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ESTUDIO mOECOLOGICO DE LA LAGUNA

DE VALDOVmO, EN LA CORUÑA
°, ,- - -- por:

JENARO DAlDA GONZALEZ

1 - ANTECEDENTES

El Catálogo de los Lagos de España (1) contiene la
siguiente referencia:

"882. Frouxeira (Albufera de la). (La Coruña)

Sinonimia: Lago de Valdoviño o de Lanzós.

Localización: Al SE. de la punta y arenal del mis-
mo nanbre, entre el Cabo Pr"ior y Cedeira, cerca del poblado
de Valdoviño.

Características: Litoral.

Morfanetría: De perímetro alargado, bastante regu-
lar, perpendicular a la costa; cerca de la orilla oriental
emerge la isleta Lapela. Sus dimensiones rr&imas alcanzan
1 !<m. de lon~itud por 0,4 !<m. de anchura, midiendo normal-
mente 3. 540 areas (España); la profundidad es escasa y uni-
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. forne, excepto en el sitio llamado Pozo del Cura, donde es
grande, variando según el estado del mar; en aguas nornlales
es de 35 ano canunica con el mar por un canal de 20 m. de
anchur'a; antes, en la pleamar podían entrar por él las lan-
ch3s, pero ooy ya no tienen acceso. .

Biología: El fondo está cubierto de vegetación,
:rodeáI~la en parte espeso juncal; es froecuente la quisqui- 1

lla, siemo nRlY canunes diversos peces y abundantes pa]mí-
pedas y zancudas.

Pesca: Se pesca mucha trucha y reo, de 2 a 3 Kg.;
OOstante anguila y angula y no poca lubina Y solla. La ri-
queza ictiológica hace esté muy poblada de nutria, habién-
dose capturado unas 40 en 1943; el cestón y la fisga son
las artes nás empleadas.

Caza acuática: Muy comunes son diferentes espe-
cies de patos y zancudas, viéndose anualmente el cisne, ha-

- bierm sido c~.ado alguno en dicha localidad por los depor-
.- - tistas que frecuentan tan excelente cazadero. Muchos azulo-

~ anidan en el juncal vecino".

Aím cuando el fín concreto de nuestro trabajo se
limite al estudio fi toecológico de la localidad descrita,
IDS lB p3reCido interesante transcribir la referencia com-
pleta fa que ello contribuye a fornJar un más amplio concep-
to del habitat biológico que hemos de analizar.

2 - FI S I OGRAFIA

fu la referencia que antecede se emplean los tér-
minos "albufera" y "lago", que para este caso consideramos
impropios, aunque la semej anza topográfica sea indiscutible.

. las albuferas ( 2 ) se originan en las costas llanas que sopor-
tan coITientes intensas y contínuas paralelas a ellas y pro-
duciendo un litoral formado por depósitos de arena que termi-. ..- . .
nan por ~slar las lagunas del mar lJ.bre, unJ.camente comunJ.-
cado con ellas por la llamada bocaina, que atraviesa la ba-
rrera arenosa o restinga.
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, En nuestro caso el aspecto general de la costa es
~ distinto. En Galicia, donde la dirección de las alineacio-
:: nes rontañosas avanza nornlaJJnente hacia el mar.' la costa se
!-' presenta muy recortada, abundando los cabos y las profundas
i bahías y golfos. El acantilado no adquiere grandes propor-r ciones porque la costa se presenta corroída y relati VaIrP-nte
~ baja, aunque gane altitud hacia el interior. Se forma este

tipo de costa cuando el nEr, por hundjmiento de las tierras,
invade los valles ya fornados por la erosión fluvial, ori- '::-ginando así las rías, tan típicas de la región. Este tipo --

.-de costa. es ;~r lo gener.al de- lenta evolucion por la escasa
importancia de los rÍos qúé en ella desembocan; sin embargo
durante las mar'eas bajas puede comprobarse corno el material

.é "-~"- de relleno del final de las rJ.as procede de los acarreosr fluviales; y precisamente por la amplia variedad topográfi-
t ca de la costa gallega es frecuente en ella la existencia
f, de zonas más o menos extensas que por su difícil o lento
r desagüe dán lugar a fornlaciones higroturbosas o lacustre s

del tipo de la que ahora nos ocupa.

En nuestro caso las aguas acumuladas proceden de
los arroyos Longra y Castro, que desembocan en ella, ver-
tiendo después al mar por un emisario de carácter temporal
caro a continuación veremos. Siendo pues de origen fluvial
las aguas Y gran parte de los materiales que determinan la
fornación, debe destacarse la denominación de albufera; y,
por otra parte, la escasa profundidad y extensión hacen asi-
mism:> impropio el de :;Lago. Utilizaremos pues el de laguna,
ya que efectivamente se trata de una laguna litoral, o pe-
nilaguna, llamada de Valdoviño o de la Frouxeira, siendo
este último nombre aplicado por extensión del de la playa
que la limita por el Norte, y a través de la cual se produ-
ce el desagüe definitivo en el nEr.

De forna casi ovalada y cor. su eje mayor orienta-
do nornlaJJnente a la costa en dirección Norte Sur , la laguna
tiene unas dimensiones medias aproximadas de 1.000 m. de
largo por 450 m. de ancho, continuándose hacia el Sur por
una extensa zona de juncal de anchura parecida a la de la
laguna, Y de unos 650 m. ..de" lo~itt¡d, con lo que el conjun-
to , incltiÍdas sus márgenes, ocupa una superficie aproximada

f
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~ 90 a 100 Has. :
la profundidad media de sus aguas es de unos 40

~ . y la altura del suelo del juncal sobre el nivel del agua
de la laguna es, corno máximo, de unos 30 ans. en su nivel me-

- dio ~ q\E es asimismo muy uniforme aunque interrumpido en su
su¡:erficie {X)r intrincados canales y fosas de variada profun- 1

rliiJ;vi. Tcx:Io ello, laguna Y juncal fonnan pues un conjunto ri- ""8'JI~te plano y horizontal circundado por terTenOS de cre- ..

ciarte altitud pero suave relieve, excepto en la orilla norte,
~ la desnuda duna li taral, extensa y aplanada, apenas cie-
rI:'e. el :tDrizonte visual del Atlántico.

