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1 Introducción y objetivos 

Este estudio se basa en analizar la relación entre el acuífero y el humedal 

del Cuadro de Santiago para definir las medidas necesarias para recuperar 

la lámina de agua en dicha zona. Para ello se necesita conocer su 

funcionamiento en el régimen actual, ya que actualmente un sistema de 

drenaje está desecando el humedal, y cuál sería su funcionamiento en 

régimen natural si no existieran los drenajes. 

Por lo que el objetivo del estudio es conocer el comportamiento del 

humedal para posteriormente proponer una solución para la recuperación 

de la lámina de agua, teniendo en cuenta el contexto urbanístico en el que 

se encuentra la zona ya que durante años se ha urbanizado en los 

alrededores del humedal. 

Las orientaciones que han guiado el desarrollo de este estudio han tenido 

como objetivo compatibilizar la coexistencia de un ecosistema de la forma 

más natural posible con la situación urbanística que actualmente hay en los 

alrededores de la zona. Por lo que el estudio va enfocado a conocer que 

pasaría si los drenes que están desecando el humedal desde el año 1971 se 

desactivaran, y si esto provocaría problemas de inundaciones en las zonas 

cercanas al humedal. 

Este estudio evidentemente presenta ciertas dificultades por sus 

características y por su emplazamiento, las cuales son: 

-Se pretende desactivar los drenes del espacio en la que se encuentra 

la zona húmeda manteniendo desecado el área colindante. 

-Las construcciones próximas que se encuentran sobre los terrenos de 

marjal están a una cota de 0 m o inferior. 

-Se producen periodos de lluvias de fuerte intensidad horaria, en los 

que la subida de los niveles piezométricos es generalizada para toda la 

zona, lo que podría provocar grandes inundaciones en toda la zona de 

estudio ya que al desactivar los drenes de dicha zona es posible que la 

lámina de agua aflore a la superficie. 
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-La necesidad del funcionamiento permanente de los bombeos de las 

partes en las que no se encuentra la zona de estudio deberán mantener 

el nivel piezométrico por debajo del topográfico. 

El trabajo se ha estructurado en tres capítulos importantes: 

-Metodología: geología y materiales, modelo digital de elevaciones, 

y piezometría. 

-Modelo conceptual. 

-Modelo matemático. 

El capítulo de la metodología incluye el estudio de todos los elementos que 

caracterizan el humedal. Por una parte, se definen las características 

geológicas de la zona y se analizan mediante los sondeos realizados en un 

espacio cercano al humedal. 

El modelo conceptual integra toda la información geológica, piezométrica 

previamente obtenida con la finalidad de conocer el funcionamiento del 

sistema. Todo esto permitirá determinar las relaciones entre el agua 

subterránea y las láminas de agua existentes en condiciones naturales para 

poder establecer previsiones de evolución bajo distintos escenarios de 

gestión. 

El tercer capítulo es el modelo matemático, el cual consiste en la 

representación gráfica matemática del humedal para de esta forma 

conocer su comportamiento. 
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2 Localización geográfica 

El Cuadro de Santiago se sitúa en el municipio de Benicasim en la 

Comunidad Valenciana, España. Se encuentra situado en la costa de la 

provincia de Castellón, en la comarca de la Plana Alta. Concretamente, la 

zona de estudio se halla situada próxima al extremo septentrional de la 

Plana de Castellón. 

La Plana de Castellón es una comarca geográfica natural que ocupa una 

franja costera comprendida entre Benicasim y Almenara, de 464 km2 de 

extensión, situada casi totalmente entre el nivel del mar y la cota 130. 

 

 

Figura 1. Mapas de localización 
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3 Antecedentes  

El Cuadro de Santiago ha sido durante muchos años un lugar de disputa 

puesto que por una parte el Ayuntamiento de Benicasim tenía intención de 

construir en dicha zona, pero diferentes grupos ecológicos denunciaron 

estas intenciones. Por lo que esta zona ha provocado una disputa 

urbanístico-ambiental. 

