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Resumen
CIRUJANO, S. (1980). Las lagunas manchegas y su vegetación. I. Anales Jari. Bot.
Madrid 37(l):155-192.

Como resultado del estudio de 71 localidades (lagunas y saladares) se hace una
síntesis de la vegetación halo-higrófila manchega. De las 12 lagunas más importan-
tes de la mancha se presentan los datos analíticos (agua y suelos), tipología y cate-
nas de vegetación sintetizados a modo de ficha. Dentro del estudio fitosociológico se
aborda en esta primera nota el de las clases Charetea, Ruppietea, Potametea y Phragmi-
tttea, dentro de esta última se denomina de nuevo la asociación Soncho (maritimi)-
Cladietum mansa Br.-BI. & O. Bolos 1957 em. nom. y se cita por primera vez para el
centro de la península la alianza Scirpion compacto-littoralis Rivas-Martínez & al.
inéd.

Abstract
CIRUJANO, S. (1980). The lagoons of La Mancha (Spain) and its vegetation. Anales
Jará. Bot. Madrid 37(l):155-192 (In Spanish).
As result of the study of 71 places (pools and salt-marshes) we offer a summary
of the halo-hygrophilous vegetation of La Mancha. We mention the analitical data
(water and soils) from the 12 most important pools of the región, together with
the typology and catenas of its vegetation in a brief card. In this note I, we mention
in the phytosociological study the clases Charetea, Ruppietea, Potametea and Phragmite-
tea, in connection with the last one we denominate again the Soncho (maritimi) Cladie-
tum marisci Br-Bl. & O. Bolos 1957 em. nom., and we note for the first time the alliance
Scirpion compacto-littoralis Rivas-Martínez & al. inéd. in the center of the Península.

INTRODUCCIÓN

En la Meseta Sur, y particularmente en La Mancha, se dan cita un
conjunto de lagunas que pueden agruparse en dos formaciones de caracte-
rísticas diferentes. Una occidental, comprendida en las provincias de Ciu-
dad Real y Toledo, destacando los términos de Alcázar de San Juan, Lillo,
Villacañas, Villafranca de los Caballeros y Quero, donde dominan las lagu-
nas con aguas estacionales y salobres. La otra formación, al Este de la

(*) Real Jardín Botánico, C.S.I.C. Claudio Moyano, 1. Madrid-7.



156 ANALES JARDÍN BOTÁNICO ÜE MADRID, 37 (1) 1980

anterior, queda incluida en las provincias de Ciudad Real y Cuenca, térmi-
nos de Pedro Muñoz, El Pedcrnoso, Mota del Cuervo, Las Mesas y Santa
María de los Llanos, donde abundan las lagunas poco o nada salobres de
aguas permanentes. Alejadas de estos dos grupos principales, quedan las
lagunas de Daimiel al Sur, la extensa depresión ocupada por la laguna de
El Hito al Norte y las lagunas salobres de La Mancha albaceteña.

Situadas a una altitud media de 663 m sobre el nivel del mar (sin in-
cluir la laguna de El Hito, a 838 m), las más elevadas son las lagunas de
Manjavacas (Cuenca, Mota del Cuervo), las del Altillo y Lillo (Toledo,
Lillo) a 690 m. La más baja es la laguna de La Sal (Toledo, Villafranca de
los Caballeros) que se sitúa a 638 m.

Corológicamentc están enclavadas en la provincia Castellano-
Maestrazgo-Manchega, sector manchego. El conjunto de las lagunas estu-
diadas está comprendido en un cuadrado definido por las cuadrículas
UTM, 30T VK, WK y 30S VJ, WJ.
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CLIMATOLOGÍA

El clima (ELÍAS & RUIZ, 1977) de la región se caracteriza por las gran-
des oscilaciones térmicas entre el día y la noche y entre el verano y el
invierno, escaso promedio anual de precipitaciones (353-570 mm), escasez
de lluvias estivales (4-11 mm en julio) y gran sequedad atmosférica sobre
todo en el verano. Las lluvias alcanzan su máximo en primavera (abril-
mayo) existiendo otro máximo secundario durante el otoño (octubre-
noviembre) .

GEOLOGÍA

Geológicamente son las formaciones Mesozoicas y Cenozoicas las que
ofrecen mayor interés por su incidencia en la vegetación de las lagunas y
saladares.