~ duna Y su correspondiente zona de playa sirven
~ h:iI.-y-era entre la laguna Y el mar, fornlando una faja de se-
~iá1 de unos 250 m. de anchura solamente interrumpida por
el carB1. de desagüe o emisario de la laguna, no permanentemen-
1:e abiel:Yto. En efecto, dicho emisario, al disminuir su caudal- clJrante el estiaje, y en consecuencia la fuerza de arrastre i

~ su corriente ~ resulta periódicamente cegado por la acumula-
.#

C1.a:l de arenas que producen las m3r'eaS Y los vientos de compo-
rB:lt~ IDcte. Al producirse este hecho comienza a elevarse el
ni~ de las aguas en la laguna, que acaban cubriendo total-
JiBIte el suelo del juncal y zonas marginales, hasta que con
las priIIE-r-as lluvias de otoño la subida creciente del nivel
aJE:.nc.1.7.a. immdar los cultivos circundantes, en cuyo manento los

. ¡a:upietarios de dichos cul ti vos practican nuevamente la aper-
ture. del canal de desagüe, volviendo las aguas a su nivel acos-
t\.I1t)I~ .

,. IebeIros aclarar que este régimen de la laguna es pu-
~lte atTtificial y viene practicándose desde hace unos 30 ó
40 aros. En régimen natural de desagüe, sin intervención hlnIla- -~
na.~ el nivel del agua en la laguna es superior al actual en -
tn:)5 40 Ó 50 ans., y al superarse este nivel se produce el de-
sagüe ~ente por la cresta de la duna litoral originándose
así un canal de posición distinta, aunque casi paralelo, al que
en la actualidad sirve de emisario intermitente. Esta implanta-
ción de régimen artificial ha sido consecuencia de la continua
extensión centrípeta de los cultivos alrededor de la laguna has-
"ta alCaI1zaI" niveles que resultan faciJJnente amenazados por las

!: ~. L c~_c~c~",-';':"""~---~cC:::,:~



- 21 -

. ... .
aguas, tan solo con que se produzcan crecJ.entes ml.nJll'Ias.

El nivel medio del suelo de la laguna sobre el pla-
no de las aguas del mar en marea mínjjna es de .3,40 m. y de

- -0,90 m. en marea máxima; es decir que con m3r'ea alta, el ni-
vel del agua del mar es superior en unos 90 cms. al del suelo
de laguna y de 50 a 55 cms. superior al de sus aguas. Unido
esto al escaso relieve de la duna litoral, hace que las aguas
del mar ingresen sistemáticamente en laguna, en importante
proporción, tanto a través del canal de desagüe si este esta.
abierto, cano rebasando la du:na por la fuerza del oleaje.

Cano conseetl'encia de este régimen artificial de de-
sagüe, al disminuir el nivel de la laguna y por tanto su su-
perficie al ser el desagüe más bajo, se favorece la extensión
de la duna litoral hacia el interior de la laguna, lo que per-
ceptiblemente se observa en las modificaciones de su suelo
crecientemente arenoso así cano en la pérdida sensible de pro-
fundidad de sus aguas, con la consiguiente influencia sobre lavegetación del fondo, que ccmentaremos en su lugar. .

y caro final de este capítulo diremos que el conjun-
to de nuestra fornJación descansa sobre un substrattnn de esquis-
tos pelÍticos metamórfico s del Precámbrico, flanqueados muy
cerca, a occidente por granitos y sienitas, yorientalmente por
una estrecha faja de gabros y noritas. El subsuelo se manifies-
ta a menudo en desnudos asomos superficiales de pizarras, uno
de los cuales fo:rm3. la isleta lapela situada en la laguna cer-
ca de su margen oriental, y otros más o menos frecuentes a es-
paldas de la extensa zona. de dunas que paralelamente al mar se
extiende hacia occidente.

3 - ECOLOGIA

Debem:)s advertir en primer lugar, que aunque hayarros
separado la descripción fisiográfica de la ecológica, no quie-
re esto decir en mJdo alguno que consider'em)s independientes
ambos conjuntos de caracteres, ya que en definitiva los carac-
teres fisiográficos son causantes directos y mJdeladores de
otros que llanEIOOs eco lógicos, especialmente en lo que al sue-
lo se refiere.

-
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Y, en general, todos los factores analizados en
este estudio muestran entre sí y con la vegetación una inter-
dependencia tan estrecha, que cualquier modificación indivi-
dual ha de reflejarse necesariamente en el conjlm=to de una u

. otra form3. y, en nayor o menor proporción según su naturaleza
e intensidad.
3 - 1. Factores edáficos. - En lo que al carácter del suelo se

.. _o -. . . o
reflere, distmgw.remos de antemano dos conceptos: su orlgen
y su tipo evolutivo.

En ~to al origen nos encontramos con dos zonas
diferentes; la zOnatcsm"'propia del jlmcal y parte de la lagu-
na, de origen aluvial, y la zona norte, resto de la laguna y
margen costera, de origen eólico. Ambos son pues suelos trans-
portados, almque de distinta procedencia, no existiendo clara
separación entre ellos, sino que el tránsito se aprecia homogé-
neo y gradual en todo el perfil con breves exce~iones locales.

En lo que al tipo evolutivo se refiere, el primero
debe considerarse como hidropédico ya que resulta influido por
los factores mixtos propios de los suelos de inlmdación, de los
humoso-pantanosos, turbosos, y de mariSIIk3.. El segundo, por su .
composición puramente arenosa, ausencia de horizontes y el ca-
rácter de su escasa vegetación, debemos considerarlo como sue-
lo preII'aturo de tipo psamoesquelético con escasas o nulas po-
sibilidades de evolución dados los factores destructivos a que
pemanentemente se encuentra sometido.

En cuanto a la composición físico-qtiÍmica, hemos te-
~ nido la fortuna de poder examinar los resultados de una serie

de análisis efectuados en los Laboratorios de Instituto de rm- ,.
, . ." ..

fologla Vegetal del Consejo Superior de Investigaclones Cientl-

1 ficas, con motivo de lm proyecto de saneamiento con fines agrí-
colas de las rIErismas y laguna de Valdoviño, redactado en 1956.

