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- Ecologíay fitosociologiadel ecótonode dosjarales
de Cistion lauril’oli¡ de la Sierra de Guadarrania (España)

J. M. Moreno (*)

Resumen: Moreno, J. M. Ecología yfitosociologia del ecótono de dosjarales de Cistion laur(folii
de la Sierra de Guadarrama (Espaula). Lazaroa, 5: 45-57 (1983).

Se describela subasociaciónRosmarino-Cistetumladantíerícistetoswncyprii. que representa
el ecótonoentreRosmarino-CistetumladanÉferí y Santo!ino-Cistetumlaur~folii. La ecología del
nuevo sintaxon se ha estudiadoseleccionandodos grupos de parcelas que comprendisen
representantesdelastresunidadesfítosociológicas,y sobrelas quesehanefectuadomedidasde
temperaturay humedadedáficasbajo la cubiertavegetala lo largodelaño,asícomodedistintos
aspectosmicroclimáticosa lo largo de un día tipo. El carácterde transiciónde la nueva
subasociación ha quedadopuestode manifiestotanto parael factor térmico comohídrico.

Abstract: Moreno, J. M. Ecology and phvtosociology of Me ecotone of two Cistion laurifolii
rock-rose scrubs (jarales) of tite Sierra de Guadarrama (Spain). Lazaroa. 5: 45-5? (1983).

A new subassociationis described,Rosmarino-Cis¡e¡wn ladan(feri cisretoswn cyprii, which
representsthevegetationecotonebetweenRosmarino-CistetumladanVeríandSantolino-Cistetum
laur(folii. The ecology of the new syntaxon has been investigated by selecting two groups of
permanent plots comprising representatives of the three syntaxa, in which yearly course of soil
temperature and soil moisture under the plant canopy have been measured as well as several
microclimatie parameters a¡ong one type-day. The study showsthetransitionalcharacterof the
new subassociationbr both, the thermicalandhydrica¡ factors.

INTRODUCCION

Las etapas seriales fruticosas de los encinares (Junipero-Quercetuni
rotundlfoliae) y robledales (Luzulo-Quercetumpyrenaicae), desarrollados
sobresustratossilíceos,de la mitad nortey oestede la provincia de Madrid,
estánconstituidaspor matorralesdominadospor jaras, dandolugar, entre
otras,adosasociaciones:Rosmarino-CístetumladanÉferiy Santolino-Cistetum
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laurifolil. Estosmatorralesfueronestudiadosy descritospor RIVAS GODAY
<1955), RIVAS-MARTíNEZ (1968) y COSTA <1974); esteúltimo autor dedicó
especialatencióna lastransicionesentrelasprincipalesunidadesde matorral
de la provincia, describiendovarias subasociacionesexponentesde tales
ecótonos, quedando por estudiar la transición entre las dos unidades arriba
mencionadas.

Estas zonas de contacto entre dos tipos de vegetaciónson biótopos
predilectos para la diferenciación de subasociacionesmatizadaspor el juego
de distintas especies diferenciales, si bien en el caso de los jarales, y dada la
facilidad de los Cisnespara la formación de híbridos, dichos ecótonos pueden
llegar a estarcaracterizadospor la presenciade algún taxon prácticamente
restrictivo de tal área, lo cual hace excepción a la sociología habitual de las
especiespresentesen sintáxonesde dicho rango.

Lasdos asociacionesobjeto de estudiose disponenenel áreade trabajo
segúnunagradación catenal: Rostnarino-Cistetumocupalos territorios más
bajos, dentro del piso mesomediterráneoy supramediterráneoinferior,
mientrasque Santolino-Cistetumlo haceen las zonasmásaltas,enclavadas
enel pisosupramediterráneomedioy superior,por lo quela ecologíade tales
sintáxonesvendrádeterminadaen granmedidapor factoresde tipo climáti-
co, que son los más directamenteligados a tales gradaciones,siendo
presumiblería existenciade gradientesde dicha naturalezaen las bandasde
contacto,de ahí que el- estudiode los factoresmicro-(topo)-climáticosen la
forma en que se abordaen este trabajo esté particularmenteindicado
(BARKMAN, 1977; ILIJANIC, 1970).Pordemás,talesabordajesexperimentales
nos parecenmuy necesarioshabidacuentala carenciade datosde este tipo
sobrelas comunidadesibéricas,por másquecadavez son másnumerosaslas
aportacionessobre todo tipo de comunidadesvegetalesmás allá de los
Pirineos(DIERSCHKE, 1977). -

