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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento constituye el Estudio de Impacto Ambiental de la adecuación de la 
Carretera A-132, entre el  pK. 27 y el pK.45,56, en el marco del Estudio Informativo de la 
Red Estructurante a acondicionar del Sector 3 de Huesca. Como se ha señalado, la 
diversidad de los ambientes y la  longitud de los tramos a  acondicionar en la Red 
Estructurante del Sector 3 de Huesca, ha aconsejado la elaboración de estudios de 
impacto ambiental independientes, uno por cada tramo de carretera afectado. 
 
Los antecedentes al estudio de impacto ambiental, las exigencias normativas a cerca del 
contenido del mismo y la metodología se han reseñado en la parte introductoria del 
documento general, por resultar común al conjunto de los estudios de impacto ambiental 
de los diferentes tramos. Por tanto, seguidamente se proceden a desarrollar los diferentes 
apartados que son preceptivos en un estudio de estas características y que resultan 
particulares para cada tramo objeto de acondicionamiento. 
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2.- DESCRIPCION DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 
 
Siguiendo las especificaciones señaladas por la normativa sectorial vigente  a 
continuación se proceden a describir los principales elementos definitorios del proyecto. 
Para un análisis más detallado de los mismos consultar los datos específicos en el 
Estudio Informativo. 
 
2.1. LOCALIZACIÓN 
 
El tramo de de la carretera A-132 a acondicionar (pK. 27 a pK.45,56) se localiza en una 
zona limítrofe entre las provincias de Huesca y Zaragoza. Concretamente el tramo 
discurre atravesando los términos municipales de Ayerbe, Murillo de Gállego y Las Peñas 
de Riglos. Ayerbe y Las Peñas de Riglos pertenecen a la provincia de Huesca mientras 
que Murillo de Gállego pertenece a la provincia de Zaragoza, si bien los tres se enmarcan 
en la comarca de La Hoya de Huesca. 





ESTUDIO INFORMATIVO DE LA RED ESTRUCTURANTE A ACONDICIONAR DEL SECTOR 3 DE HUESCA 

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

URBANISMO Y TRANSPORTES 

  

 
 

 
  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

2.2. ALTERNATIVAS VIABLES 

 
Para el acondicionamiento de la carretera A-132, entre entre el  pK. 27 y el pK.45,56,  se 
han considerado dos alternativas técnicamente viables. 
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2.3. PRINCIPALES ELEMENTOS DEFINITORIOS DEL PROYECTO 
 
2.3.1. CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA ACONDICIONADA 
 
El tramo de la carretera A-132 -entre el pk. 27 y el pK. 45,56 presenta las siguientes 
características: 
 

Tabla 1.- Características actuales del tramo de carretera objeto de acondicionamiento. 

EXISTENTE 
CTRA. Pki Pkf 

LONGITUD A. PLAT. 
RED 

A-132    

Tramo 1        
27 32,2 5.200 metros 10 metros BASICA 

A-132    

Tramo 2        
32,2 45,569 13.369,49 metros 6 metros BASICA 

          Fuente: Datos del Estudio Informativo 

 
Una vez acondicionado, el tramo dispondrá de las siguientes características, según las 
dos alternativas contempladas: 
 
Tabla 2.- Parámetros de acondicionamiento 

ALTERNATIVAS CTRA. VELOCIDAD DEL 
PROYECTO SECCIÓN Rmin % máx 

Tramo 1           100 Km/h 7/10 metros 485 5,67 
Alternativa 1 

Tramo 2           50 Km/h 6/6 metros 85 - 40 7 

Tramo 1           90 Km/h 7/9 metros 350 6 
Alternativa 2 

Tramo 2           40 Km/h 6/6 metros 50-40 7 
 Fuente: Datos del Estudio Informativo 

 
 
2.3.2. MEDICIONES. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

El acondicionamiento del tramo de la carretera A-132 conllevará los siguientes 
movimientos de tierras según las distintas alternativas consideradas: 

 

Tabla 3.- Movimientos de Tierra 

Alternativas Demolición 
Firme (m3) Firme (m3) 

Desmontes 

Tierra (m3) 
Explanada 

(m3) 

Tierra 

Vegetal 
(m3) 

Terraplén 
Traza  (m3) 

Terraplén 
Préstamo  

(m3) 

Vertedero 
(m3) 

Alternativa 
1 

33.838,20 61.152,40 588.368,00 85.799,10 63.624,60 159.181,50 - 569.042,34

Alternativa 
2 

35.135,80 59.672,50 511.450,00 85.937,80 61.898,20 167.101,20 - 464.739,93

Fuente: Datos del Estudio Informativo 

Observaciones: 
  

�y Se ha supuesto un espesor de 50 cm tanto para la capa de explanada y como el 
paquete de firme. 

�y Se ha supuesto un espesor de 30 cm de tierra vegetal. 
�y El talud del terraplén es 2H:1V, salvo donde se prevea muro. 
�y El talud de desmonte es 1H:1V 
�y Se ha supuesto un espesor de 50 cm del paquete de firme a demoler. 

 
Según datos de Anejo de Geología y geotecnia, aproximadamente el 14 % del desmonte 
es suelo inadecuado. 

 
 

2.3.3. CARACTERÍSTICAS Y LOCALIZACIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA 

 
A continuación se describen las características actuales, la localización y las 
modificaciones de las obras de fábrica existente: 
 
Tabla 4.- Características y localización de las obras de  fábrica existentes 

OBRAS DE FÁBRICA 
EXISTENTES 

ANCHO PLATAFORMA 
EXISTENTE 

(m) 

LONGITUD 
ESTRUCTURA 

(m) 

TIPOLOGIA DE 
PUENTE EXISTENTE 

PUENTE ARCOS PK 34,4 9,70 120 arcos 

PUENTE ARCO PIEDRA PK 35,2 8,60 6,00 arco 

PUENTE PK 38,1 6,50 3,00 bóveda 

PUENTE EN PK 41,5 6,00 6,00 bóveda piedra 

PUENTE METÁLICO EMB. LA 
PEÑA PK 44,0 4,50 210,00 metálico 

PUENTE COLA EMBALSE PK 45,4 6,30 12 viga in situ 
Fuente: Datos del Estudio Informativo 
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Tabla 5.- Características de la ampliación de las obras de fábrica por alternativa 

OBRAS DE FÁBRICA 
EXISTENTES ALTERNATIVAS 

ANCHO PLATAFORMA 
PROYECTO 

(m) 

AMPLIACION 
(m) 