Los primeros datos que se tienen de la zona son de 1947, año en el que se 

forma el coto arrocero del Cuadro.  

 

 

Figura 2. Trabajadores del coto arrocero del Cuadro (Fuente: Todocolección) 

En 1963 deja de cultivarse el arroz y se establece el balance hídrico y 

biológico natural. Puesto que el nivel del agua afloraba a la superficie, entre 

los años 1969 y 1971 la Confederación Hidrográfica del Júcar mediante dos 

ǇǊƻȅŜŎǘƻ ǘŞŎƴƛŎƻǎΣ Ŝƭ άtǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜ ŀŎƻƴŘƛŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻ ǇŀǊŀ ƳŜƧƻǊŀ ŘŜ 

riegos de la marjalería de Castellón, Almazora y Benicasim e información 

ǇǵōƭƛŎŀέ aprobado en 1969  ȅ Ŝƭ άtǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜ ǘŜǊƳƛƴŀŎƛƽƴ ŘŜƭ 

acondicionamiento para la mejora de riegos de la marjalería de Castellón, 

!ƭƳŀȊƻǊŀ ȅ .ŜƴƛŎŀǎƛƳέ ŀǇǊƻōŀŘƻ Ŝƴ мфтм ǇƻǊ ƭŀ 5ƛǊŜŎŎƛƽƴ DŜƴŜral de Obras 

Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, se colocaría un drenaje con 

alcantarillado en el subsuelo con unas bocas y trapas que todavía son 

visibles, con la finalidad de desecar el espacio y dedicarlo al cultivo de 

frutales y hortalizas. El intento solo afectó a 37 hectáreas y fue un fracaso a 

causa de la salinidad de los suelos, además tampoco resolvía el problema 
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de las avenidas cuando se producían periodos de lluvia. En 1977 se 

mejoraron las condiciones mediante la colocación de un sistema de drenaje 

y una serie de instalaciones entre las que se recogían los grupos de bombeo 

necesarios para impulsar el agua hasta el mar con sus correspondientes 

tuberías. 

 

 

Figura 3. Dren que deseca el humedal 

Desde estos años se ha estado desecando la zona, lo que ha permitido que 

se urbanizara en las áreas colindantes. En el año 2002 se realizan los 

estudios para llevar a cabo un proyecto de urbanización y un PAI Benicasim 

Golf en la zona del Cuadro de Santiago. Por esta razón, el grupo ecologista 

Acció Ecologista Agro se negó a que esto ocurriera ya que pese a que el 

Cuadro de Santiago no estuviera incluido en la Lista de Humedales de 

Importancia Internacional del Convenio Ramsar, no significa que no sea una 

zona de interés ecológico que está protegida por la Ley de Espacios 

Naturales aunque la zona se encuentre en mal estado. Además, la 

desecación del humedal es ilegal puesto que los únicos motivos para poder 

desecar un humedal según la Ley de Aguas es por sanidad o por alto interés 

público, no siendo este el caso del Cuadro de Santiago. 

El proyecto de urbanización y PAI Benicasim Golf pese a ser aprobados en 

el año 2005, no se han llegado a realizar debido a las denuncias durante 

estos años de las asociaciones ecologistas Acció Ecologista-Agró y Arca 

Ibérica que han paralizado dichas obras.  
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Figura 4. Proyecto de urbanización (Fuente: Arca Ibérica Asociación Nacional) 

Finalmente, en el año 2012 la sentencia del Tribunal Supremo anuló el 

acuerdo por el que se aprobó la construcción del Benicasim Golf. Por otra 

parte, esta zona se declaró zona no urbanizable y será incluida en el 

Catálogo de Zonas Húmedas. 

Actualmente, se pretende desactivar el sistema de drenaje que deseca el 

humedal. Pese a que la desactivación no se ha realizado todavía, debido al 

mal estado de dichos drenes en ciertas partes del humedal no funciona el 

bombeo, lo que ha provocado que agricultores de la zona critiquen la 

dificultad de cultivos en tierras próximas por el estancamiento de agua.  