MATERIAL Y METODOS

La vegetación ha sido estudiada según el método fitosociológico clásico. En la nomenclatura
taxonómica se siguen los criterios de Flora Europaeay en la sintaxonómicalos de RivAs-
MAR11NEz (1979). -

Para ¡a realización del estudio experimental se seleccionaron dos grupos de parcelas <III y
LP), situadasen los términosde Los Molinos y Manzanaresel Real, respectivamente,que
comprendiesen representantes de las asociaciones Rosmarino-CistetupnladanVeri y Santolino-
Cistetum laur~oIii, así comola zonadecontactoentreambas(ver inventariosen tablas1 y 2).

El factor térmico anual fue valorado por medio de termómetros de máxima-minima,
calibrados en baño de agua, enterrados en el suelo a —5cm y bajo la cubierta del jaral, leyéndose
éstosenperíodostrisemanalesaproximadamentedurantedosañosconsecutivosenLPy durante
unoenJH.

La humedaddel suelosevaloró duranteigualesperíodose iñterva¡ostomandoal azarcinco
muestrasdelos primeros15 cmdesuelodecadaparcela,mezclándosein sin,y transportándose
al laboratorioen recipientesherméticamente cerrados. Estas se cribaronenfrescoportamiz de
2 mm deluz, determinándosesobredichafraccióne¡ contenidoenhumedadtotal pordiferencia
de pesadatrasdesecaciónenestufaa losoC durante24 horas.La humedaddisponiblese calculó
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restandoa la humedadtotal eí porcentajede marchitezpermaneñte,determinadosegúnel
método deRichards.

Para las mediciones microclimátícas a lo largo del día se instalaron tres estaciones en cada
unade las tresparcelasdel grupoJH, eligiéndose un día de situación anticiclónica, viento en
calma,ausenciadenubes(exceptolasdeevolucióndiurna)y radiaciónsolarmáxima,y ello tras
variosdíasen idénticasituación.Se eligió unafechapróximaal solsticio deveranoconobjetode
que los efectosdebidosa la exposiciónfuesenlos menoresposibles,y enépocacon actividad
vegetativaimportante.Enel suelose midió la temperaturaa — 1, —5 y —15cm por medio de
termómetrosdeHg calibradospreviamente.Enel aireseefectuaronmedidasa+ 5, + SOy+ 150
cm, coincidiendo con los principales estratos de vegetación: terófitos de Tuberarietea,caméfitos
tipo Lavandulay Thymus y zonade máximaacumulacióndebiomasafotosintéticadel estrato
nanofanerofitico (Cistus, Rosmarinus). En concreto, se midieron: temperaturay humedad
relativadelairepormediodepsicrómetrosdeaspiracióntipo Assman,calculándoseel déficit de
saturación a partir de éstas: evaporación por medio de evaporímetros tipo Piche, usando como
superficie de evaporación papel filtro de color verde y de 3 cm de diámetro, marca Schleider &
Schull n.0 2.652; la velocidaddel vientoseestimó segúnla escalaBeauforty la nubosidadsegún
una escala arbitraria (SrEumNo, 1965). Para la expresión de resultados hemos utilizado el
diagrama ideadopor DIERsCI-KE (1974), al cual hemos incorporado los datos de humedad
relativa, pues si bien la valoración de sus implicaciones ha de hacerse con reservas, por
ser un parámetro adimerisional. es el único dato que utilizan muchos autores,

Altitud 1=10 m
Exposición
Area m2
Inclinación
Cobertura
Altura mediavegetacióncm
Paroela

