los Cuatro Lugares, Brozas, Arroyo de la Luz y Aliseda. El 17% de las 
dehesas de la comarca son del tipo dehesa densa. 
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Mapa 10. Forestal: Dehesa y Encinares. 

 
Fuente: Elaboración a partir de Plan Forestal de Extremadura 1997- 2002. Consejería de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Junta de Extremadura. 

 
Mapa 11. Principales especies vegetales. 

 
&ÕÅÎÔÅȡ %ÌÁÂÏÒÁÃÉĕÎ Á ÐÁÒÔÉÒ ÄÅ 0ÌÁÎ &ÏÒÅÓÔÁÌ ÄÅ %ØÔÒÅÍÁÄÕÒÁ υύύϋȤ φττφȢ #ÏÎÓÅÊÅÒþÁ ÄÅ !ÇÒÉÃÕÌÔÕÒÁ Ù $ÅÓÁÒÒÏÌÌÏ 
2ÕÒÁÌȢ *ÕÎÔÁ ÄÅ %ØÔÒÅÍÁÄÕÒÁȢ 






































































































































































































