Dicho análisis, cuyo resultado copiamos a continua-
ción, se llevaron a cabo sobre muestras tanadas en 17 estacio-
nes, cuya localización señalamos en el croquis nQ 2. Debemos
advertir que en este caso se ha copiado la palabra estación del
proyecto mencionado. Se aplica pues en sentido topográfico y no
ecológico. En las once primeras estaciones las muestras fueron

;
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~~ en tres niveles distintos: a, b, c, de 25 a 30 cms~
de profundidad a cada uno, con lo que el examen alcanza una
profundidad inedia total de 75 a 90 cms. en cada una de ellas.
lli las restantes, se analizaron muestras solamente de los
niveles a y b, sin duda porque tratándose de la zona de sue-
10 lJás h3.jo -fondo de la laguna- con sólo esas dos muestras
se alcanzaba ya el mismo nivel absoluto que en el resto, y,
probabl~te, por estar previsto el relleno de dicha zona
al el proyecto en cuestión, con material procedente de la
7a'}a, más al t a .

rel examen de los resultados obtenidos se deduce.
q\E ID existen horizontes verdaderamente diferenciados, ya.. . ~.
q1E tanto las arenas con el limo, arcJ.lla y materJ.a organJ.-
ca a¡sI"eCen en los tres niveles en proporciones parecidas

.~ ~ . .d&lcru de cada estacJ.on, y segun parece, tales camposJ.cJ.o-
lES se m:mtienen en niveles inferiores a los alcanzados por
las DlJestras; es decir, que existe un suelo notablemente
¡xufurxio .

No se encuentra por otra parte la misma hanogenei-
<al al carrparar los suelos de las distintas estaciones, ya
q1E así como en las nQ 6, 12, 13, 14, 15 ~ 16 y 17 -todas
ellas en la laguna-, la proporción de arena oscila del 75 al
93\, esta proporción desciende al 10, 13, y 20% respectiva- ,
Derte en las estaciones 9, 1 Y 8; las que en consecuencia j
pr'eSeIltan una elevada proporción de limo, arcilla y materia
ar'gánica. ;

..- En conjunto pue~e decirse que predani~ la frac- ):'1

~ ar'enOsa en las estacJ.ones 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Y 11
17, y contrariamente, la limo-arcillosa en las nQ 1, 2, 8,
9 Y 10, siendo las restantes de carácter intermedio entre ~J
~ 00s grupos enumerados. '

1En cuanto al índice de acidez -pH- se consignan
va~s tonados. en el agua d;l ~uelo y en <;isolución ~l ~,
&bléIxlose consJ.derar estos úl t1JI1OS como mas caracterJ.stJ. - !
cx)s, (3), por lo que en nuestro canentario nos referimos a -1
~ segundos. Solamente se determinaron estos índices para
seís de las diez y siete estaciones practicadas, destacán-
00 en conjunto el hecho de que casi todas ellas muestran

~1~.
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un pH proX1ro a. la pe~tJ:'alidad, modera~tea1Ca1i;1o~..,'enrl::
las nQ .6 Y 12 y con tendencia ácida en las 'S- y 10, todo:::jJCDÍ7
cual se explica por la acción moderadora del iop.Ca+ cuya
proporción se indica en el miSn'D cuadro nQ 2 paI'a las cita-~. .
das es"taCl0nes y que se corresponde sensiblemente con ~l
contenido en C03Ca que muestra el cuadro nQ 3. En otro sen-
tido conviene señalar la aparente discordancia entre dichos. valores de pH y la salinidad indicada en el cuadro nQ 4 paI'a

las mi5m3.S estaciones, ya que cabría esperar reacción más
alcalina donde la salinidad es JIl@.yor -estaciones 10 y 12-lo cu.al.., '~7'Verrr.15 no ASUCede:..:,:esto puede explicarse por el -

hecho de que las variaciones locales de salinidad en el agua
son extremas, no sólo a lo largo del año sino dentro de un
mismo dÍa, ya que dependen no solo de la circunstancia de
que la laguna esté abierta o cerrada, y del régimen de las
m3rea5 que cano antes dijimos hacen entrar en ella el agua
del mar hasta atnnentar su nivel casi en un metro durante
las m3r'eaS equinocciales, sino también al variable caudal de
los arroyos LDngra y Castro, y a la intensidad de las lluvias.
Todo este conjunto de factores, favorablemente combinado, pue-
de producir un lavado tan intenso del suelo en ausencia de
aguas marinas, que las muestras tanadas en un momento, aún a
distintos niveles, manifiesten un índice de salinidad mucho
mas bajo que las tanadas en condiciones críticamente opuestas.
y además, estimamos que el carácter salino de un suelo no es
siempre correlativo del de alcalinidad, ya que existen suelos
salinos cuyo pH es 7. o ,inferior a 7. Por otra Pé?ITte, en nues-. tro caso, el predominio del ion Ca.t. sobre el Na.t. ha de Ctnnplir

,. sin duda una importante acción nroeradora. y en Ú1 timo extremo
no se trata de un suelo salino en el sentido estricto- de la ~
labra, sino de un suelo más o menos evolucionado que resulta

~ variablemente salinizado por contacto o invasión del agua del
mar, lo que se manifiesta en el análisis botánico de la loCali-
dad, que está lejos de mostrar una composición específica gene-
ral característica de los suelos salinos, más que en al~ es-
tación de ámbi to reducido.

Parece innecesario advertir, en cuanto a la abundante
presencia de CO3Ca:'.en .~gunas estaciones, que su origen ha de
atribuirse a restos conchíferos:'-de~:c!"Ustá:ceos y moluscos marinos, 1~
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o de ~s terrestres cuyo desarrollo se debe a la presen-
cia de los primeros, ya qu~ dada la naturaleza del substra-
tlm 00 puede obtenerse' el calcio de otras procedencias dis-
tiIrtas a la mencionada.

y c~ final, debemos lamentar la falta de esta-
ciones de análisis a occidente de las nQ 4, 5 Y 6, que nos
hubieran permitido confimar el carácter de un suelo sobre
el cual la vegetación define una de las fases más típicas "
en la secuencia de las formaciones higrotliroosas, y que en -;;
Inlestro caso es sin duda la menos influída por factores
bióticos, circunstancia que facilita el examen de las suce-
siones más características sin alteración evidente de su
natUI'al desarrollo.

A continuación se insertan los mencionados cua-
dros de análisis del suelo. (cuadros nQ 1, 2, 3 Y 4).

.
1 -
1 -

c,.,
"

~- .-

;;:",~;-- :"

; . - ' i;~:"~:."'



CUADRO Ngl

Canposiciát centes~ de la prjm;!ra serie de ImJestras de tierra.