Tabla 1
Inventarios de las parcelas correspondientes a Rosmarino-CistetwnJodanjied

(JHí. LP)) y Santolino-Cistetwnlau4folii (.1113, LP3)

116 108 124
SW SE NW

50 50 40
20 25 5

100 100 lOO
170 170 170

IHI LPI JH3

Lavandula sioccitas subsp. pedunculata
Cisius laurifolius
Cistusx cyprius
Rosniarinus officinalis
Cistus ladanjfer
Thymus mastichina
Helichrysum iralicwn subsp.sero¡inum
Cytinus hypocistis subsp.macrantitus

1 +
5 5

3
5 3

+ +

Compañeras:

Juniperus oxycedrus
Daphne gnidiuni
Sanguisorba minor subsp.magnolii
Dacty¡is glomerata subsp.hispan¡ca
Agrostis castellana
Arrhenatherum elatius subsp.bu¡bosu,n
Hypochoeris radicata
Dactylis glomnerata subsp.glomnerata
Pteridium aquilinum
Avenula marginata subsp.sulcata

+ + +

+

+
+
2

+

Lo-calidades:Los Molinos (Madrid): fincaJarahonda(JHI, JH3); Manzanaresel
La PedrizadelManzanares(LPI, LP3).

Características:

132
SE
50

5
95

160
LP3

Real (Madrid):
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FITOSOCIOLOGIA

Desde el punto de vista f¡tosocioló~ico, el ecótonoentre Rosmarino-
Cístetum ladan~feri y Santolino-Cisteturn laurjfolii viene matizadopor el
sintaxon Rosmarino-Cistetwn1adan~feri cistetosu>n cyprii, cuyo nombre
validamosde acuerdocon el Código InternacionaldeNomenclaturaFitoso-
ciológica(artículos5 y 6) trashaberlodadoa conoceren un trabajoanterior
(MORENO, 1982). Esta subasociaciónse caracterizapor la presenciay
codominanciade Cisnes ladanVer y Cisneslaurifollus junto conel híbrido de
ambos,Cisnesx cyprius,que seda confacilidad en el áreade estesintaxon

- (tabla 2); denóminamos.como syntypusnominís el inventario n.0 8 de la
referida tabla.

Nuestrocriterio sobreestaunidadfitosociológicaes bastanterestringido
por cuandono consideramosla solapresenciadel híbridocomodeterminante
de la subasociación,toda vez que en algunasladeraspronunciadaspueden
encontrarsehíbridos a cotas bastantediferentesde la zona de transición,
debido a la facilidad de transportede -los granosde polen.

La subasociaciónpresentasu óptimo en el piso supramediterráneodel
sectorGuadarrámico(subsectoresGuadarramensey Ayllonense)—tipifica-
ción corológicasegúnRIVAS-MARTÍNEZ (1982)—, sobresustratosígneoso
metamórficos(granitos,gneises,cuarcitas,pizarras)o los sedimentosprocé-
dentes dé la alteración de los mismos. En el subsector Guadarramense es más
frecuentea cotassuperioresa los 1.000-ito m,llegandohastalos 1.500m
en algunasladerasbienexpuestasal Sur. En la zonaEstesehace frecuentea
cotas algo inferiores (850-900 m) ligada topográficamentea barrancosy
zonasde exposiciónprotegida.En función de lo pronunciadodel gradiente
climático el área del ecótonovaria desdepocasdecenasde metros,como
ocurre en la parte centralde Guadarrama,a ampliaszonasde centenasde
metros,como es frecuenteen la zonaoriental de Madrid.

Dinámicamente,sustituyea bosquesde robles (Luzulo-Quercetumpyre-
naicae)y/o deencinas(Jun4ero-Quercetumrotund~oIiaepaeonieíosumy quer-
ce¡osumfaginae),a los últimos de forma claraenel áreaoriental. La presen-
cia en los inventariosde las distintasespeciesdeQuercus(rotund<folia, pyre-
nalca,faginea y áuber) ponende relieve el carácterdinámicodel sintaxon.