Alternativa 1 6 0 
PUENTE ARCOS PK 34,4 

Alternativa 2 6 0 

Alternativa 1 6 0 
PUENTE ARCO PIEDRA PK 35,2 

Alternativa 2 6 0 

Alternativa 1 6 0 
PUENTE PK 38,1 

Alternativa 2 6 0 

Alternativa 1 6 0 
PUENTE EN PK 41,5 

Alternativa 2 6 0 

Alternativa 1 7 2,5 PUENTE METÁLICO EMB. LA 
PEÑA PK 44,0 Alternativa 2 7 2,5 

Alternativa 1 6 0 
PUENTE COLA EMBALSE PK 45,4 

Alternativa 2 6 0 
Fuente: Datos del Estudio Informativo 
 
 

Tabla 6.- Características de las nuevas obras de fábrica que contempla la alternativa 1 

Alternativa 1 

OBRAS DE FÁBRICA 
EXISTENTES TIPOLOGÍA DIMENSIONES LONGITUD  

(m) 
ANCHO 

(m) 
SUPERFICIE 

(m2) 

PUENTE EN PK 41+500 
VIGAS 

ARTESAS 3 X 38 114,00 8,00 912,00 

Fuente: Datos del Estudio Informativo 
 

 
2.3.4. ACTUACIONES EN LA RED DE DRENAJE 

 
En lo que se refiere a las actuaciones previstas en la red de drenaje en principio el 
acondicionamiento dará continuidad a las obras de drenaje actuales, cuando se amplie la 
plataforma, y en las variantes de trazado se estudiará la zona según la normativa vigente, 
para colocar nuevas obras de drenaje si fueran necesarias. 
 

 

2.3.5. PRÉSTAMOS PREVISTOS 

 
2.3.5.1. Criterios para determinar la ubicación de los préstamos 
 
Dadas las características de los terrenos por los que discurre la carretera actual y las 
características técnicas de las alternativas contempladas será necesario el empleo de 
materiales externos procedentes de zonas de préstamos. Aunque los materiales que se 
excavarán en la traza podrán ser utilizados en parte de la obra se necesitarán más 
aportes  (o de mejor calidad) que los obtenidos de dichas excavaciones. 
 
La ubicación de las zonas de préstamos en la zona de estudio debe considerar: 
 

�y Aspectos técnicos del proyecto. Volumen de material que requiere el proyecto. 
Considerando que, como se ha dicho, parte de las tierras que se extraigan en los 
desmontes podrán ser reutilizadas en el proyecto. 

�y Aspectos geotécnicos del entorno de la traza. Para la localización del sustrato 
geológico adecuado se deben analizar tanto las unidades geológicas que se 
localizan cerca de la traza como las características de los materiales que 
componen dichas unidades. 

�y Aspectos logísticos. Proximidad a la carretera a acondicionar;  Fácil accesibilidad, 
a ser posible, que su ubicación no requiera la apertura de nuevos caminos; 
Disponibilidad de explotación de las zonas elegidas; respuestas de los 
Ayuntamientos afectados al respecto de la disponibilidad de parcelas para este 
uso en su municipio. 

�y Aspectos ambientales. El estudio de los diferentes factores ambientales y el 
análisis de las principales afecciones legales -de carácter ambiental- que inciden 
sobre el ámbito, permite definir una serie de “áreas de alta fragilidad” para las que 
se desaconseja la ubicación de este tipo de uso, considerando su gran impacto. 
En la zona de estudio estas “áreas de alta fragilidad” quedan definidas por: 

-  Cauces fluviales y su zona de servidumbre (5 metros) 

-  Yacimientos y áreas arqueológicas 

-  Vías Pecuarias 

-  Montes de Utilidad Pública 

-  Espacios Natura 2000 

-  Puntos de Interés Geológico (PIGs) 
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-  Área Crítica para el Quebrantahuesos. Territorios de nidificación de la 
especie y sus zonas de influencia, así como aquellas áreas identificadas 
como importantes para la dispersión y asentamiento de la especie. 

-  Masas Forestales, básicamente: masas de pino carrasco, de pino negral, 
carrascales, quejigar y vegetación de ribera).  

 

2.3.5.2. Zonas de préstamo previstas 
 
En el Estudio Informativo se ha propuesto una zona de préstamo en el término de Murillo 
de Gállego, pasada  la localidad de Concilio. Se trata de un área de topografía llana al 
oeste de la carretera, junto al río Gállego, actualmente ocupada por cultivos herbáceos de 
secano y almendros. Esta zona queda fuera de las áreas de “alta fragilidad” anteriormente 
mencionadas. 
 
El contorno de la zona de préstamo que delimita su superficie, así como la potencia 
estimada de 2 m son aproximados, a la espera de los resultados de la campaña de campo 
y de laboratorio.  
 
 

Pues bien, para este emplazamiento se ha estimado la siguiente disponibilidad de 
material: 
 

Tabla 7.- Volúmenes de tierra por préstamo 
 Volúmenes de tierra por préstamo (m3) 

P12 157.945,01 

Fuente: Estudio Informativo 
 
Por último, se debe señalar que los espacios que queden entre tramos nuevos y antiguos 
(en aquellas zonas dónde se contemple un cambio de trazado) podrán ser utilizadas 
como préstamos dependiendo de las necesidades y del terreno en cuestión. 
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2.3.6. VERTEDEROS PREVISTOS 

 
2.3.6.1. Criterios para determinar la ubicación de los vertederos  

 
Buena parte de los materiales excavados no podrán ser utilizados para el 
acondicionamiento de la carretera, debiéndose retirar a vertedero. Por ello, desde la 
planificación es necesario prever emplazamientos para vertederos de tierras. 
 
La ubicación de los vertederos ha considerado los siguientes criterios:  

�y Criterios Limitantes. Aquellos que suponen restricciones absolutas que obligan a 
excluir ese espacio como “posible vertedero”. Para la zona de estudio se han 
considerado como zonas a excluir las siguientes: 

-  Núcleos urbanos y entorno inmediato 

-  Cauces fluviales y su zona de servidumbre (5 metros) 

-  Yacimientos y áreas arqueológicas 

-  Vías Pecuarias 

-  Montes de Utilidad Pública 

-  Espacios Natura 2000 

-  Puntos de Interés Geológico (PIGs) 

-  Área Crítica para el Quebrantahuesos.  Territorios de nidificación de la 
especie y sus zonas de influencia, así como aquellas áreas identificadas 
como importantes para la dispersión y asentamiento de la especie. 

-  Masas Forestales, básicamente: masas de pino carrasco, de pino negral, 
carrascales, quejigar y vegetación de ribera).  