El Mesozoico está representado en el territorio por materiales margosos
que alternan con yesos. Estos sedimentos pertenecientes al Triásico, facies
Keuper, están caracterizados por su elevada salinidad (MACAU & RIBA,
1965, YÉBENES & al., 1977) han contribuido a contaminar los terrenos de las
zonas bajas actuando como centros de redistribución de la salinidad (POR-
TA, 1975).

Los sedimentos yesíferos del Terciario pertenecen al Mioceno medio
(Vindoboniense-Burdigaliense) al parecer se originaron bajo condiciones en-
dorreicas típicas de las fases evaporíticas semejantes a las que pueden ob-
servarse en una laguna salobre actual (MACAU & RIBA, 1965).

Durante el Cuaternario predominó el proceso de sedimentación, lo que
posibilitó la formación de zonas de encharcamiento y lagos locales. Las zo-
nas endorreicas estuvieron favorecidas por el clima semiárido y la poca
energía erosiva de los ríos, debido a los pocos desniveles existentes en el
terreno (JESSEN, 1946).

SUELOS

Los suelos sobre los que se desarrolla la vegetación estudiada están con-
dicionados por la humedad y la salinidad.

Los que permanecen largamente inundados (siete meses o más) presen-
tan un horizonte de acumulación de turba y evolucionan bajo condiciones
anaerobias. Pertenecen a la clase de los Suelos Hidromorfos (C.P.C.S.,
1967), orden Histosoles (Soil Taxonomy, 1973) (PORTA, 1975).

Un segundo grupo está constituido por los suelos salinos cuya génesis
está ligada al exceso de sales, en este caso Sulfato Magnésico, y quedan
caracterizados por la falta de agua disponible durante largos períodos de
tiempo. Presentan un horizonte de enriquecimiento secundario de sulfatos o
un horizonte con acumulación de sales más solubles que el yeso. Pertenecen
a la clase de los Suelos Sódicos o Salsódicos (C.P.C.S., 1967), orden Aridi-
soles (Soil Taxonomy, 1973) (PORTA, 1975; PORTA & al., 1977).
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LAS LAGUNAS

Por paradójico que parezca, «La Mancha» es una de las regiones más
ricas en lagunas de España, al menos en la estación lluviosa. De la forma
de cauce fluvial que tienen las depresiones y de la distribución de los depó-
sitos cuaternarios, se deduce que la mayoría de ellas son restos de cauces
de ríos que quedaron segmentados y cegados. Otras lagunas se han forma-
do por estancamiento del agua en las margas Miocenas, unas pocas son
pequeños «ojos» o manantiales que brotan en un terreno casi llano (JESSEN,
1946).

Aunque la mayoría de las lagunas manchegas quedan secas o casi secas
durante el estío, algunas conservan agua durante todo el año e incluso han
aumentado su superficie en los últimos años (lagunas de Alcázar de San
Juan). Por otro lado, el nivel freático experimenta en La Mancha cambios
que persisten a través de los años y, por tanto, sin relación directa con las
lluvias locales.

Del medio centenar de lagunas citadas para la zona visitada (PARDO,
1948), 18 están drenadas y utilizadas para diferentes cultivos, 24 son esta-
cionales y solamente 8 tienen aguas permanentes. En la actualidad, al me-
nos 6 están en peligro inmediato de extinción.

La desecación artificial (laguna del Retamar, Pedro Muñoz, laguna de
la Albuera, Daimiel (Ciudad Real), etc.), la elevada contaminación de las
aguas (laguna Larga, Villacañas (Toledo), lagunas de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), etc.) y en último caso la colmatación natural (laguna de El
Hito (Cuenca), laguna de Lillo (Toledo)) son los factores principales que
inciden en su desaparición. Hay que destacar la creación reciente de áreas
húmedas artificiales (Quero-Villafranca de los Caballeros (Toledo)) que si
bien tienen inicialmente un fin cinegético, serán un buen refugio para la
vegetación higrófila.