RESULTADOS

Variaciónanualde las temperaturasmáximasy mínimas

El registrode las temperaturasmáximasy mínimasen el suelo bajo - la
cubiertavegetala lo largo del añopermite valorar las condicionestérmicas
en que se desarrollanlas distintascomunidades.La f¡g. 1 muestralos datos
de las seis parcelas estudiadas,así como su disposición topográflca.En
cuantoa las temperaturasmínimas,cabeapreciarcómo éstasno alcanzan
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Eig. 1: Variación anualde las temperaturasmáximasy mínimasregistradasa —5 cm
bajo la cubierta vegetal del jaral y esquemade la disposición topográficade las
parcelasde muestreo.
(—): Rosmarino-Cisíeíumladan¡fer¡ (typ¡cum).
(-.-): Rosmarino-Cistetwn ladandéri cistetosum cyprii.
(...): Santolino-Cistetumlaur<fol!! (typicum).

valores muy elevadosen verano, pues apenassi se rebasanlos 150C de
mínima,y estoen losdoscasosenlas parcelascorrespondientesa Rosmarino-
Cistetumtypicum (R-C typ), que fueron las mástérmicas.Por el contrario,
las mínimas invernales no bajaron excesivamente,reflejándoseel efecto
amortiguadorde la cubiertavegetal unido al del suelo.Curiosamente,y a
pesar de los 1.080 m de altitud de la parcelaLPI (R-C typ), en ella no
llegaron a registrarsevalores negativos,que sí aparecieron,y duranteun
tiempáprolongado,enla correspondienteaSantolino-Cistetumtypicum (S-C
typ) en LP3. La parcelade Ros,narino-Cistetumcistetosumcyprii (R-C cts)
en LP2 se manifestóclaramenteintermediaentrelas anteriores,y lo mismo
ocurrió en el otro grupo (JI-!), si bien las diferenciasentreparcelasfueron
menoresdebidoa queen suelecciónse procuró que la distanciaentreéstas
fuese la menor posible, y que en este grupo apenassi llegó a 40 m; en

- nsnn .11143

—1200 3112 ‘2 —

E .-.,,, 44

—1100 “ ‘ II IV VI VIII X

VI VIII X XII II IV VI VIII X



50
Lazarca

V
o

l.
5

(1
9

8
3

)

~
j

0
0

‘0
ti

,-.
•4~

—

~
O

Q
~

0
t

—
os

r-
—

t0
0

0
Y

~
O

C
C

I

~
U

~
O

Q
,
0

0
0

0
r-n

‘fl
I2~

O
‘>

0
0

en
0

c
~

r4
u

J
0

0
0

r4
‘.~—

S
e

-

E-o4
>

00
E

4>

n
c

n
c

o
o

~
u

e
n

—
-

+

e
n

—
e

n

+
en

ti—

ti—
ti

-

en—
~

r~
4

—
ti

-~.—
.r,

e
n

C
4

~
r—

I

C
i

—
e

n
ti

en—

en
—

en
ti

e
-lr4

ti

C
4

C
i

(~4

en—
“~

4u

0
d8

.2
.4

-@
-~

:~-w~
0

4
.4

l~
s

•~
.E

,~
‘

.~n
o

~
~

+
ti+

04
-

nen+
+

enten
—

C
i

—

enen
—

ene
r+

teoo.0uN
o

-.

uc
J
0

0
0

.~

—
—

t

iE-
uo

uo-E0
.

uo

+

ti

+

—
++

en
-

-
—

ti
+

+

ou.0

o

x
-u

i.~~
.~1

4>ceuo4>uo4>

-e4>ute

oEd.0u
~

u
o

~
.9

b
o

’
t

~
~

O
.

u
-~

4>
‘uoo.Eo1.>



M
o

re
n

o
,J

.
M

.
-

E
cologíadelecótonode

dos
jarales

+
-
ti...