Por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar se ha adjudicado a la 

ŜƳǇǊŜǎŀ 9ǾǊŜƴ Ŝƭ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ŘŜ ά!ŘŜŎǳŀŎƛƽƴ ŀƳōƛŜƴǘŀƭ ȅ ƳŜƧƻǊŀ ŘŜ ƭŀ 

ƛƴǳƴŘŀōƛƭƛŘŀŘ Ŝƴ ƭŀ ƳŀǊƧŀƭŜǊƝŀ ŘŜƭ /ǳŀŘǊƻ ŘŜ {ŀƴǘƛŀƎƻέ ǇŀǊa compatibilizar 

la zona urbana y la húmeda.
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4 Metodología 

En este apartado se muestra la metodología aplicada para determinar las 

características del lugar, para posteriormente realizar una serie de 

operaciones con las que llegar a una conclusión lo más real posible. 

La metodología de trabajo aplicada en este estudio ha ido precedida por la 

recopilación de información disponible tanto en el área de estudio como en 

diferentes zonas cercanas de características similares. Inicialmente se 

comenzó seleccionando toda la información existente de la masa de agua 

subterránea a partir de la información aportada por la página web de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, incluyendo datos de niveles 

piezométricos, inventario de puntos de agua, datos de precipitación, así 

como la cartografía geológica Magna actualizada y el modelo digital de 

elevaciones proporcionado por el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea 

(PNOA).  

Por otra parte, se ha hecho referencia a trabajos anteriormente realizados 

como son: el ά!ƴǘŜǇǊƻȅŜŎǘƻ ǇŀǊŀ ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ƳŀǊƧŀƭ /ǳŀŘǊƻ ŘŜ 

{ŀƴǘƛŀƎƻ ό.ŜƴƛŎŀǎǎƛƳΣ /ŀǎǘŜƭƭƽƴύέ нллпΣ {9I¦a95 ό{ŜŘŜ ǇŀǊŀ Ŝƭ 9ǎǘǳŘƛƻ ŘŜ 

los Humedales Mediterráneos; el ά9ƴŎŀǳȊŀƳƛŜƴǘƻ ŘŜƭ ōŀǊǊŀƴŎƻ ŘŜ ƭŀ 

Parreta y estación de bombeo de aguas pluviales en el Cuadro de Santiago. 

.ŜƴƛŎŁǎǎƛƳ ό/ŀǎǘŜƭƭƽƴύέ нлмлΣ /Lht¦ ό/ƻƴǎǳƭǘƻǊŀ ŘŜ ƛƴƎŜƴƛŜǊƝŀΣ ƻōǊŀǎ 

públicas y urbanismo); y finalmente, la Tesis Doctoral άOscilaciones del nivel 

del mar desde el Pleistoceno superior en el sector costero Sagunto-

Benicasim (Valencia-Castellón)έ нлмсΣ José Francisco Mediato Arribas. 

En este apartado se diferencian los siguientes apartados principales: 

geología y materiales, modelo digital de elevaciones y piezometría. 
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4.1 Geología y materiales 

En este capítulo se hace una caracterización geológica regional, centrando 

el estudio del humedal del Cuadro de Santiago de Benicasim dentro de un 

marco hidrogeológico más amplio. 

En la primera parte del capítulo se presenta el marco geológico de la zona 

de estudio, donde se explica las características de la zona y los materiales 

presentes. En la segunda parte la caracterización geomorfológica, donde se 

exponen los diferentes sondeos realizados en la zona junto con las 

características estratigráficas y sedimentarias de esta. 

 

 

Figura 5. Humedal Cuadro de Santiago 
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4.1.1 Marco geológico 

El área de estudio se encuentra en el sector levantino de la Cordillera 

Ibérica, este conjunto geológico se encuentra separado por un sistema de 

fallas con dirección NNE-SSW. La zona de Benicasim está formada por una 

serie de sistemas montañosos con depresiones y valles paralelos a la costa, 

que a medida que acerca a la costa pierde altura hasta que se hunde en el 

mar. 