Ng de la Arena. Arena. LiIID Arcilla I-áteria Cartxu1ato. estación gruesa fina orgánica de cal

~§c 1 a ~,71 13,9~ ~3,50 23,50 13,99 -
,. 1 b ~,9~ 9,25 ~6,15 30,15 9,88 -

1 C 3,11 8,12 1J7,55 31,15 10,03 -
r! 2 a 26,27 27,78 26,00 1~,15 5,73 -
, 2 b 6,23 2~,OO ~8,2S 20,05 2,~0 - I

2 c cc;&~12 o 31,20 o~OS;-~ - 1~,00 2,32 - :

3 a 22,86 19,89 29,00 18,~5 7,8~ -
3 b 23,96 20,7~ 18,85 20,15 5,58 Trazas
3 c 8,71 28,91 ~2,75 1~,35 3,62 -
~ a ~1,00 3,63 10,00 ~~,50 1,18 1~,~5
~ b 35,00 10,22 12,50 ~6,00 1,05 9,08
~ c 30,6~ 15,28 11,50 ~2,02 0,65 ~,95

5 a 36,~9 6,15 11,00 ~6,50 0,~8 10,33
5 b 38,36 ~,82 15,00 ~2,50 0,2~ 12,35
5 c 38,00 5,55 21,00 3~,00 1,67 ~,73

6 a 91,22 1,55 1,~5 ~,65 0,58 12,406 b 87,10 ~,30 3,10 ~,65 0,55 o 10,33

6 c 81,22 11,92 2,10 ~,55 0,91 7,85

7 a 5,82 ~2,31 30,60 17,00 4,89 -
7 b 6,78 50,48 26,40 12,10 3,94 -
7 c 13,10 ~6,01 21,30 12,95 ~,89 -

8 a 3,73 3~,75 37,40 15,85 8,72 -
8 b 3,62 7,11 ""35.,.50 35,00 19,09 -

~ 8 c 1,88 9,83 36,51 30,20 2~,92 -
9 a 2,30 7,73 50,50 29,15 9,79 -
9 b 0,90 11,59 ~~,60 31,00 12,15 -
9 c 1,52 5,37 4~,75 31,75 12,30 -., .

10 a 3,63 11,82 31,30 31,00 25,31 ' -
10 b 1~,80 1~,12 29,30 31,15 10,62 - ;

10 c 12,02 2~,99 37,30 18,60 7,40 - 1¡

11 a 19,00 30,90 25,50 19,20 5,51 -
11 b 17,38 38,26 33,80 10,00 1,56 -
11 c 1~,91 ~1,47 32,00 11,30 1,25 -

12 b 87,20 5,30 1,85 5,60 0,58 20,65
12 c 66,00 9,56 15',00: ,,8.;;:90 ~..O.51 21,47

r c~~
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C U A D R O NQ 4
,.

Salinidad ;

1

~ INQ de. ~ Salinidad % Na !

estaclon p. p. m.

2 a < < 0,1 -
2 b < < 0,1 -
2 c -< < 0,1 -

4 a < < 0,1 - .
4 b < < 0,1 -

~ 4 c < < 0,1 Trazas

6 a 0,2 180
6 b < 0,1 250
6 c < 0,1 60

8 a < 0,1 Trazas
8 b 0,43 250
8 c 0,67 250

10 a 0,18 60
10 b 0,22 60
10 c 0,24 60

12 b - '0,21 180
12 c . 0,22 180 -

< 0,1 Un poco menor de 0,1 %.
< < 0,1 Bastante menor de 0,1 %.
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3 - 2. Factores clirnáticos. - Lirni tándose nuestro trabaj o a
una localidad muy reducida, para la cual no disponemos de
datos meteorológicos concretos ~ nos parece suficiente refe-
rir su carácter clirnático al general de la provincia en que
se encuentra enclavada, ya que ni siquiera para una zona más
reducida que la provincial disponemos de observaciones que
nos permitan construir un climograma canpleto, ni por tanto
calcular índices que pudieran definir con la precisión con-

o veniente el clima de la localidad. "

Situada en la costa noroccidental de Galicia, a
43Q 36' de latitud norte y 4Q 28' de-longitud oeste, parti-cipa pues de una clara _~ición hiperoceánica en la que la '

mayor parte de las precipitaciones son de origen ciclónico
frontal, alcanzando valores absolutos elevados. Hemos obte-
nido caro dato válido de mayor proximidad la media de pre-
cipitaciones registradas en la estación pluviométrica de Na-
ron, situada a 11 Km. de Valdoviño, que aunque con diferen-
te orientación, se encuentra en el camino de las perturba-
ciones de circulación zonal que afectan a ambos puntos. Pues
bien; la media anual obtenida a partir de las precipi tacio-
nes registradas en los años 1962, 63 Y 64, es de 1.643 rom.,
lo que supera claramente la media de 1..3. Coruña, estiJIlada al-
rededor de los 1.000 rom. Los máximos mensuales oscilan de
Noviembre a Marzo; los mínimos se distri~yen entre Julio y
Septiembre .

Referidas las temperaturas a valores generales de
la provincia, direJnos que la media invernal es de 8Q a 10Q
con escasos dÍas de mínimas absolutas de OQ o inferiores o'í 1..3.s medias del período estival oscilan entre 19Q y 20Q, Y
caro valores intermedios se caracterizan los meses de Noviem-
bre y Marzo por una temperatura media de 11Q a 12Q; Abril y

~ Octubre con 14 - 1SQ, Y 16Q en Mayo y Septiembre.

Con grado higrométrico elevado y vientos dominan-
tes de componente norte en el período estival, podemos asi-
milar nuestra localidad al cliJIla general de la región, llu-
vioso, húmedo, con inviernos templados a fríos, y con la es-
tación más seca en verano con máximas de temperaturas poco
elevadas.
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3 - 3. Factores bióticos. - Si pocas localidades ecológicas se
pueden contemplar hoy lejos de la influencia antropégena, en, . .nuestro caso este factor alcanza un grado de maxJroa Jmportan-
cia. Ya ~s comentado antes el régimen artificial de desa-
güe que se viene practicando Últimamente. A las modificacio-
nes del nivel natur'al de las aguas que su aplicación ocasio-
na dP-.l::e!1os atribuir sensibles modificaciones en la natur'ale-
za zorJal del suelo. En efecto, hemos podido infOnIlarnOS de .. ~que cuando la laguna desaguaba por otro punto y a mayor m- -
ve1, su superficie era mayor y su suelo menos arenoso. Aho-
ra., al quedar en seco mayor superficie del flanco sur de la
dura resulta la arena más facilmente transportable por el
vi5Ito , ya que se encuentra más disgregada por la pérdida
de hmedad, con lo que se favorece su movimiento hacia el
SUl', pclnclpalmente con los vientos de componente norte pro-
pios de la estación más seca. En consecuencia ha disminuído
la prUIXJrción de limo, arcilla y materia orgánica en ~l fon-

- do de la laguna, que se va rellenando de arena, con lo que
una de las especies vegetales presentes, Potamogeton peati-
natus L., ha visto reducida su área de presencia a los Últi-
~ ~es de la orilla sur y algunos canales del juncal.
Esta d;~; Tlución ~ce qua ha provocado asimismo la de al-
guna otra especie, aunque ahora del reino animal', nos refe-
riIIDS al pato real, Anas platyrhyncha L., Y algún otro con-
gérM!I"e, que muestran decidida predilección por los frutos
~ la citada planta utilizándolos como alimento.