SEDIMENTACIÓN ACTUAL

Los sedimentos salinos interiores se producen en áreas endorreicas don-
de la evaporación es muy intensa y el aporte de aguas continentales no
llega a compensar las pérdidas por evaporación. Estas formaciones salinas,
compuestas por Sulfatos y Cloruros Alcalinos o Alcalino-Térreos, se deno-
minan «evaporitas». En una laguna salobre actual se distinguen tres fases:
Carbonatada, Sulfatada y Clorurada según la dominancia de los distintos
aniones; las dos últimas son las más frecuentes en climas cálidos y áridos
(BUSTILLO & al., 1978; SORIANO & al., 1977).

Los depósitos salinos dan lugar a estructuras de carácter efímero descri-
tas para estas lagunas por diversos autores españoles (BUSTILLO & al.,
1978; MARFIL & al., 1975; ORDÓÑEZ & al., 1973; PEÑA & al., 1975; So-
RIANO & al., 1977) y entre las que merecen destacarse: las costras salinas,
los abombamientos poligonales, las grietas poligonales, las crestas salinas,
películas salinas y las eflorescencias salinas.
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Siguiendo la metodología empleada por los autores mencionados, el con-
tenido iónico de las aguas analizadas se ha representado en diagramas
triangulares para observar mejor sus semejanzas.

En general, las aguas pertenecen a los tipos Sulfatadas, Cloruradas y
Mixtas con respecto a los aniones. El catión más importante es el Magne-
sio, que domina sobre el Sodio, salvo en algunas épocas del año que tienden
a igualarse. El Potasio y el Calcio, debido a su escasa presencia, se repre-
sentan juntos en los diagramas triangulares.

Estos diagramas en unión de los esquemas de localización, catenas de
vegetación, datos analíticos realizados en la fecha que se indica, tipología,
características, etc. nos sirvieron para realizar las siguientes fichas de las 12
lagunas más importantes del territorio estudiado; con ellas pretendimos sin-
tetizar en una sola página todos los datos que poseíamos acerca de una
misma laguna. Los nombres correspondientes a los números que se indican
en las catenas de vegetación figuran en relación aparte al final de las fichas.

En cuanto a los datos limnológicos únicamente haremos mención al tra-
bajo publicado (AiMENGOL & al. 1975) sobre el plancton de estas lagunas
manchegas.
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LAGUNA DE ALCABOZO

DATOS ANALÍTICOS
(V-1975)

Cr S0=4 CO3H~ Ca++ K+ Mg++ Na+

meq/1 851.9 1324.3 60 175 69.2 1481.4 521.7

% 38 59.2 2.6 7.7 3.0 65.9 23.2

Tipo: Sulfatado-Magnésica.
Características: Estacional, de fondo plano. Alimentada por la zanja de Alcabozo de aguas
permanentes y no salobres.
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LAGUNA CHICA DE VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS

DATOS ANALÍTICOS
(V-1975)

Cr SO* CO^H- Ca++ K+ Mg++ Na+

meq/1 7.71 52.5 — 27 2.5 22.2 5.6

% 12.8 86.19 — 47.1 5.3 38.7 9.7

Tipo: Sulfatada.
Características: Permanente. En comunicación con el río Gigüela.
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LAGUNA DE LA DEHESILLA

DATOS ANALÍTICOS
(V-1975)

Cr SOI C03H- Ca++ K+ Mg++ Na+

meq/1 454.2 825.54 56.3 175 9.23 823.04 330.4

% 33.9 61.79 4.31 13.08 0.69 61.52 24.6 pH 7.8

Tipo: Sulfatado-Magnésica.
Características: Anual, de fondo plano.
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LAGUNA DE EL HITO

DATOS ANALÍTICOS
(IV-1975)

Cr SO' CO3H- Ca++ K* Mg++ Na+

meq/1 6.49 43.02 — 25 2.3 14.8 3.4

% 13.1 86.9 — 54.9 5.05 32.5 7.47

Tipo: Sulfatado-Calcica.
Características: Anual, de fondo plano. Acusada colmatación natural.
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LAGUNA LARGA DE VILLACAÑAS

DATOS ANALÍTICOS

(IV-1975)

Cl~ SOI C03H~ Ca++ K+ Mg++ Na*

meq/1 782.4 336.2 300? 54 141 744 521.7

% 55.17 23.7 21.1 3.7 9.65 51 35.7 pH 7.3

Tipo: Clorurada.
Características: Estacional, de fondo plano. Contaminación muy intensa. Suelo sapropélico.
Olor a sulfhídrico y presencia de fosfatos (9 meq/1).
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LAGUNA DE LILLO

DATOS ANALÍTICOS
(IV-1975)

Cr SO- CO3H- Ca++ K+ Mg++ Na*

meq/1 694.91 300.3 228.7 52 12,6 638.6 447.8

% 56.7 24.5 18.6 4.11 9.93 50.5 35.42 pH 8.2

Tipo: CloruradoMagnésica.
Características: Anual, de fondo plano, Suelo sapropélico.