El área de estudio en lo referente a la tectónica, se encuentra dentro de la 

denominada Zona Oriental Fallada, en las cadenas litorales existentes entre 

Vinaroz y Castellón (SEHUMED, 2004). 

Paralelas a la línea de costa se destacan 3 fallas: 

 -La falla Castellón-Villafamés. 

 -La falla Castellón-Pobla de Tornesa. 

 -La falla Castellón-Benicasim. 

La morfología es prácticamente llana, con pendientes topográficas muy 

pequeñas y que debido a las características de baja permeabilidad de los 

materiales que la forman, son comunes los encharcamientos e 

inundaciones. Además, por la tectónica se ha facilitado la formación de 

sistemas de drenaje como pueden ser barrancos que se van ordenando y 

estructurando a medida que desciendes hacia el mar. A pesar de esto, en 

condiciones naturales es estable y con características modificables bajo la 

acción del hombre. (CIOPU, 2010) 

Debido a la permeabilidad de los materiales de la zona, existe una 

importante circulación subterránea de agua dulce procedente de las 

formaciones mesozoicas que atraviesan los depósitos permeables del 

cuaternario. En la costa existen surgencias en las que se mezclan el agua 

dulce y salada, formando áreas pantanosas que posteriormente se han 

convertido en turberas. 

Los materiales que afloran a la superficie en el área de estudio 

corresponden a los depósitos cuaternarios que se describen a continuación: 

-Aluvión. 

Durante el Cuaternario las cadenas montañosas sufren una fuerte 

abrasión que provoca la colmatación de la llanura litoral.  
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En las zonas abarrancadas se distinguen dos niveles de cantos 

rodados con dos niveles de arcilla, intermedio y superior. 

Superficialmente aparece un caliche que fosiliza tanto los 

conglomerados como las arcillas. 

-Coluvial. 

Depósitos que se encuentran en la base de las laderas compuestos 

por cantos muy heterogéneos. 

-Playas. 

Depósitos de arena acumulados en la línea de costa, de 

granulometría uniforme y tamaño fino-medio. Los grnaos son 

fundamentalmente de cuarzo además de fragmentos carbonatados y 

metales pesados. 

-Rambla. 

Depósitos cuaternarios constituidos por cantos sueltos y bastante 

redondeados. La naturaleza de los cantos es prácticamente en su 

totalidad carbonatada, con muy pocos elementos detríticos. Se 

pueden considerar como gravas, y la potencia de estos depósitos 

puede superar los 10 m. 

-Depósitos de albufera. 

Ocupan las zonas más deprimidas, cerradas por un lado por el cordón 

litoral y por el otro por los depósitos de pie de monte del interior. Se 

tratas de limos orgánicos con niveles de turba, y son los depósitos del 

marjal que se fue colmatando por los aportes de finos y que una vez 

desecados artificialmente se han modificado por el uso agrícola o 

urbanístico. (SEHUMED, 2004) 
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Figura 6. Geología de la Plana Alta de Castellón (Fuente: Mediato Arribas, José Francisco 
(2016). Oscilaciones del nivel del mar desde el Pleistoceno superior en el sector costero 

Sagunto-Benicasim (Valencia-Castellón) 
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4.1.2 Caracterización geomorfológica 

El Cuadro de Santiago se encuentra ubicado sobre la unidad geomorfológica 

denominada Plana de Castellón, la cual se trata de una unidad sedimentaria 

cuaternaria que es parte de una unidad de mayor extensión que incluye la 

Marjalería de Castellón. 

El conjunto de sedimentos cuaternarios están compuestos por paquetes de 

gravas, arenas y conglomerados incrustados en una formación arcilloso-

limosa. Dependiendo de la zona, el conjunto se encuentra en partes sobre 

materiales mesozoicos de muy baja permeabilidad. (SEHUMED, 2004) 

La erosión y el vaciado de las cuencas de drenaje es lo que ha provocado el 

proceso de acumulación sedimentaria en esta zona. El origen era una 

cubeta tectónica abierta al mar y que actualmente se encuentra rellena de 

sedimentos del Mioceno y del Pliocuaternario. Debido a los aportes 

fluviales por la acción del mar se fue cerrando la depresión y se desarrolló 

el sistema marjaleño actual. 