. Por otra parte, con dicho sistema de desagüe las

vaci~imes de nivel son bruscas y extremadas. La salida por
el. ~~~io artificial es más rápida y consume mayor caudal; ~
en consecuencia las corrientes son más vi vas en todo el sis- r
tata., lM3.biendo desa~cido las aguas estancadas y por tan-
to su flora característica. La importante disminución de ~
pl'ecipitaciones en la estación seca hace que la capa freáti-
ca descienda sensiblemente en la zona del juncal quedando en
~ oi:mtplias zonas durante el resto del año encha.r'Cadas; y
en fase opuesta, todo el conjunto resulta anegado al cerrar-
se el ~isario, con aumento de nivel superior a un metro,
~maneciendo así hasta que se practica nuevamente la aper-
tlIr'a, en cuyo manento la succión de salida provoca corrien-



tes de tal fuerza que arrastran y desarraigan numerosas plan-
tas que comenzaban a establecerse a favor de condiciones pro-
picias. De tal fornla, se interrumpen o alteran ciclos de ve-
getación que sin duda modificarían la fisonomía dél conjunto,
y probablemente, se estabiliza la evolución de las series en
etapas intermedias que pueden ocasionar facies, e incluso su-
cesiones secundarias más o menos permanentes.

Además, la extensa zona del juncal es objeto de a-
provechamiento constante durante la estación más favorable.
Se siega y pastorea tanto.-'lqs juncos..cano las gramíneas a
ellos ago':':;.i~Q~. ~ aq~ q\ie, "salvo én las zonas inaccesibles
siempre encharcadas, ., sea i~sible apreciar debidamente el
grado de vitalidad, talla, y porte de las especies más carac-, .
terJ.stJ.cas .

Todo ello, introduce un estjjnable margen de duda y
posibilidades en cuanto a la secuencia evolutiva de la fornla-
ción, ya que la presencia de dichas causas artificiales no
puede tampoco asegurarse de modo pernEnente, y cualquier nue-
va modificación en el régimen habrá de producir nuevas direc-
ciones evolutivas, si se mantiene durante el tiempo necesario
para dejar sentir sus efectos.

y en un orden más elevado, hemos de atribuir asimis-
roo al factor antropégeno las desviaciones ocasionadas en las
fornaciones clirnax propias de las etapas finales, sobre cuyo
concepto entrarelros en detalle más adelante al hacer la recons-
trucción hipotética de las mismas.
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4- - ANALISIS DE LA VEGETACION

4- :; .1. Mét~~ segui~o . - Las limitaciones de. tiempo y
JIedios alD{lliares, las dificultades del terreno, más
o nencs cubierto de agua en el período disponible, y
la especial finalidad académica de este trabajo, des-
caz'taban la posibilidad y la exigencia de efectuar
un riguroso inventario estadÍstico de la vegetación ~-. ,por cualqw.era de los metodos hoy generalmente em- -

ple-aaos .

Hemos preferido llevar a cabo de antemano
'tJI1 examen general cualitativo lo más completo posi-
ble de todas las estaciones ecológicas presentes en
nuestra concreta localidad y decidir a la vista de
sus resultados, con posterior adición de los deta~
lles necesarios, las líneas y zonas de representa-.." , . .aon m:iS caracterJ.stJ.cas que permJ. ten mostrar con
la na.yor fidelidad posible tanto la ccmPJsición flo-
rística del conjunto, cano las diversas asociaciones
específicas que lo integran, y cano estas se van su-
ce:1iendo desde las series primarias hasta las forma-

. ciones clirnax a través de distintas secuencias deter-

minadas por las variables condiciones edáficas.

En cuanto conseguimos un conocimiento con-
creto de las diversas estaciones y de su variada lo~
calización, pudimos establecer las direcciones suce-
sionales más características que a nuestro juicio
representan y definen el conjunto de manera completa,
y que topográficamente coinciden en su desarrollo con
los ejes cardinales dibujados en el croquis nQ 2,
p::irtiendo aproximadamente del centro de la laguna.

4- - 2. Representación. - Esto nos decidió a referir y
representar la ccmposición del conjunto por la de
esas líneas o fajas de vegetación que denaninaremos
transecciones, aunque fornla1Jnente no lo sean en cuan-
to no han sido determinadas con el rigor cuanti tati vo
que a dicho método corresponde. Y las llamamos tran-
secciones, en vez de secciones, para no establecer
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confusión, ya que el segundo término se suele aplicar concre- ¡

tamente al inventario vertical estratificado.

Para dichas transecciones no hemos determinado, por
supuesto, los datos cuanti tati vos de cada una de las especies,
defecto que en nuestro caso no resulta importante dada la ho-
~geneidad de canposición casi constante y densidad que carac-
teriza las más amplias zonas de la form3.ción, especialmente
en lo que a juncos, ciperáceas, y gramíneas se refiere. La fre-
cuencia pues, resulta indicada de mayor a menor por el orden
en que se citan las especies dentro de cada serie, poniéndose
de manifiesto las daninarlteSJ;;;@\--ias asociaciones por la nomen-
clatura clásica adop'tátla para designar cada una de ellas.
4 - 3. Nomenclatura.- Para diferenciar las distintas y varia-
das estaciones ecologicas que componen nuestro habi tat hemos
adoptado la nomenclatura propuesta por Huguet del V illar en
su tratado de Geobotánica.

Deberá tenerse en cuenta, no obstante, que si bien
designamos cada estación o estadio de acuerdo con su si tua-
ción más frecuente, puede ocurrir, y de hecho ocurre, que a
causa del repetidamente comentado régimen artificial de la la-
guna, pueden tales estadios sufi;'ir modificaciones temporales,
de tal for1IJa, por ej emplo, que lo que en una zona determinada
aparece corno hidrostadion cuando la laguna tiene nivel máximo,
pase a ser helostadion cuando se produce la apertuj::.a. En este
sentido debemos atribuir, tanto a los juncos cano a las cipe-
ráceas y gramíneas inventariados una amplia adaptabilidad a
estos extremados cambios de-,sus _estaciones respectivas, lo que
unido a los también amplios cambios de salinidad en el agua., ..