�y Criterios de idoneidad positiva. Estos criterios hacen referencia básicamente a:  

-  Zonas excavadas o removidas. Resulta idóneo el uso de canteras u otras 
áreas excavadas y/o removidas1 (Ej: antiguos préstamos de otras obras) 
dado que en estas zonas, el vertido ejerce un efecto “reparador” de lo que 
constituyen “heridas” del territorio.  

-  Proximidad a la obra. Las tierras generadas en la obra no soportan 
económicamente mucha manipulación ni traslados a grandes distancias, 

                                                        
1 Salvando los yacimientos arqueológicos, claro está. 

algo que, por otra parte, esta contraindicado desde el punto de vista 
ambiental por el consumo de combustibles fósiles y emisiones asociadas 
de gases de efecto invernadero.  

-  Fácil accesibilidad, a ser posible, que su ubicación no requiera la apertura 
de nuevos caminos. Lo que minimiza tanto su costo económico como su 
impacto ambiental. 

-  Disponibilidad de la propiedad a la explotación de las zonas elegidas. 
Resultan emplazamientos adecuados aquellos que no suponen un  
elevado costo económico o una tramitación/ negociación excesiva.  

-  Respuestas de los Ayuntamientos afectados al respecto de la 
disponibilidad de parcelas para este uso en su municipio. 

�y Criterios de idoneidad negativa. Se refieren a zonas donde, en principio, no se 
debería buscar el emplazamiento, aunque no se excluyan "a priori". La exclusión 
de estas zonas depende de la disponibilidad de otras zonas más óptimas. Así se 
tendrán en cuenta: 

-  Condicionantes edáficos. El emplazamiento debe situarse, en la medida 
de lo posible, sobre un suelo poco permeable. 

-  Condicionantes hidrológicos. El emplazamiento debe evitar, en la medida 
de lo posible, zonas próximas a cauces fluviales; Se tendrá en cuenta la 
presencia de aguas subterráneas, acuíferos y el nivel freático. 

-  Condicionantes referidos a la seguridad y salud de las personas. El 
vertedero se debe situar lo más alejado posible de viviendas y áreas 
recreativas para evitar molestias ocasionadas por el polvo o los 
transportes. 

-  Condicionante paisajístico. Se situarán preferentemente en áreas de baja 
incidencia visual. 

 
2.3.6.2. Zonas de vertedero previstas  
 
Pues bien, teniendo en cuenta todas estas consideraciones se han identificado en la zona 
 tres ubicaciones posibles para vertederos, cuya capacidad se ha estimado en: 
 

Tabla 8.- Volúmenes de tierra que admiten los distintos vertederos 
 Volúmenes de tierra por vertedero (m3) 

V14 85.603,87 

V15 221.988,32 

V16 313.461,92 

Fuente: Estudio Informativo 
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 Dos de estas ubicaciones (V15 y V16), situadas en el término municipal de Murillo de 
Gállego, se corresponden con canteras existentes en el entorno de la carretera. La de 
menor capacidad (V14) se ubica en el municipio de Ayerbe, sobre una zona de topografia 
llana actualmente ocupada por cultivos herbáceos y algun pequeño reducto de bosquete 
abierto de pino carrasco y romeral mixto.  
 
Además de esta previsión de vertederos no se descarta utilizar excedentes de tierras para 
crear pequeños montículos, a modo de pantalla acústica o visual, en aquellas zonas 
dónde el estudio de impacto ambiental pueda considerar oportuno. 
 
Por último, se debe señalar que los espacios que queden entre tramos nuevos y antiguos 
(en aquellas zonas dónde se contemple un cambio de trazado) podrán ser utilizadas 
como vertederos dependiendo de las necesidades y del terreno en cuestión. 
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2.3.7. LOCALIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE TRAMOS DE LA CARRETERA DÓNDE SE 
CONTEMPLA UN CAMBIO DE TRAZADO  

 
Ambas alternativas contemplan, puntualmente, a lo largo del tramo objeto de 
acondicionamiento cambios de trazado respecto  a la actual carretera A-132. Estas zonas 
se localizan en: 
 

�y Aproximadamente entre el pk. 30,50 y el pk. 32,00. Este cambio de trazado afecta 
a 1,5 km de la carretera actual y es el más grande a realizar en esta carretera. En 
este caso son las dos alternativas las que varían respecto al trazado actual. 

�y Aproximadamente a la altura del pk. 35,50  se produce otra modificación del 
trazado afectando a unos 500 metros de la carretera actual.  

�y Aproximadamente en el pk. 39,00, ambas alternativas contemplan una 
modificación del trazado para suavizar una curva. 

�y Aproximadamente en el pk. 41,50 la alternativa 1 modifica una curva de l a 
carretera actual. Por su parte, la alternativa 2 conserva el trazado de la carretera 
actual. 

 
Se debe señalar que en estas zonas el proyecto genera una mayor afección ambiental 
dado que se alteran nuevos espacios, en general, fuera de la influencia directa de la 
carretera actual.  
 
Los espacios que queden entre tramos nuevos y antiguos podrán ser utilizadas como 
préstamos o vertederos dependiendo de las necesidades y del terreno en cuestión. 
 
 
 

Ilustración 1.- Localización de tramos de la carretera dónde se contempla un cambio de trazado 
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2.4. ACCIONES SUSCEPTIBLES DE GENERAR IMPACTOS AMBIENTALES 
 
A continuación se expone un árbol de las principales acciones en las que se desagrega el 
proyecto que son susceptibles de generar afecciones al medio ambiente, distinguiendo 
entre la fase de obra y la fase de funcionamiento de la actividad. 
 

1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

1.1 OCUPACIÓN DE SUELO 

1.1.1 Vía principal y otras zonas que implican "consumo" de suelo. 

1.2 EXPLANACIONES Y DESVÍO DE SERVICIOS 

1.2.1 Desbroce y despeje de la vegetación 

1.2.2 Movimiento de tierras: desmontes y terraplenes 

1.2.3 Préstamos y  vertederos previstos 

1.2.4 Desvíos y reposiciones 

1.3 AFIRMADO 

1.3.1 Afirmado 

1.4 ESTRUCTURAS 

1.4.1 Construcción/Acondicionamiento de puentes 

1.4.2 Construcción/Acondicionamiento obras de drenaje 

1.5 OBRAS Y TRABAJOS AUXILIARES 

1.5.1 Instalaciones 

1.5.2 Circulación de maquinaria 

1.5.3 Actividades auxiliares 

1.5.4 Iluminación de las obras 

1.5.5 Abandono tramo carretera existente por nuevo trazado 

1.5.6 Voladuras 
 

2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

2.1  CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS 

2.2.1 Circulación de vehículos 

2.3 PRESENCIA DE LA VÍA (Y FUNCIONAMIENTO) 

2.3.1 Presencia de la nueva vía acondicionada (y funcionamiento) 

2.4 MANTENIMIENTO 

2.4.1 Mantenimiento 
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3.- INVENTARIO AMBIENTAL 
 
 
3.1. LOCALIZACIÓN  

 
El tramo de de la carretera A-132 a acondicionar (pK. 27 a pK.45,56) se localiza en una 
zona limítrofe entre las provincias de Huesca y Zaragoza. Concretamente el tramo 
discurre atravesando los términos municipales de Ayerbe, Murillo de Gállego y Las Peñas 
de Riglos. Ayerbe y Las Peñas de Riglos pertenecen a la provincia de Huesca mientras 
que Murillo de Gállego pertenece a la provincia de Zaragoza, si bien los tres se enmarcan 
en la comarca de La Hoya de Huesca. 
 