Este humedal, de la misma forma que otros ubicados sobre llanos costeros, 

destacan por el papel que ha tenido el mar y los ríos en su creación. Uno de 

los rasgos significativos en su evolución se debe a la subsidencia geológica, 

lo que quiere decir que la evolución de la cuenca está marcada por una 

elevada tasa de relleno. (SEHUMED, 2004) 

Puesto que este humedal es característico por la gran cantidad de 

sedimentos finos y su abundante vegetación, se puede considerar al 

modelo de área palustre o marjal. Las plantas ayudan a atrapar los 

depósitos y se acumulan en el fondo cuando mueren, por lo que van 

incorporando de esta forma grandes cantidades de materia orgánica al 

suelo. 

La degradación de los rasgos hidrológicos del marjal ha provocado la 

aparición de marismas salobres en algunas partes del sistema, en especial 

en las partes más cercanas al mar, puesto que la explotación del acuífero 

ha acelerado el proceso de intrusión salina. 

El marjal actual es muy diferente a la ciénaga que fue en sus primeras 

etapas. Los ambientes que pueden reconocerse son: (SEHUMED, 2004) 

-Glacis y abanicos pleistocenos: son consecuencia del ajuste de los 

bloques montañosos. Se trata de una amplia superficie formada 
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formada con el concurso de diversos conos como el del barranco de 

Ratlla, el de la Parreta, el de riu Sec, etc. Está compuesta por barras 

de cantos subangulosos de matriz limoarenosa y barras y bancos de 

arena, y también niveles limoarcillosos provenientes de la zona de 

inundación. El Mijares es el edificio aluvial más importante. 

-Restinga litoral: ocupa una frnaja de arenas de unos 7 km de 

longitud y anchura creciente de N a S (de 70 a 700 m) que acaba este 

marjal apoyándose en la desembocadura del barranco de Farges y el 

abanico del río Mijares. 

-Marjal: es el área donde se centra el estudio. Es una zona de 

topografía llana, y los sedimentos provienen de las laderas orientales 

del Desert de les Palmes. Los materiales que la constituyen son limos 

orgánicos y turbas. 

Para conocer la estratigrafía de la zona y los materiales de cada uno de los 

estratos se han tomado datos de dos proyectos diferentes en los que se 

estudiaba el área de estudio y zonas cercanas a ella, para de esta forma 

poder llegar a una conclusión del tipo de geología en este punto.  

9ƭ ǇǊƛƳŜǊ ǇǊƻȅŜŎǘƻ ǎƻōǊŜ Ŝƭ ǉǳŜ ǎŜ Ƙŀƴ ǘƻƳŀŘƻ Řŀǘƻǎ ŜǎΥ ά!ƴǘŜǇǊƻȅŜŎǘƻ 

para la restauración del marjal Quadro de Santiago (Benicassim, CŀǎǘŜƭƭƽƴύέ 

Σ ǊŜŀƭƛȊŀŘƻ ǇƻǊ ƭŀ ά{ŜŘŜ ǇŀǊŀ Ŝƭ 9ǎǘǳŘƛƻ ŘŜ ƭƻǎ IǳƳŜŘŀƭŜǎ aŜŘƛǘŜǊǊłƴŜƻǎέ 

(SEHUMED, 2004). En este se realizaron diversas catas estratigráficas en el 

marjal con el objetivo de determinar las características específicas del suelo 

y los sedimentos para así conoce las características litológicas y geotécnicas 

de la zona.  

En la siguiente figura se muestra el emplazamiento donde se realizaron los 

perfiles. En los perfiles se muestran los diversos estratos y materiales que 

componen cada perfil. 
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Figura 7. Límites de la zona de estudio y leyenda de los símbolos empleados en todos los 

perfiles estratigráficos (Fuente: SEHUMED) 
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Perfil 1: 

 

 
Figura 8. Perfil nº1 de los sondeos (Fuente: SEHUMED) 

 

El nivel freático se encuentra a -70 cm desde la cota de superficie. La 

salinidad del agua es del 30 %. 