\ constituye sin duda el factor de selección más decisivo en '!:
nuestro caso.
4 - 4. Las transecciones. - Como antes se indicó, hemos fijado
- -. - - -el punto de partJ.da de las transecciones en el c-entro de la

laguna, ya que desde aquí se inicia la secuencia con las hi-
droseries. En este sentido hemos considerado el conjunto de
especies presentes en el fondo de la l~a como serie prima-
ria o proteretum de la laguna. A partir de aquí se inician
las sucesiones en tres di.rlecciones que aunque de indudables

i
,
I
!
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. .., " "..,analogías; . áibanzan distintas metas final~s 6ctrD ~ aa~lan;'

te se verá. Estas tres direcciones sucesionales se identifi~
~ . .' .

can topográf1camente con los tres eJes o' transeCC10nes que
van hacia el Este; Sur y Oeste, lo cual resulta eXP4cable,
ya que dada la configuración del sistem3., es en esas mismas
tres direcciones en las que el suelo evoluciona también ha-
cia el clirnax edáfico. Se descarta la dirección Norte
-playa- porque efectivamente no hay relación sucesional entre
la vegetación de la laguna y la de la playa. HemJS conside-

~ .
rado el suelo de la playa -playa duna- cOmJ suelo esquelet1-
co y en consecuencia hemos de considerar asimiSlro cOmJ serie
primaria y por tanto proteretum la vegetación que la cubre.
Sin embargo, nos ha parecido interesante conocer las sucesio-
nes que a partir de esta estación y. a través de la zona nor-
cxcidental de dunas nos lleva al miSlro final que su composi-
ción se relaciona asimismo a continuación de las transeccio-
nes, incluyéndose también en el esquema sucesional que hemos
ca15truÍdo .

Y, hechas estas advertencias, pasamos a exponer
las series inventariadas, para cuya valoración en detalle
deberá recoroarse que hemos examinado el conjunto durante un
breve período de tiempo, -concretamente el comprendido entre
los días 16 de Febrero y 6 de Abril de este año-, lo cual
IX>S JIU1estra la fornlación en su aspecto invernal y comienzos
del vernal, con la consecuencia de registrar sociedades de
aspecto o sinusias presentes en este plazo y ami tir otras de
posterior aparición. Tal sucede por ej emplo con la presencia
de CotuZa coronopifoZia L. que hemos visto florecer abundan-
tísima tapizando con Agrostis tenuis Sibth. extensas áreas
desprovistas de junco para desaparecer casi por completo al
final de nuestro período de observación.
1f. - 5. Series.-

Vege!a~i?n - S~ la!~a (*)

(Holoh~phyt1a)
Plankton.- La falta de medios adecuados nos ha im-

pedido analizarlo. No obstante, juzgaJIK)S JIU1y escasa su pre-

(H) Las comunidades citadas en este trabajo son en sentido
Huguet del Villar, no Braun-Blanquet

-,¡,
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sencia "'~niézrlonos a la transparencia y color del agua, así I

COJIK) a la elevacla velocidad de la corriente en nuestro perío- i
do de observación. '

Benthos.- Como vegetación rnacI'Qscópica fija en el i
fondo del agua, anotamos en el hydrostacion, por orden de !

abundancia:

En el bafostadion, (totalmente sumergidas), las si-- guientes algas:

RhizoaZonium rivuZare Ku~z
Ente'r'omorpha ~aomp~B8sa 'Gr.
!n~amorpha" intestinaZis LX.
Ulva Zaatuaa le JoZ

y en el ploadostadion, (parte superior flotante),

Potamogeton peatinatus L.

que también aparece en el pleon, es decir, desarraigada y al-
ternativamente flotante y sumergida, (heteI'Qpleon).

1..3. vegetación en Helostadion sobre las márgenes la
consignaremos, cuando exista, al principio de las series de
cada una de las transecciones.

'I'ransección Este
Vegetación de la Isla

(Edaphophytia)
(Sin vegetación en Helostadion; orilla sumer-
gida formada por asomos pizarrosos desnudos) !

;~ Encontramos Junaetum ~itimae Agrostosum, con
~ Junaus maritimus Lam.

Agrostis tenuis Sibth (= A. vuZgaris With.)
Stenotaphrum seaundatum (WaZt.), Kuntze.
Ulex europaeus L.
Lotus aorniauZatus L.

" TJ:OifoZium repens L.
Sai Z Za verna Huds.
PotentiZZa fragariastrum Ehr.
Rumex aaetoseZZa L.
Mentha puZegiwn L. .

L- -- ~ - -iíiJ I
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Continúa la transección Este:
(Sin vegetación en el Helostadion;
márgenes con relieve brusco).

Anotamos Juncetum maritimae Stenotaphrosum~ con:

Juncus mari timus Lam.
Stenotaphrum secundatum (WaZt.) Kuntze
Agrostis tenuis Sibth. -Phragmites cormlunis Trin. -

Romulea bulbocodium Sebo et Maur.
SciZZa verna Huds.

En zonas más htnnedas por aguas procedentes de la
ladera, encontramos:

Ranunculus repens L.
RanuncuZus buZbosus L. ~

SteZZaria gLauca With.
- Ranunculus nemorosus D.C.

Iris pseudacorus L.
Asphodelus aZbusMiller
Agrostis tenuis Sibth.

que se suceden, en transición al pinar, ya en suelo bien ave-
DiKkJ, con:

Prunus spinosa L.
Rubus sp.. UZex europaeus L.

! SmiZax aspera L.
j termirJando en aLeto Ericetum Pinetosum Pinastri~ con: -1

IPinus pinaste; SaZ. J

UZex europaeus L. "

e:t cuyo sotobosque marginal más iltnninado anotamos:

Erica tetraZix L.
Pteris aquiZina L.
Crepis buZbosa Tausch.
Trifolium repens L.-. Luzula Fosterii D.C.
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Daboeaia polifolia Don.
Diotis aandidissima Desf.
Rwnex pulaher L.
Potentilla Tormentilla Sibth.
Bellis perennis L.
Viola palustris L.
Potentilla fragariastrum Ehrh.

Transección Sur

En los bordes arenosos semislnnergidos de la lagu-
na. -Ielostadion- encontramos Paniaetwn en estrecha faja ex-
clusi ValIEnte fornlada de:

Paniawn repens P.B.

En Helostadion sobre los canales próximos afluen-
tes y fosas con apreciable nivel de agua, anotamos Sairpe twn
0011:

Sairpus mari timus L.
Phragmites ao17U7lunis Trin.
Sairpus laaustris L.
Heleoaharis palustris R.Br.

y al el ploadostadion de estas mismas zonas, en niveles 1i-..-bres de otra vegetaclon:

potamogeton peatinatus L.