•+

-C
i

-—
•+

-

—
•
+

+
-

*

+

+

+
+

~
+

+
+

—

ee
a

‘~
e

~
O

-~
e

0
.~

ti
be

~

ae
e

e
e

4>0
.

1..
eti

—
O

.
c

ti
+

+
4

>
E

b

“
ti.-

t
~

c

E~4

—
+

+
+

+
4

>
t

~
0.

4>

+

--2
.0

~
-

5
4

>
’-

“e
+

-~
~

—
ti

e—
.~

•n

+
ríE

-~
.,

E
~Ir]~

-E
e

S
E

~

+
+

+
+

+
—

+

~
O

e
n

%
~

4
>

~
4

>
e”O.0

4>
0

.0
+

~

e
d.§

-~
0

4
-.-.

0
.0

~
be

e

a0e- 0
k

0
4

—
~~

~

0
.E

~
b

e
~

-~
e

+

~
~

E
~

0
.e

~
ti

~
be

-~
-L

*~
,~

~
~

E
4>

O
~

u
-S

.~
+

4-o4>
e

4>
04

.4
‘-

04

ee
~

e
t¡~

ti

E
~

,..
0

.
e

0
.—

.

e
~

-E-
~

U
C

~

“—
--ce

te
.4

—
...fl

o
ee—

’u

~
!E

-~
<

ce

1
1

E-
-~

-
a

r.
0

0
—5

4
>

-u
e

~
ce

ce—
o

~-‘
~

4>

0
0

00
c
e

.0
””

‘4
—

~
,—

~
0

-y
-

00
~

o
ce

-u
ra

>
‘

—
S

i
~

te
-U

—
-e

9
.5

te

—
‘4

.4
-

4>
—

Ir

‘~
.iS

t
g

~
a

~
fl

-~
~

4
>

..-;
ce

ce
--~

~
-g

~
2

te
--

u
—

~
t

an
-s

t
E

~
t4>

~
~

-@
.~

te
‘tn

a

.4
0

.g
e

--2
e

o
“

O
-~

~.,
C

I,

51



Lazaroa Vol. 5 (1983)

cualquiercaso,la justificación de R-Ctyp en estascotas quedapuestade
manifiestopor sustemperaturasmínimasmáselevadas.

Las temperaturas máximas, por ser más directamente influenciables por
la radiación directa, no permitieron una separación tan neta de los sintáxo
nes. Las parcelas de S-C ty~ fueron en los dos casoslas de valoresmásbajos,
alternándose las correspondientes a R-C typ y R-Cc¿sen cuanto a los valores
más elevados. Hay que llamar la atención,porunaparte,sobrelo atenuado
de los valoresveraniegos,particularmenteen S-C typ, aunque la diferencia
entreañospuedallegara sernotable,y por el ladoinvernal destacanlosaltos
valoresde las máximas,pues,como se observa,casi siemprese alcanzaron
los 100C de máxima, lo cual indica la existencia de un calentamiento
importanteincluso en períodosen los que puedenestardándosemínimas
absolutasbajas.

Variación anualde la humedadedáfica

En la fig. 2 hemosrepresentadolos contenidosen humedaddisponibleen
las seis parcelasestudiadas.En ella puedeapreciarsela existenciade dos
períodoshídricos: uno húmedo,con existenciade niveles importantesde
aguadisponible,y otro seco,conausenciade aguadisponibleen los niveles
superioresdel suelo;esteúltimo fluctuó en losdosaños,si bien los tresmeses
de sequía superficial parecen alcanzarsefácilmente. En este sentido las
parcelasdeS-Ctyp enambosgruposprolongaronligeramenteduranteelmes
dejulio el periodohúmedo,bienqueconnivelesmuy discretos.El cesede la
épocasecase presentóbruscamentecon la llegadade laslluvias otoñalesy en
los tres sintáxonespor igual.

20
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Fig. 2: Variaciónanualdelos contenidosenhumedaddisponible(vol.
superficialesdel suelo (¡5 cm) bajo la cubiertavegetaldel jaral.