Concretamente la zona afectada por el proyecto de acondicionamiento de la carretera A-
132 (pK. 27 a pK.45,56) queda encuadrada dentro de un hipotético rectángulo cuyos 
vértices están representados por las siguientes coordenadas UTM en el Huso 30: 
 
 

HUSO 30 Xcoord Ycoord 

Punto A 683980 4696687 

Punto B 693477 4696687 

Punto C 693477 4682289 

Punto D 683980 4682289 

 

Ilustración 2.- Localización del proyecto 
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3.2. ÁMBITO DE ESTUDIO 
 

Para poder evaluar adecuadamente la incidencia ambiental del proyecto sobre los 
distintos factores ambientales resulta fundamental determinar el ámbito de estudio. Y es 
que, la definición del ámbito de estudio permite establecer una adecuada relación entre la 
situación ambiental existente y los efectos que sobre ella causa el proyecto, de modo que 
estos efectos puedan cuantificarse correctamente en el contexto en que se producen. 
 
El ámbito geográfico del entorno del proyecto corresponde al área de extensión de las 
interacciones que se pretende analizar; por ello no puede delimitarse en conjunto y a 
"priori", sino según exigencias de cada fenómeno considerado. En principio, el ámbito 
total es la envolvente del territorio o cuenca espacial afectada por el proyecto para cada 
factor. Este espacio recibe el nombre de ámbito o espacio de referencia. 
 
El reglamento identifica el ámbito con el territorio o cuenca espacial afectada por el 
proyecto para cada uno de los factores. Así pues, y teniendo en cuenta que cada factor 
ambiental tiene, en general, su propio ámbito de referencia, en el presente trabajo estudia 
cada factor en su ámbito particular. Así, para el medio socioeconómico se han estudiado 
los términos municipales, para la vegetación se ha estudiado la franja de terreno 
comprendida por la carretera y un área de influencia de unos 500 metros a cada lado de 
la vía, para el paisaje se ha definido la cuenca visual, etc. Todo ello con el objeto de 
reflejar correctamente la situación preoperacional del proyecto de tal manera que se 
pueda juzgar con realismo cada uno de los impactos. 

3.3. MEDIO FÍSICO 
 
3.3.1. CLIMA 
 
El clima es uno de los factores físicos más importantes a la hora de caracterizar una 
región, ya que incide de una forma muy significativa sobre procesos tan relevantes como 
la formación de suelo o la evolución de la vegetación, elementos que definen en buena 
medida el relieve y la fisonomía del entorno. 
 
Como se ha señalado la carretera objeto de estudio se localiza, dentro de la provincia de 
Huesca, en la llamada Comarca de la Hoya de Huesca, siendo sus principales 
características climáticas las que siguen. 
 
La comarca de la Hoya de Huesca está situada entre el Pirineo y la depresión del Ebro, 
por lo que presenta un clima de transición entre estas dos grandes unidades. A ello hay 
que sumarle el gradiente altitudinal norte-sur de la comarca, el efecto pirenaico de sombra 
de lluvia y la presencia de valles cerrados y otros enclaves con microclimas particulares. 
 
A grandes rasgos, el Alto Aragón está sometido a los desplazamientos del frente polar, 
zona de conflicto entre dos grandes células de aire convectivo. El frente se desplaza 
hacia el sur en invierno y asciende en verano. Su influencia desplaza borrascas desde el 
Atlántico norte, que provocan temporales de lluvia y nieve en las zonas montañosas y se 
resuelven en fuertes ráfagas de cierzo en los terrenos llanos. 
 
Ocasionalmente, el viento norte envía masas de aire continental, muy frío o muy seco; 
mientras que otras veces se dan perturbaciones de origen mediterráneo, húmedas y 
relativamente cálidas. El efecto de los frentes de borrascas atlánticas se ve afectado por 
las características del Pirineo, de modo que la mayor parte de las precipitaciones se 
quedan en la cara norte al enfriarse las masas de aire húmedo al subir para cruzar la 
cordillera. 
 
En la cara sur, en el descenso se produce un calentamiento adiabático, en un efecto 
Foëhn, el cual es el responsable de la desaparición de las nubes que asoman por la 
cumbre de las sierras con viento norte, al igual que es responsable de la sombra de lluvia 
causante de la aridez de Los Monegros. 
 
En ausencia del frente polar, el anticiclón de las Azores aporta tiempo estable, tanto en 
verano como en invierno. En la época estival en la sierra se producen nubes de evolución 
vertical diurna que pueden evolucionar a precipitaciones convectivas, con aparato 
eléctrico y granizo. En invierno, la tierra llana acumula nieblas persistentes y heladas de 
radiación. 
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Como consecuencia de este esquema general, así como otros muchos factores, el clima 
de la comarca se caracteriza por tener unos inviernos soleados por el día y frías noches, 
con esporádicas nieves en Guara, donde son frecuentes por el descenso de aire frío de 
las cumbres, las heladas de radiación en el fondo de las depresiones de Sotonera, 
Huesca y Guatizalema. La primavera es poco agradable, caracterizada por ser muy 
lluviosa y ventosa, por efecto de coletazos de los frentes atlánticos. En algunas 
ocasiones, los fríos se alargan hasta junio. El verano es cálido y seco, con la excepción 
de las tormentas estivales, a veces acompañadas de granizo, que se crean alrededor de 
Guara y del embalse de Sotonera. El otoño es agradable, refrescado por lluvias frontales 
que se esperan para dar tempero, germinar el cereal de invierno y hacer crecer los 
hongos. A finales de otoño se crean las nieblas del valle del Ebro, que desaparecen en 
altura por encima de la Línea Panzano-Nueno-Aniés-Agüero. 
 