LAGUNA DEL ALTILLO (1)

DATOS ANALÍTICOS
(IV-1975)

Cr SO- CO3H- Ca++ K+ Mg*+ Na+

meq/1 508.4 403 - 55.5 97.4 388.4 369.5

% 55.7 44.2 - 6.36 11.17 44.5 42.38 pH5

Tipo: Mixta.
Características: Anual, de fondo plano.

LAGUNA DEL ALTILLO (2)

DATOS ANALÍTICOS
(IV-1975)

Cr SO- COj//- Ca++ K+ Mg++ Na+

meq/1 344.6 454.2 - 44 87.1 327.5 304.3

% 43.1 56.8 - 5.7 11.4 42.9 39.8 pH5

Tipo: Mixta.
Características: Anual, de fondo plano.
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LAGUNA DEL ALTILLO



S. CIRUJANO: LAGUNAS MANCHEGAS 167

LAGUNA DE MANJAVACAS

DATOS ANALÍTICOS
(V-1975)

a~ SO; CO3H~ Ca++ K* Mg++ Na*

meq/1 129.9 112.5 14 36 28.2 125.1 78

~~% 507 44 5Í4 \iA 105̂  46Í 29J

Tipo: Mixta.
Características: Anual, de fondo plano. En proceso de colmatación natural.
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LAGUNA DE PEÑA HUECA

DATOS ANALÍTICOS
(V-1975)

Cr SO' COiH' Ca+* K+ Mg++ Na+

meq/1 220.3 959.5 794.8 35 38.7 233.7 13.78

% 55.6 24.2 20 0.8 9.3 56.5 33.3

Tipo: Clorurado-Magnésica.
Características: Anual, de fondo plano.
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LAGUNA DEL TARAY

DATOS ANALÍTICOS
(VIII-1974)

Cr SOI COSH- Ca++ K+ Mg++ Na*

meq/1 1.34 10.4 3.8 10 0.07 6.58 1.9

% 8.6 66.9 24.4 53.9 0.3 35.4 10.2 pH 7.6

Tipo: Débilmente salobre. Sulfatada.
Características: Permanente. Da lugar al nacimiento del río del Taray.
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LAGUNA DE LAS YEGUAS

DATOS ANALÍTICOS

(IV-1975)

Cr SOI COtH~ Ca++ K+ Mg++ Na*

meq/1 246.6 323.7 8.1 70 28.2 297.8 304.3

% 42.6 55.9 1.4 10.2 4.1 41 44.6 pH 7.5

Tipo: Mixta.
Características: Permanente, de fondo plano. Fuerte contaminación.
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Numeración de las comunidades representadas en los esquemas

1 . Lamprothamnietum papuiosi Corillion 1957.
2 . Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 1970.
2'. Ruppietum drepanensis subas, althenietosum Cirujano.
4 . Corn. Potamogeton pectinatus.
5 . Typho-Scirpetum tabernaemontani Br.-Bl. & O. Bolos 1957.
5'. Typho-Scirpetum tabernaemontani var. Phragmites australis.
7 . Soncho-Cladittum marisci Br.-Bl. & O. Bolos 1957 em. nom. Cirujano.
7'. Soncho-Cladietum marisci subas, sckoenetosum Cirujano.
8 . Caricetum hispidae Brullo & Ronsisvalles 1975.