Al elevarse el nivel del suelo, aunque continúa:
desiguallrente encharcado sobre la casi total superficie del
juncal, aIX)-taIIX)s nuevamen,te Junaetwn maritimae Agrostoswn,
0011:

Junaus maí-itimus Lam.
Agrostis tenuis Sibth.
Phragmites ao17U7lunis Trin.
Junaus aonglomeratus L.

r-- Stenotaphrwn seaundatwn (Walt.) Kuntze
c ..J;1,/".d"V~..t-.;!:':?~ ~.?:;¡r~$ ¿.

Peuaedanwn lanaifoliwn Lge.
que en las zonas desprovistas de junco y variablemente hú-

.
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medas presenta muy abundante:

CotuZa coronopifoZia L.
Agrostis tenuis Sibth. ,

Panicum repens P. B.
En las márgenes de los canales y arroyos más ale-

jados de la laguna, siempre en la transección Sur, pero en
zonas de suelo ya arcilloso, anotamos:

,. Carex acuta L.
Iris pseudaco1'Us L.

,,;~ 1,,~ ",'ciA-1íode Zus": alDus W., ~~

Ccnoe.!:maxima Scop. (.:: C. pendu Za Huds)

Stenotaphrum secundatum (WaZt.) Kuntze
Agrostis tenuis Sibth.

y en Helostadion con aguas remansadas de poca pro-
fundidad en pequeñas char"Cas y arroyos ya próximos al final.
de la transección:

Li~ea sciZZoides (Poir.) Hauman
GZyceria fZui tans R. Br.
CaZZitriche stagnaZis Scop.
RanuncuZus Lenormandii F. SchuZtz

iniciándose aquí un Último anillo de vegetación con estrato
arbustivo y arooreo de poca talla canpuesto de:

SaZix atrocinerea Brot.
AZnus glutinosa Gaert.
Lonicera periaZymenum L.

t Rubus sp.
" . Rharmus franguZa L. '"."

. SaZix fragiZis L.
~, en cuyo estrato inferior o próximas a él anotamos una varia- I

da cohorte de especies distribuidas según la variable canti - I

dad de luz y humedad disponible

Iris pseudaco1'Us L.
Peucedanum ~and~foZium Lge. ~i

Lythrum saZ'Z-ca1'1-a L. ~
I ~n "

ti c';
'! o,

"[

.

I
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ConvoZvulus arvensis L.
Juncus aongZomeratus L.
GaZZiwn palustre L.
Agrostis tenuis Sibth. . .
TZ'ifoZiwn mediwn L.
EZ'iophorwn angustifoZiwn Roth.
Cardamine pratensis L. ""
Carwn vertiaiZZatwn Koah. -
Lotus aornicuZatus L. r
Anthoxantwn aZ'istatwn Boiss. t

..Agropyrum aaninwn R. Y S.
LuzuZa ForsteZ'ii DC.
RanuncuZus nemorosus DC.
Ranunculus buZbosus L.
Poa annua L.
Agropyrum repens P.B.
FiaaZ'ia ranunauZoides Moenah.
CaZtha paZustZ'is L.
SteZZaria uZiginosa MUZ'ray. I
Osmunda regaZis L.
Euphorbia verZ'Uaosa Lam. I
SmiZax aspera L. :
Rwnex aaetoseZZa L.
AsphodeZus aZbus W.
PotentiLZa tormentiZZa Sibth.
Rwnex pulaher L.
Mentha puZegiwn L.
Lysimaahia nemorum L. r
Lya~is fZo~-auauZi L. . f.o

tOxaZ-z,s aorn-z,aulata L.,
AspZeniwn adianthwn nigrum L. '
Geraniz.an Robertianwn L. "

rVeroniaa offiainalis L.
Cynodon daatylon Pers. !

PZantago aoronopus L.
Mentha rotundifoZia L.
Plan tago maj or L.
Cirsiwn palustre Saop.



,
Finalizando la transección en zona de cultivo agrí - !

cola.

Transección Oeste

En Helostadion al borde de la laguna y arenas húme-
das de la orilla emergida encontramos Panicetwn con' Panicwn
repens en exclusiva, que se sucede ya en arenas secas con una
estrecha faja de Agropyrwn juncewn" el cual a su vez dá paso
a una amplia zona con Schoenetwn nigricantis en el que anota-
mos:

Schoenus nigricans L.
Agrostis tenuis Sibth.
Juncus mari timus Lam.
Juncus acutus L.
Scirpus holoschoenus L.
Stenotaphrum secundatwn (Walt.) Kuntze

en cuyas depresiones más húmedas, pero con agua circulante,
ademas

Phragmites corrununis Trin.
Scirpus mari timus L .
Scirpus holoschoenus L.
Cyperus longus L.

y siguiendo la transección aparece una suave loma arenosa,
ahora seca, con:

Rzonex bucephalopharus L.
ScilZa verna Huds.
Crepis bulbosa Tausch.
Romulea bulbocodiwn Sebo et Maur.
Lotus corniculatus L.
Hipochaeris radicata L.Pedicularis silvatica L. '

E;rodiwn cicutariwn L 'Herit.

a la que sucede nuevamente en arenas húmedo-turbosas ya sin
desagüe a la laguna, oxhydrophytia con:

Schoenus nigricans L.
Enca ciliaris L.
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Agrostis tenuis Sibth.
Erica tetral.ix L.
Lythrwn sal.icaria L.

en cuyo estrato muscinal aparece SphagnetlUn con: .

Sphagnwn sp.
Brywn caespititiwn L.
Tetraphis pe l. l.ucida Hed.
Dicranel.l.a heteromal.l.a He~.

y en sus prQximidades, en aguas estancadas de mayor PrQfundi-
dad encontrarros la única repre~ntación de las Carales en

Tol.l.ypel.l.a gl.omerata León

siguiendo después, ya en suelo subhÚInedo, Sal.icetW7l" con:

Sal.ix atrocinerea Brot. .'

Almus glutinosa Géirtn.

Asphodel.us al.bus W.
Iris pseudacorus L.
Cl.adiwn mariscus R.Br.
Daphne gnidiwn L.
Cal.l.una vul.garis Sal.isb.