La estación meteorológica utilizada es la situada en el término municipal de Ayerbe, con 
los siguientes datos: 
 
Tabla 9.- Datos de la estación meteorológica de referencia  

9478-AYERBE 

Altitud (m) Longitud 
W Latitud N Datos disponibles Años útiles 

582 00º 41’ 42º 16’ 
Termométricos 

Pluviométricos 

Temperatura: 14, desde 1983 a 1996 

Precipitación: 30, desde 1967 a 1996 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

 
 
Tabla 10.- Clasificación agroclimática de Papadakis. Estación de Ayerbe.  

TIPO DE 
INVIERNO 

TIPO DE 
VERANO 

RÉGIMEN 
TÉRMICO 

RÉGIMEN DE 
HUMEDAD CLASIFICACIÓN 

av M TE ME Mediterráneo templado 
 

av: Avena fresco   M: Maíz   TE: Templado cálido   ME: Mediterráneo húmedo 
 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 
 
Tabla 11.- Variables climáticas más relevantes. Estación de Ayerbe. 

VARIABLES  CLIMÁTICAS VALOR 

Duración del periodo cálido 2 meses 

Duración del periodo frío o heladas 6 meses 

Duración del periodo seco o árido 2,5 meses 

Pluviometría máxima 24 horas 57 mm 

Temperatura media de las máximas del mes más cálido 31,1 ºC 

Temperatura media de las mínimas del mes más frío 0.5 º C 
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 

Tabla 12.- Datos termométricos a lo largo del año. Estación de Ayerbe. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 
Tm 4.8 6.6 9.0 10.9 15.0 19.4 23.2 22.6 18.9 13.8 9.4 5.9 13.3 
t’ -5.2 -4.5 -3.2 -0.5 2.9 5.6 9.1 8.5 6.1 1.7 -2.1 -4.1 -7.4 
 

Tm: Temperatura media (ºC) 
 t’: Temperatura media mensual de las mínimas absolutas (ºC) 
 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 
 
Tabla 13.- Datos pluviométricos a lo largo del año. Estación de Ayerbe. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 
Pm 49  43  37  63  75  59  28  49  57  67  62  50  638  
 
Pm: Pluviometría media (mm) 
 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
 
 
3.3.2. HIDROLOGÍA 
 
3.3.2.1. Hidrología Superficial 
 
La red hidrográfica en la Comarca de la Hoya de Huesca se articula  en torno a dos ríos 
principales: el río Gállego y el río Alcanadre. Concretamente el tramo de la carretera a 
acondicionar (A-132) se enclava en la cuenca hidrográfica del río Gállego (tributario del 
Ebro), el cual cruza a la altura del pK. 34,32 y, posteriormente bordea desde el pk 38,97 
hasta llegar al Embalse de La Peña.  
 
El río Gállego es uno de los principales afluentes del Ebro por la margen izquierda, 
destacando más por su longitud (aproximadamente 200 km) que por la superficie de su 
cuenca (4.020 km2), ya que ésta es predominantemente estrecha y alargada. En la zona 
de estudio el río, procedente del Pirineo axial, discurre en sentido N-S, con un trazado 
sinuoso que discurre por series mesozoicas y terciarias. 
 
El extremo norte del tramo a acondicionar discurre atravesando el embalse de La Peña, 
en servicio desde 1.913 y con una capacidad útil de (15,45 hm3), que inunda las margas 
del Eoceno superior. Se trata de una de las presas más antiguas de España en la que  el 
dique se apoya sobre una peña natural, a través de la cual discurre el canal de desagüe. 
Los estudios limnológicos realizados revelan que es un embalse meso-eutrófico. Las 
principales características del embalse de La Peña se describen a continuación. 
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Tabla 14.- Datos básicos del embalse de La Peña 

Río Gállego 

Término municipal Las Peñas de Riglos 

Provincia Huesca 

Año de construcción 1913 

DATOS EMBALSE 

Capacidad total  25 Hm3 

Capacidad útil  15,4 Hm3 

Aportación media anual  930 Hm3 

Superficie inundada  252 ha 

DATOS PRESA 

Altura sobre cauce  53 m 

Altura sobre cimientos  58 m 

Longitud de coronación  111,70 m 

Tipología  Mampostería ciclópea 

USOS 

Participa en los Regadíos del Alto Aragón 

Energía (4,9 Mw). Lleva asociada la central eléctrica de Carcavilla 

Abastecimientos 

 

         Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 
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Concretamente el tramo de la carretera A-132 objeto de acondicionamiento atraviesa los 
siguientes cauces, barrancos y masas de agua:   
 

Tabla 15.- Cauces y masas de agua que atraviesa la carretera A-132 (pK. 27 a pK.45,56)  

PK aproximado TIPO NOMBRE 

27+400 Barranco de Fontobal 

27+900 Barranco de Pedro Vera 

28+360 Barranco Maclina 

28+560 Barranco  de Juanillo 

30+700 hasta 30+880 Barranco de Siscoya 

31+400 Cauce de agua intermitente  

31+500 Cauce de agua intermitente  

31+700 Cauce de agua intermitente  

32+400 Barranco del Concilio 

34+400 Río Gállego 

35+240 Cauce de agua intermitente  

36+130 Cauce de agua intermitente  

36+400 Barranco Bivera 

36+800 Barranco Barella 

37+400 Cauce de agua intermitente  

38+200 Cauce de agua intermitente  

38+400 Cauce de agua intermitente  

40+000 Cauce de agua intermitente  

40+350 Cauce de agua intermitente  

40+500 Cauce de agua intermitente  

40+800 Cauce de agua intermitente  

41+500 Barranco de Tolosana 

42+745 Cauce de agua intermitente  

43+900 hasta 44+60 Embalse de La Peña 

45+390 hasta 45+415 Embalse de La Peña 
             Fuente: Elaboración Propia 
 
La tabla anterior muestra tanto los puntos kilométricos en los que se produce el cruce del 
cauce con la carretera como, en el caso de discurrir paralelos a la misma, la distancia que 
discurren juntos.  
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3.3.2.2. Hidrología Subterránea 
 
En el trazado por el que discurre la carretera A-132, entre el  pK. 27 y el pK.45,56, se 
distinguen tres grandes dominios hidrogeológicos: 
 

�y El extremo sur de  la carretera discurre por la llamada masa subterránea de “Saso 
de Bolea-Ayerbe” (Código 090.054). Concretamente, según datos de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, esta masa de agua se extiende sobre una 
superficie de 291,72 km2 y aparece asociada a depósitos aluviales. Sobre esta 
masa se producen extracciones de agua del orden de 0,21 hm3/año. La 
vulnerabilidad a la contaminación es muy alta debido a la elevada permeabilidad 
de los materiales sobre los que se asienta. 