El nivel freático a las 2 horas y cuarto después había ascendido a 47 cm. 

 

 

 

Horizonte Depósitos 

 
A 

Arcillas marrones, 
turbas, aporte 
vegetal. 

 
 
 

B 

Techo con arena, 
turbas con 
gasterópodos 
similar al D. Limos 
y material 
vegetal. 

 
 
C 

Techo gris más 
claro, detrítica y 
fauna. 
Gasterópodos. 

 
D 

Turbas, no se ve 
donde hay 
invasión de agua 
freática. 
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Perfil 2: 

 

 
Figura 9. Perfil nº2 de los sondeos (Fuente: SEHUMED) 

 

 

 

 

 

Horizonte Depósitos 

 
A 
 

Capa superficial alterada con 
restos similares a la B, pero 
más alterada al estar expuesta 
en superficie. 

B Limos y arenas finas, restos de 
desisación ligera.  

 
C 

Nivel de cantos gravas con 
matriz de arena gruesa y 
media hacia el techo. 
Degradación positiva. 

D Nivel arcilloso marrón. Todo el 
corte está húmedo. 

E Arenas marrones masivas. 
Contacto superior gradual. 

 
 
 
F 

Arcillas puras color marrón 
con algunas intrusiones de 
materia orgánica, restos de 
conchas, contacto superior. 
Gradúa algunas oxidaciones 
asociadas a la materia 
orgánica hacia la parte de 
techo en el contacto. 
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Perfil 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Perfil nº3 de los sondeos (Fuente: SEHUMED) 

 

Nivel freático a 110 cm. 

Salinidad del agua del 10 % 

 

 

 

Horizonte Depósitos 

A Limos marrones. 

B Arenas marrones. 

C Arcillas marrones. 

 
 

D 

Arcillas más ocres 
con manchas grises 
sobre todo al techo. 
Abundante fauna 
(gasterópodos). 

E Arcillas marrones. 
 

 
F 

Arcillas, ocres gris, 
ambiente reductos. 
Materia orgánica. 
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Perfil 4: 

 

 
Figura 11. Perfil nº4 de los sondeos (Fuente: SEHUMED) 

Nivel freático a 70 cm. 

Salinidad del agua del 18 ς 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

Horizonte Depósitos 

A Limos, arcillas de color 
marrón. 

 
B 

Pasada sucesiva de 
arcillas de color gris de 
base de techo gris 
oscuro, marrón gris 
claro ocre con 
bastantes 
gasterópodos. 

 
C 

Arcillas marrones con 
intercalaciones y 
asociaciones de color 
marrón gris; arcillas 
limos. 
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Perfil 5: 

 

 
Figura 12. Perfil nº5 de los sondeos (Fuente: SEHUMED) 

 

Nivel freático a 34 cm. 

Salinidad del agua del 20 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horizonte Depósitos 

A Arcillas asterópodas, 
fauna. 

 
 
B 

Contacto gradual, 
arena con 
abundantes 
gasterópodos. Arenas 
medias de color gris, 
con abundante fauna. 
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El segundo proyecto que ha servido de apoyo para conocer la estratigrafía 

de la zona es la tesis doctoral de José Francisco Mediato Arribas del 

departamento de Estratigrafía de la Facultad de Ciencias Geológicas de la 

¦ƴƛǾŜǊǎƛŘŀŘ /ƻƳǇƭǳǘŜƴǎŜ ŘŜ aŀŘǊƛŘΣ Ŏǳȅƻ ǘƝǘǳƭƻ Ŝǎ άhǎŎƛƭŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜƭ ƴƛǾŜƭ 

del mar desde el Pleistoceno superior en el sector costero Sagunto-

Benicasim (Valencia-Castellón). Registro sedimentario, geoquímico e 

ƘƛǎǘƽǊƛŎƻέΦ 

En dicho proyecto se da a conocer un sondeo realizado en la parte interior 

del marjal de Benicasim, situado en el camino de la Ralla. Se encuentra 

localizado a 1,5 km de la línea de costa y a una altura de 0 m respecto del 

nivel del mar. El sondeo se realizó a rotación y alcanzó una profundidad de 

21 m, este sondeo se completo junto con otro sondeo en el mismo lugar del 

que se recuperaron los 1,95 m superiores. 