10 . Scirpetum compacto-littoralis Br.-Bl. 1931 em. Rivas-Martínez et al. inéd.
11 . Corn. Salicornia ramosissima.
12 . Microcnemetum coralloidis Rivas-Martínez 1976.
13 . Parapholi-Frankenietum pulverulenta Rivas-Martínez 1976 ex Castroviejo & Porta

1976.
14 . Suaedo-Salsoletum soda» Br.-Bl. 1931.
15 . Cressetum creticae Brullo & Furnari 1970.
16 . Corn. Suaeda splendens.
18 . Corn. Hordeum marinum.
19 . Puccinellio-Sarcocornietum alpini Castroviejo & Cirujano.
21 . Suaedetum brevifolia» Br.-Bl. & O. Bolos 1957.
21'. Corn. Suaeda vera.
22 . Limonietum latibracteato-toumefortii Castroviejo & Porta 1976 em. nom. Castroviejo &

Cirujano.
22'. Limonietum latibrocteato-toumefortii subas, sarcocomútosum alpini Castroviejo & Ciruja-

no.
23 . Lythro-Heleochloetum schoenoidis Rivas-Martínez 1966.
26 . Cirsio-Holoschoenetum Br.-Bl. 1931.
27 . Mentho-Teucrietum scordioidis Cirujano.
28 . Trifolio-Cynodontetum Br.-Bl. & O. Bolos 1957.
30 . Soncho-Juncetum maritimi Br.-Bl. & O. Bolos 1957.
31 . Schoeno-Plantaginetum crassifoliae Br.-Bl. 1931.
31'. Schoeno-Plantaginetum crassifoliae var. Plantago maritima.
32 . Aeluropo-Juncetum subulati Cirujano.
33 . Bupleuro-Juncetum gerardi Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976.
34 . Aeluropo-Puccinellietum fasciculare Rivas Goday 1955 em. nom. Rivas-Martínez &

Costa 1976.
34'. Aeluropo-Puccinellietum fasciculatae subas, frankenietosum Cirujano.
35 . Pucanellio-Artemisietum gallicae Cirujano.
36 . Senecio-Lygeetum Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976.
36'. Corn. Lygeum spartum.

LAGUNAS, CURSOS DE AGUA, BODONES, LAGUNAZOS, SALADAS Y
ZONAS HÚMEDAS ESTUDIADAS EN LA MANCHA

CIUDAD REAL

ALCÁZAR de SAN JUAN: Laguna del Camino de Villafranca. (Permanente). La-
guna de las Yeguas. (Permanente). Carretera Nacional 420, km 278-281. CAMPO de
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CRITANA: Laguna del Salicor. (Estacional). DAIMIEL: Laguna de la Albuera. (Dese-
cada). Laguna del Escoplillo. (Muy afectada por el estiaje). Laguna de la Nava.
(Desecada). Tablas de Daimiel. (Muy afectadas por el estiaje). HERENCIA: Río Gi-
güela. De Herencia a Villarta de San Juan. (Muy afectado por el estiaje pudiendo
llegar a secarse). Rio Gigüela. Puente de Buenavista. PEDRO MUÑOZ: Laguna de
Alcabozo. (Estacional). Laguna de Navalafuente. (Desecada). Laguna del Pueblo.
(Estacional). Laguna del Retamar. (Desecada). VlLLARTA de SAN JUAN. RÍO Gigüe-
la. (Zonas empantanadas secas en verano).

CUENCA

EL PEDERNOSO: Charco del Soldado. (Desecado). Laguna de la Celadilla. (Per-
manente). LAS MESAS. Laguna de Navazuela. (Permanente). Laguna del Taray.
(Permanente). MONTALVO: Laguna de El Hito. (Estacional). MOTA del CUERVO:
Laguna de Manjavacas. (Estacional). LAS PEDROÑERAS: Laguna Grande. (Estacio-
nal). Laguna del Huevero. (Muy afectada por el estiaje). Laguna de Navalablanca.
(Desecada). SANTA MARÍA de los LLANOS: Laguna de la Dehesilla. (Estacional).
Laguna de Sánchez Gómez. (Estacional). VlLLAESCUSA de HARO: Laguna de los
Capellanes. (Permanente).

MADRID

ARANJUEZ: Laguna Mar de Ontígola. (Regulada artificialmente). Saladares. Ca-
rretera Nacional 400. VALDEMORO: Saladares.