 
�y El tercio norte de la carretera se localiza dentro de la Unidad Hidrogeológica 

“Santo Domingo-Guara” (Código 09.02.06): 
 
              Tabla 16.- Datos básicos de la Unidad Hidrogeológica “Santo Domingo-Guara” 

Nombre Área (m2) Perímetro (m) Código cuenca 

Sto. Domingo-Guara 838147351,122 275796,024 9 

                   Fuente: Instituto Geológico y Minero de España (IGME) 
 

Esta unidad aparece asociada fundamentalmente a depósitos carbonatados y se 
corresponde con la cadena montañosa situada entre las depresiones de Huesca y 
Jaca, más conocido como Prepirineo, limitada al este por el Cinca y al oeste por el 
Gállego. 
 
El límite septentrional de la UH se sitúa en el sinclinorio del Guara, colmatado por 
materiales terrígenos continentales de la Formación Campodarbe (Eoceno 
superior-Oligoceno inferior). Desde el río Ara en el Congosto de Jánovas el límite 
se traza el Sur englobando los afloramientos de la Formación Guara hasta las 
proximidades de Alquézar. El límite meridional de la unidad se identifica con el 
frente de cabalgamiento surpirenaico desde el Cinca hasta los afloramientos de 
calizas cretácicas y eocenas más occidentales de Las Peñas de Santo Domingo. 
De este a oeste comienza incluyendo las surgencias  de “La Tamara” en el río 
Alcanadre y de Alquézar en el Vero. 
 
La descarga de la unidad se realiza mediante manantiales (las extracciones son 
irrelevantes) hacia los cauces superficiales que drenan la unidad. Son muy 
numerosos los manantiales de escasa cuantía, destacando sólo algunos con 
caudales muy variables y de respuesta rápida a las precipitaciones que 
puntualmente pueden alcanzar 500 l/s. 

 
La recarga de las distintas unidades acuíferas presentes se verifica principalmente 
por la infiltración de agua de lluvia sobre todos los afloramientos permeables de la 
sierra y, ocasionalmente, por filtraciones de los ríos. Generalmente, los ríos en sus 
cursos bajos, cuando salen de la unidad, son receptores de sus drenajes. 
 
Los depósitos triásicos margo-evaporíticos en facies Keuper constituyen el 
sustrato impermeable del conjunto de la unidad hidrogeológica. Los materiales 
triásicos carbonatados que afloran generalmente a techo de las facies Keuper, 
definen un acuífero de elevada permeabilidad por figuración. Su potencia, variable 
en esta zona, llega a alcanzar los 25 m de espesor. En general se sitúan bajo los 
depósitos carbonatados del Cretácico-Eoceno, del que reciben la mayor parte de 
la recarga. 
 
Los terrenos calcáreos cretácico-eocenos, compuestos por calizas y dolomías 
cretácicas, así como por diversos materiales carbonatados de la Formación 
Calizas de Guara, constituyen un acuífero de alta permeabilidad por disolución  
fracturación, aunque con una porosidad muy baja. 
 
Los conglomerados masivos carbonatados de la Formación Sariñena son 
permeables por fracturación. Apenas disponen de capacidad significativa de 
almacenamiento, por lo que su importancia hidrogeológica se limita a actuar como 
transmisión de recursos. 
 
Respecto a la explotación de estas aguas, los principales usos en esta unidad son 
los abastecimientos urbanos y agrícolas, asentados preferentemente en las 
estribaciones meridionales de las sierras. Los abastecimientos urbanos se nutren, 
en la mayor parte, de manantiales. La reducción de sus caudales en la época 
estival junto con el incremento del turismo en muchos municipios de la Sierra de 
Guara, hacen que el volumen suministrado por los manantiales sea insuficiente, 
por lo que se apoyan en elevaciones de cauces superficiales. Las extracciones de 
agua producidas sobre esta masa son del orden de 0,47 hm3/año. 
 
Los recursos hídricos subterráneos se han valorado entre 77,3 hm3/año (Sánchez 
Navarro, 1988) y 79 hm3/año (ITGE, 1989). 

 
�y Finalmente,  el extremo norte de la carretera discurre hasta su final sobre la masa 

subterránea “Sinclinal de Jaca-Pamplona” (Código 090.030). Esta masa tiene una 
superficie total de 4.066,29 km2 y aparece asociada a depósitos detríticos, por lo 
que la vulnerabilidad a la contaminación es media. Sobre esta masa se producen 
extracciones de agua de unos 2,37 hm3/año. 
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A continuación se muestra un inventario de los puntos de agua subterránea (manantiales, 
pozos, azudes, etc.) que, por localizarse en las proximidades del tramo objeto de 
acondicionamiento, pueden verse afectados por la modificación en el trazado de la 
carretera. 
 
Tabla 17.- Inventario de puntos de agua en el entorno del tramo de la A-132 objeto de mejora 

PK 
aprox. 

DISTANCIA 
CARRETERA 

(m) 

Nº 
INVENTA

RIO 

COORD 
X UTM 

COORD 
Y UTM 

COTA 
(m) TIPO MUNICIPIO RÍO 

27+500 82 2811-2-
000 690.180 4.683.750 559 Galería Ayerbe Gállego 

35+200 10 2811-2-
0008 

684.957 4.688.445 500 Directa 
cauce 

Murillo de 
Gállego Gállego 

37+880 4 
2810-6-

0004 
686.000 4.690.850 0 Directa 

cauce 
Murillo de 
Gállego Gállego 

43+840 60 2810-6-
0008 

686.407 4.695.108 539 Azud 
cauce 

Las Peñas 
de Riglos Gállego 

Fuente: Elaboración Propia 





ESTUDIO INFORMATIVO DE LA RED ESTRUCTURANTE A ACONDICIONAR DEL SECTOR 3 DE HUESCA 

DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 

URBANISMO Y TRANSPORTES 

  

 
 

 
  
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

3.3.3. GEOLOGÍA 
 
3.3.3.1. Historia geológica y contexto general 
 
La geología de esta zona es fruto de un ambiente costero de hace 200 millones de años, 
de amplias llanuras de barro salino, tras haber desaparecido un primer Pirineo hercínico 
bajo el mar. El ambiente marino se mantuvo durante los siguientes 100 millones de años 
en un amplio estrecho que separaba la isla ibérica de Europa. 
 