 

 
Figura 13. Ubicación del Cuadro de Santiago y del sondeo (Fuente: Google Maps) 
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Los 21 m están separados en los tramos que se describen a continuación: 

-Tramo a) 21,00-12,15 m: Arcillas, limos y arenas finas con 

intercalaciones carbonatadas. 

-Tramo b) 12,15-6,00 m: Arenas bioclásticas. 

-Tramo c) 6,00-4,50 m: Arcillas grises y margo-calizas con bivalvos. 

-Tramo d) 4,50-1,35 m: Turbas con intercalaciones de margas y 

caráceas. 

-Tramos e) 1,35-0,00 m: Limos con cantos. 

 

 

Figura 14. Perfil del sondeo 
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Para ser más exactos se tiene en cuenta el sondeo de los 1,95 m últimos, el 

cual se encuentra ubicado entre los abanicos aluviales holocenos y el 

cordón dunar. Este está formado por 13 tramos, que son los siguientes: 

-Tramo 1) 1,95-1,91 m: Turba de color negro, en la que abundan 

gasterópodos enteros y fragmentados. 

-Tramo 2) 1,91-1,87 m: Margas pardas con gasterópodos enteros. En 

este estrato se encuentran restos de plantas no degradas, y el 

contacto con el estrato inferior es muy irregular. 

-Tramo 3) 1,87-1,80 m: Margas de color gris con gasterópodos 

enteros. Abundantes restos de fibras de plantas y con distintos 

grados de descomposición. El contacto inferior es irregular y erosivo. 

-Tramo 4) 1,80-1,75 m: Tramo de restos de caráceas pardas finas. En 

la base aparecen arcillas que disminuyen hacia el techo. Restos de 

gasterópodos y de raíces a lo largo de todo el estrato. 

-Tramo 5) 1,75-1,73 m: Turba negra con restos de fibras vegetales de 

color rojo. Restos de gasterópodos. 

-Tramo 6) 1,73-1,68 m: Margas de color negro-grisáceo con 

gasterópodos enteros dispersos. Base irregular. 

-Tramo 7) 1,68-1,66 m: Tramo de margas de color amarillos con 

fragmentos de caráceas y gasterópodos. 

-Tramo 8) 1,66-1,41 m: Turba negra. Se reconocen gasterópodos 

enteros. 

-Tramo 9) 1,41-1,19 m: Arcillas pardo-grisáceas con fragmentos de 

gasterópodos. Presenta pequeñas concentraciones de materia 

orgánica. 

-Tramo 10) 1,19-1,00 m: Limo arenoso marrón-rojizo con cantos de 

calizas y cuarcitas, cuyo tamaño de grano disminuye hacia el techo. 

-Tramo 11) 1,00-0,40 m: Limo arenoso marrón-rojizo con cantos 

carbonáticos. 

-Tramo 12) 0,40-0,30 m: Limo con nódulos de carbonato. Posible 

relleno. 
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-Tramo 13) 0,30-0,00 m: Relleno antrópico. Limos pardos con cantos 

carbonáticos. 

 

 

Figura 15. Perfil del sondeo de los último 1,95 m (Fuente: Mediato Arribas, José Francisco 
(2016). Oscilaciones del nivel del mar desde el Pleistoceno superior en el sector costero 

Sagunto-Benicasim (Valencia-Castellón) 

Como se observa en ambos estudios la turba tiene un papel predominante 

en ellos, y esta es una de las razones por las que el Cuadro de Santiago tiene 

características propias de un humedal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























































