TOLEDO

EL TOBOSO: Laguna de la Nava. (Desecada). LlLLO: Laguna de la Albardinosa.
(Estacional). Lagunas del Altillo. (Estacionales). Laguna de Lillo. (Estacional). Mi-
GUEL ESTEBAN: Laguna Chica. (Estacional). Laguna Grande. (Desecada). MACEJÓN:
Enclaves salinos próximos al pueblo. PUEBLA de ALMORADIEL: Laguna de Palomares.
(Desecada). Río Gigüela. Carretera Nacional 301, km 114-115. VILLA de don FADRI-
QUE: Laguna de Navarredonda. (Estacional). Carretera Comarcal 402, km 115-117.
QUERO: Laguna Grande. (Estacional). Saladares. Carretera local de Villafranca de los
Caballeros a Miguel Esteban, km 10-12. Laguna de Taray. (Permanente). Vía férrea
Madrid-Alicante, km 128-130. Zonas húmedas próximas al pueblo. Carretera local de
Villafranca de los Caballeros a Miguel Esteban, km 15-16. Zonas húmedas artificiales,
ídem km 7-9. TEMBLEQUE: Laguna de Tembleque. (Desecada). TURLEQUE: Laguna de
Turleque. (Desecada). VlLLACAÑAS: Laguna de la Estación. (Estacional). Laguna
Larga. (Estacional). Laguna de Peña Hueca. (Estacional). Laguna de Tírez. (Estacio-
nal). VILLAFRANCA de los CABALLEROS: Laguna Chica. (Permanente). Laguna Grande.
(Permanente). Laguna de la Sal. (Estacional). VlLLASEQUlLLA de YEPES: Arroyo
Cedrón.

OTRAS LOCALIDADES VISITADAS

ALBACETE

CORRAL RUBIO: Laguna de Corral Rubio. (Permanente). HlGUERUELA: Laguna
del Salobrarejo. (Permanente). PÉTROLA. Laguna de Pétrola. (Estacional).
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CUENCA

BELINCHÓN. Salinas. MONTEAGUDO de las SALINAS. Salinas del Manzano.

GUADALAJARA

ALMALLÁ: Salinas. CERCADILLO: Salinas de Gormellón. IMÓN: Salinas. LA OL-
MEDA de JADRAQUE: Salinas. SAELICES de la SAL: Salinas.

MADRID

ARGANDA: Charcón de la Poveda. (Permanente). CHINCHÓN, Laguna de San
Galindo. (Muy afectada por el estiaje).

VALLADOLID

BÓCIGAS: Bodón blanco. (Estacional).

COMUNIDADES VEGETALES DE LAS LAGUNAS Y SALADARES
MANCHEGOS

LA VEGETACIÓN ACUÁTICA

La vegetación higróñla de las lagunas y lagunazos manchegos se agrupa
en tres clases fitosociológicas: Chavetea, Ruppietea y Potametea ordenadas de
mayor a menor tolerancia en el contenido salino de las aguas.

CL. CHARETEA

Comunidades constituidas principalmente por Carófitos que se desarro-
llan tanto en estanques y lagunas de aguas frescas, oligo-eutrofas, como en
aguas oligo-mesohalinas y salobres. Los suelos suelen ser arenosos pero
también pueden situarse sobre substratos fangosos.

Frecuentemente estas comunidades forman céspedes sumergidos incluso
dando lugar a un segundo tapiz vegetal por debajo de otras plantas acuáti-
cas.

Dentro del Orden Charetalia se distinguen varias Alianzas basadas en la
naturaleza de las aguas colonizadas por estas comunidades: Charion fragilis
(Limno-Ckarion) que engloba las comunidades de carófitos de aguas frescas
no salinas y Charion canescentis (Halo-Charion) en la que se reúnen los carófitos
de aguas salobres y a la que pertenece el Lamprothamnietum papulosi.
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TABLA i

LAMPROTHAMNIETUM PAPULOSI CORILLION 1957

Número de inventario 1 2 3 4
Áream2 1 2 2 4
Cobertura % 100 90 90 100
Prof, agua cm 25 18 20 30

Caract. Asociación y unidades superiores:

Lamprothamnium papillosum (Wallr.) R.D.W 5.5 4.4 4.4 5.5

Localidades 1-2: Cuenca. Laguna de la Dehesilla.
3-4: Cuenca. Laguna de Sánchez Gómez.

Ass. Lamprothamnietum papulosi Corillion 1957

Características y estructura: Lamprothamnium papillosum (Wallr.) R.D.W. es una
interesante Characeae que en el territorio estudiado coloniza los fondos de las
lagunas pandas de aguas muy salobres donde forma un auténtico césped
sumergido durante los meses de mayo-junio.