Durante el tránsito de la era secundaria al terciario, el terreno se elevó por encima del 
nivel del mar, cubriendo posteriormente la zona. Hace 60 millones de años África empujó 
a la placa ibérica contra Europa y la colisión comenzó a elevar el actual Pirineo alpino. La 
compresión orogénica ocasionó la formación de pliegues. 
 
A finales del Eoceno, cuando el mar se había retirado, se desencadenó una erosión fluvial 
de carácter intenso que desmanteló inmensas montañas. Además del Pirineo, también se 
elevaron la Cordillera Ibérica y las sierras costeras catalanas, de forma que quedó 
encerrada en una amplia y árida depresión, ocupada actualmente por la cuenca central 
del Ebro. En ésta, durante el Oligoceno y Mioceno, se acumularon importantes espesores 
de materiales arrancados, en un esquema concéntrico o en función del tamaño de los 
acarreos. 
 
Al pie de las sierras se depositaron gravas, un poco más alejadas quedaron las arenas y, 
posteriormente, limos y arcillas. Al centro de la depresión llegaban las aguas con sales 
disueltas que originaron los depósitos de yeso y sal gema de la cuenca del Ebro. 
Hace 6 millones de años, el actual Ebro se abrió paso hacia el mar y comenzó el vaciado 
de estos depósitos a la par que continuaba la erosión en el Pirineo, eliminándose 
centenares de metros de sedimentos en la zona llana. En las sierras el agua talló a través 
de los conglomerados y calizas, cañones en la superficie, así como generó sistemas 
subterráneos de cavidades. 
 
Hace 2 millones de años un fuerte enfriamiento climático originó grandes glaciares en el 
Pirineo. Salvo algún leve indicio en la Sierra de Guara, no hay señales de glaciares en las 
sierras. El intenso frío ocasionó la formación de extensos canchales. Con la aparición del 
ser humano y, por tanto, la agricultura y ganadería, se produjo una deforestación, 
aumentándose la erosión y formación de depósitos locales de limos. 
 
La historia geológica ha quedado recogida en las diferentes litologías que conforman el 
paisaje. Las rocas más antiguas son las calizas grises, atribuidos al Muschelkalk. El 
Keuper está formado por arcillas salinas y evaporizas y ha jugado un importante papel 
pasivo en los cabalgamientos pirenaicos; aparece en las sierras de Guara, Nueno, 
Vadiello y en Salinas de Jaca. Asociado a este material, también en Guara, aparecen 

reducidos afloramientos de ofitas volcánicas. Faltan el Jurásico y el Cretácico inferior. El 
Cretácico superior y, sobre todo el Eoceno superior (conocido como Formación Guara) 
forman el armazón calizo de las sierras. 
 
Los edificios conglomeráticos del norte de las sierras son del Oligoceno, al igual que las 
areniscas de Monrepós. Por el contrario, los del sur se extienden hasta el Mioceno, 
contemporáneos de las areniscas de la zona llana (llamada Formación Sariñena), las 
arcillas monegrinas y los yesos de Almudévar. Del Pliocuaternario son las gravas de las 
terrazas de los ríos principales y de los amplios glacis. Los limos que recubren valles 
provienen de las lluvias de la Pequeña Edad de Hielo y del Holoceno. Los materiales más 
antiguos se encuentran plegados y cabalgados por efecto de la orogenia alpina, que se 
reflejan en la topografía de las sierras. En estas existen dos series de pliegues. 
 
A pesar de la larga historia geológica, la zona es pobre en fósiles. La geología actual tiene 
un evidente valor paisajístico, pero es muy limitado su uso práctico actual con la 
excepción de las aguas subterráneas. 
 
3.3.3.2. Litología que aflora en la zona de estudio 
 
La zona de estudio comprende, fundamentalmente, las siguientes litologías: 
 

�ƒ Sedimentos Cuaternarios:  

-  Aluviales y fondos de Valle. Gravas, arenas y arcillas. 

-  Terrazas. Gravas, arenas y arcillas. 

-  Glacis. Cantos, arenas y arcillas. 

�ƒ Sedimentos Terciarios:  

-  Conglomerados 

-  Areniscas y arcillas de la Formación Uncastillo. 

-  Margas y areniscas 

�ƒ Mesozoico. Cretácico: 

-  Calizas 

-  Margas, calizas y areniscas 
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El primer kilómetro y medio del trazado de la carretera se asienta sobre depósitos 
cuaternarios aluviales asociados al Barranco de San Julián. El resto de tramo hasta 
Concilio afecta al sustrato terciario de la Formación Uncastillo. Las litologías principales 
son areniscas y arcillas, existiendo también intercalaciones de margas, calizas e incluso 
yesos. 
 
A continuación se muestra un mapa de la zona de estudio con las unidades litológicas 
más importantes. 
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3.3.4. GEOMORFOLOGÍA 
 
Debido a la compleja historia geológica, la comarca de La Hoya de Huesca dispone de 
una serie de rasgos geomorfológicos característicos. En las sierras hay que destacar los 
mallos, los cañones y el modelado kárstico, así como canchales periglaciares y los 
relieves estructurales. En el llano se pueden destacar los sasos, cerros testigos y 
badlands erosivos. 
 
El tramo de la carretera A-132, objeto de estudio, discurre en su mitad sur por  relieves 
propios de los llanos (sasos, cerros testigos y badlands erosivos) y en la mitad norte 
atraviesa un relieve propio de las sierras (mallos, los cañones y el modelado kárstico). 
 
Los mallos son unas impresionantes paredes que superan los trescientos metros de 
altura. Su color rojizo se debe a la presencia de hierro y arcillas. La cumbre sobrepasa los 
900 m. sobre el nivel del mar. La piedra ha adoptado diversas formas que han recibido 
diversos nombres: O Puro, O Fuso, O Pisón y O Firé. 
 
Su origen está en la fuerte erosión fluvial que se inició con el levantamiento del Pirineo a 
partir del Eoceno. Varios ríos de importancia, mal relacionados con la actual red 
hidrográfica, y numerosos torrentes locales descendieron hacia la actual cubeta del Ebro, 
acarreando ingentes cantidades de bloques, gravas, arenas y materiales más finos. Al 
disminuir la pendiente, en el frente de las sierras baja la capacidad de transporte y se 
forman abanicos torrenciales donde las gravas se depositan primero, mientras que 
arenas, limos, arcillas y sales disueltas lo hacen gradualmente y a mayor distancia. Cada 
avenida de importancia añade nuevos aportes, aumentando el espesor de los depósitos, 
que se litifican progresivamente por precipitación de carbonato cálcico transportado por 
aguas subterráneas. De este modo, las sueltas gravas se transformaron en las masas de 
conglomerado. Así se fue formando una discontinua orla de conglomerados al sur del 
Prepirineo que inicialmente se encontraban enterrados, pasando progresivamente hacia el 
sur a capas de areniscas y arcillas. 
 