Rubus sp.
Stenotaphrwn secundatwn (Wal.t.) Kuntze \

al que sucede, ya en suelo seco, Ul.eto-Ericetwn PinetosW7l Pi-
nastri establecido en una amplia zona paralela a la playa fi-
j ando la zona interior de la extensa duna ti toral. En él ano-
tarros: '"

Pinus pinaster Sol.
Ul.ex europaeus L.
Erica cil.iaris L.
Cal.l.una vul.garis Sal.isb.
Litho$permum postratwn Lois.
Nardus stricta L.
Daboecia pol.ifol.ia Don.
Tl"ifol.iwn mediW7l L.
Medicago l.ittoral.is Rhode.

I
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Crepis buZbosa Tauseh.
Enea tetraZix L.
Mibora minima Desv.
LuzuZa forsterii DC.Caroex arenaria L. '
Euphorbia terraaina L. ~
Pteris aquiZina L.
PotentiZZa fragariastrum Ehrh. ~
AnthyZZis vuZneraria L.
Diotis aandidissima Desf.

Vegetación de la playa, en la trasección Norte
{PSaIl1IlOphytia) .

RegistI'aIroS AmmophiZet1.un muy abierto con:

Anrnophi Z Za arenaria Link.
~ Agropyrum juneeum (L.) P. E.

Euphorbia paraUas L.
Euphorbia segetaUs L.
Eryngium mari timus L.
Honkenya pep Zoides Ehrh.

Sin duda esta escasez de vegetación se debe a la
C j ca'lstante acción Irecánica del oleaje más que a la inestabili-

dad de la duna, que por estar casi permanentemente húmeda su-
, f['e en ¡x:>ca rre:dida los efectos del viento.
r .

\

Vegetación de la duna, en dirección al pinar ",

~ninando hacia occident~ la continuación de la 'J:'
duna, a:tXJra ya en zona de mayor relieve arenoso encontrarros
Cl"uciane ¡ Le t1.un .. con : -

{'

~a1ie Z Za mari tima L .
AlmIophiZZa arenaria Link.
J'unaus aautus L.
Carez arenaria L.
Po Zygonum mari timum L..
LuzuZa forsterii DC.
MaZeoZmia Uttorea R. Er.

j!
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.

Honkenya peptoides Ehrh.
Medicago tittoratis Rhod.
Cerastium vutgatum L.

que en las escaIWs arenosas de orientación sur, ya en las
. ..pro~dades del pJ.nar nos muestra:

Cruciane Z ta mari tima L.
~ Scrophutaria frutesaens L.

Rosa spinosissima L.(subsp. pimpinettifotia)Rubus sp. "
C . L ..,are:x: arenal"'Z-a .. - ~.-- -

Cerastium vuLgatum L.
Luzuta forsterii DC.
Daphne gnidium L.
Daboecia potifotia Don.

: Erythraea ahtoodes G. et G.
: Linaria aaesia Lag.

Hetiahrysum stoeahas DC.
IPoZygata vutgaris L. 1

PotygaZa monspetiaaa L. !

ConvoZvutus sotdanetZa R. Brown !
Lithodora diffusa (Lag.) Johnston ssp. diffusa

terminando hacia el interior en el UZeto-Eriaetum Pinetosum-
Pinastri analizado al final de la transección Oeste

4- -.6. Las eta~s .final~s . - H~s visto. c~ a través de las
serles representadas van sucediendo se distmtas etapas en la

L vegetación a medida que se van mOdificando las condiciones
) del suelo, mOdificaciones que a su vez son consecuencia de la

propia vegetación, que de este modo es al mismo tiempo causa
) y efecto de la evolución edáfica. Así por ejemplo los juncos

y cañas que se inst~ en determinadas zonas más o menos cu-
biertas de agua hunden sus rizornas y raíces en el légamo, y ¡
con su compacta fOrnJación retienen los sedimentos, acumulan- "dose así nueva materia orgánica; cuando el relleno es sufi- ¡

ciente aparecen los arbustos sobre el suelo formando, con lo 1

que este se hace más firme y se eleva sobre la capa freática j
hasta que puede servir de soporte a los primeros árboles. ¡" j

j
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Vem:)s pues en nuestro caso como los factores deter-
minantes de la sucesión son de naturaleza edáfica y no climá-
rica. Nos encontrarros por tanto ante una formación edáfica en
el sentido de Schimper; es decir determinada preponderantemen-
te {X)r el factor suelo. Siendo homogéneas las condiciones cli-
náticas de la zona, se llegará entonces a la vegetación cli-
)IaX cuando el suelo alcance su máxima fase evolutiva. .

Canparar1do los estadios finales que corresponden al ;::,

téImirX> de cada una de nuestras transecciones, vemos como la
~ión Este nos lleva a una formación de monte alto aci-
culifolio del tipo Uleto-Eriaetum Pinetrosum pinastri instala-
00 sobre tn'l suelo que juzgamos correspondiente a la fase del
c1;)IaX edáfico regional, por lo que ateniéndonos a lo expues-
to {X)r &llot en su estudio sobre las Comunidades de Pinus Pi-
naster en el Oeste de Galicia, hemos de considerar dicha for-

i uaciÓ!1 C,Xm) disclimax origina.do por causas bióticas, ya que
i - resulta de la implantación artificial del pinar después de ha-

I ber sido eliminado el Queraetum Roboris Galloaeaiaum.J formación
1 c1.illEX planocaducifolia característica de la región.

: A una fornlaCión del mismo tipo llegamos al final de
1

1 la trar1sección Oeste; meta también alcanzada por las sucesio-
~ a P3I'tir de la playa. En este caso ~íaJroS atribuir un

i ! valor distinto a la etapa final, ya que aquí °el bosque acicu-
lifolio está instalado sobre un suelo de naturaleza diferente;
oo.::~t¡:mente sobre una duna litoral cuya fijación produce. Si. ros aterews a las condiciones edáficas, cabría considerar el

pinar CCJn:) una farnJación clirnax, pero manteniendo ¡a hipótesis
~1iDBX habreJIIOs de considerarla como un estadio de muy len- <;-
ta evoJ.tK::~ y que persistirá largo tiempo dadas ~ ~cio- J
nes del medía, por lo que nos parece adecuado aplicarle la ca-
lif . . "'

de subclirnaxl('~("!'_nn . °,

Aunque de carácter y evolución distintos, hemos de
aplicar asimismo la denaninación de subclimax a la etapa final r

encontrada al término de la transección Sur. Aquí es previsi-
ble una más rápida evolución edáfica que, de no ser perturba-
da por C-al-L~ bióticas y otros factores, conduciría inmediata-

! nEnte a la foIm3Ción clirnax definitiva.

I
I

Il I
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Cano resumen del comentario expuesto, añadimos un
esquema de las direcciones sucesionales analizadas, al que si-
gue otro esquema con la vegetación zonal de las transecciones.

~
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