Tras la apertura del Ebro hacia el mar, a finales del Mioceno, esta cuenca pasó de 
acumuladora a exportadora de sedimentos. En los últimos 6 millones de años, más de 
trescientos metros de sedimentos han desaparecido, en la zona de Huesca, por erosión 
de las aguas, camino del Mediterráneo. Esta acción erosiva ha actuado en forma 
diferencial, afectando especialmente a los materiales más blandos. Los materiales más 
duros quedaron en un relieve positivo que también fue afectado por los elementos 
atmosféricos y la gravedad. 
 
A pesar de su dureza los conglomerados son frágiles y rompen con facilidad. Durante el 
levantamiento de las sierras, los empujes pirenaicos produjeron localmente importantes 
sistemas de fracturas verticales bien visibles en algunas zonas de Riglos. Además, las 

viseras en conglomerados rompen cuando sobrepasan ciertas dimensiones. El resultado 
en una tendencia a la verticalización de los afloramientos de conglomerados. 
 
A pesar de su imponente aspecto, los mallos sufren un continuo desgaste, 
desprendiéndose cantos sueltos y placas de descompresión, que crean algún riesgo, 
especialmente en días de viento y lluvia. 
 
Los cañones son el resultado de la acción del agua a lo largo de cientos de miles de años 
sobre calizas y conglomerados. Es importante destacar que parte de ellos han sido 
afectados por diversas obras públicas 
 
Los sasos son prolongadas rampas que descienden suavemente desde las sierras, 
parcialmente recubiertas de algunos metros de gravas fluviales de origen cercano que 
eventualmente se encuentran encostradas. Se originaron por corrientes episódicas y 
torrenciales de agua, que barrían la superficie de los blandos materiales del piedemonte. 
 
Aislados, dominando las llanuras circundantes, los cerros testigo confirman la intensa 
erosión que ha sufrido la zona llana en los últimos millones de años. Los badlands son 
zonas de suelo desnudo con cárcavas y pináculos. Son una manifestación visible de la 
erosión hídrica actual en materiales finos, muy común en la zona llana, donde crea 
problemas para el cultivo agrícola. 
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Ilustración 3.- Detalles de las condiciones topográficas y geomorfológicas de la zona 
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3.3.5. PUNTOS DE INTERÉS GEOLÓGICO 
 
En 1995 el Gobierno de Aragón finalizó el primer inventario de Puntos de Interés 
Geológico (PIG) del territorio aragonés. Pues bien, según dicho inventario, en el ámbito 
afectado por el trazado de la carretera A-132, existen dos PIG. Uno de ellos es el llamado 
“Frente surpirenaico de la Cuenca del Gállego”, el cual contiene al segundo, llamado 
“Mallos de Agüero, de Murillo de Gállego y de Riglos”. 
 
�ƒ Frente surpirenaico de la Cuenca del Gállego. En esta zona de la cuenca del Gállego 

se ponen en contacto los materiales mesozoicos, principalmente carbonatados, con 
los sedimentos continentales de la Depresión del Ebro. Este contacto es conocido 
como “cabalgamiento frontal surpirenaico” y se encuentra fosilizado por 
conglomerados del Oligoceno. 

 
El modelado tan característico se inicia tras la elevación de la Cordillera Pirenaica. 
Algunos cursos de agua que atravesaban las depresiones intermedias aprovecharon 
fisuras y diaclasas de la compleja estructura calcárea para progresar hacia el Valle 
del Ebro. En un primer momento se originaron espesos depósitos de conglomerados 
calcáreos en el borde sur de las calizas. Los ríos que surcaban la zona de norte a sur 
han ido encajándose en las calizas y conglomerados, formando estrechos cañones. 

 
�ƒ Mallos de Agüero, de Murillo de Gállego y de Riglos. En el límite sur del frente 

surpirenaico y al borde de la depresión del Ebro se produjo un importante depósito de 
conglomerados durante el Oligoceno en forma de potenciales conos de deyección.  
Éstos se desarrollaron durante el levantamiento de la Cadena Pirenaica y durante un 
largo tiempo después. Durante la formación de los Pirineos se incrementó de forma 
rápida e intensa la energía de la cuenca, así como la erosión de los materiales que 
eran arrastrados por cursos superficiales con gran carga de sedimentos y con una 
velocidad que, al decrecer de forma brusca por el cambio de pendiente entre las 
montañas y su base, provocaron la sedimentación brusca de esta gran cantidad de 
materia. Esto explica el tamaño de grano y la heterogeneidad que se observa en los 
materiales litológicos de los mallos. 

 
Este conjunto, de grandes bloques y cantos parece flotar en una matriz arenosa. Ha 
sufrido una compactación que le ha dado una resistencia importante, por lo que la 
erosión se ha concentrado en las zonas de debilidad como son las fracturas y grietas. 

 
La erosión y el modelado fluvial sobre esos conglomerados depositados durante el 
Oligoceno han dado origen a grandes torres que flanquean el curso de los ríos. Tanto 
los mallos de Agüero como los de Murillo de Gállego y Riglos, están formados por 
una potente estructura de bloques, cantos y arena que ha sido modelada en forma de 

gigantescas torres y chimeneas. Estas formas son las conocidas genéricamente 
como “mallos”. 

 

 
Foto nº 1.- Aspecto de Mallos vistos desde la carretera objeto de estudio 

 
A continuación se muestra un plano con las unidades geomorfológicas y los Puntos de 
Interés Geológico que están dentro del ámbito de estudio del trazado de la carretera A-
132. 
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3.3.6. RESISTENCIA A LA EROSIÓN 
 
Según señala el Mapa de Resistencia a la Erosión del Centro de Documentación e 
Información Territorial de Aragón en la zona de estudio la resistencia a la erosión resulta,  
con carácter general, alta.  Al sur la carretera discurre por una pequeña zona de 
resistencia media para pasar a una zona de resistencia baja durante más de un kilómetro. 
 Posteriormente, hasta llegar a Concilio, se pasa por una zona calificada como de alta 
resistencia a la erosión, en un tramo de  aproximadamente 3,5 kilómetros. A partir de  
aquí la carretera discurre por una zona de baja resistencia a la erosión en unos 2,5 
kilómetros aproximadamente para después alternar con zonas de alta y media resistencia 
a la erosión. 
 
A continuación se adjunta mapa de resistencia a la erosión para la zona. 
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