Ecología: Ocupa los fondos poco profundos de las lagunas endorreicas de
aguas tranquilas y claras con desecación estival. La profundidad máxima
del agua en primavera puede ancanzar los 40 cm, en verano su superficie
queda cubierta por eflorescencias salinas.

Es la comunidad que soporta mayor concentración salina, incluso mayo-
res que las toleradas por las comunidades de Ruppia maritima L. s.l. No es
extraño encontrarla en aguas con un contenido en cloruros de 16-39 g/1 y
con una concentración total de sales de 85-170 g/1.

Corología: Localizada en las provincias de Ciudad Real: laguna de Alca-
bozo y en Cuenca: lagunas de la Dehesilla y de Sánchez Gómez.

Fue descrita por Corillion para la costa francesa y también ha sido cita-
do en Italia y Sicilia (BRULLO & FURNARI, 1976).

CL. RUPPIETEA

Formaciones pobres en especies, a menudo monoflticas, que se desarro-
llan en aguas salobres litorales y continentales, donde las principales sales
son cloruro sódico y sulfato magnésico.

Se distingue un solo orden Ruppietalia con una alianza Ruppion maritimae
que comprende las comunidades de aguas salobres en lagunas, depresiones,
zanjas, con gran salinidad incluso superior al agua marina.

Distinguimos una asociación.
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Ass. Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 1970

Características y estructura: El Ruppietum drepanensis está constituido por po-
blaciones monofíticas de Ruppia maritima L. subsp, drepanensis (Tin.) Maire
& Weiller, arraigadas en los fondos planos de algunas lagunas endorreicas.

Su particular ecología, fenología y localización hacen de ella una de las
comunidades más interesantes de cuantas hemos estudiado en el territorio.
Fenología estival.

Variabilidad: Distinguimos una subasociación althenietosum caracterizada
por la presencia de Althenia filiformis Petit localizada en lagunas de aguas
salobres y someras (1-4 cm de profundidad) de fondo plano y horizonte
sapropélico muy poco desarrollado, (inv. n.° 5-8, syntypus inv. n.° 6).

Ecología: Se desarrolla de forma óptima en lagunas salobres, de fondos
planos, sobre substratos sapropélicos con horizonte de humus negro de con-
sistencia floculosa, siendo característica la presencia de copos rojizos de
bacterias relacionadas con el ciclo del azufre. Este sapropel límnico (KUBIE-
NA, 1953) es un suelo de mal olor, fuertemente reducido. El agua, cuyo
único movimiento se debe a la fuerza del viento, puede llegar a una profun-
didad de 70-80 cm. Por su fenología, el Ruppietum drepanensis sólo logra com-
pletar su desarrollo cuando las lluvias primaverales han sido suficientemen-
te copiosas para asegurar el volumen de agua necesario durante el verano.

Es sustituida en aguas más profundas y de menor concentración salina
por el Potamogeton pectinatus L., mientras que el Lamprothamnietum papulosi
coloniza las aguas de mayor salinidad.

TABLA 2

RUPPIETUM DREPANENSIS BRULLO & FURNARI 1970

Número inventario 1 2 3 4 5 6 7 8
Áream2 10 6 4 4 2 4 1 1
Cobertura % 100 100 100 90 75 75 80 100
Prof, agua cm 60 60 50 30 2 2 2 1

Caract. Asociación y unidades
superiores:

Ruppia maritima subsp, drepanensis

(Tin.) Maire & Weiller 5.5 5.5 5.5 4.4 3.4 3.3 2.2 1.1

Caract. Subasociación:

Althenia filiformis Petit 2.2 2.3 3.3 5.5

Localidades 1-4: Toledo. Laguna de Lillo.
5-8: Toledo. Lagunas del Altillo.
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El Ruppietum drepanensis representa la vicariante termófila del Ruppietum
spiralis Iversen 1936.

Corología: La asociación fue creada para definir las poblaciones monofíti-
cas existentes a lo largo de la costa occidental de Sicilia. En la península ha
sido identificada en el Coto de Doñana (RIVAS-MARTÍNEZ & al. 1979).

Como localidades más interesantes señalamos: Toledo: Lagunas de Lillo
y del Altillo, Laguna de Tírez. Cuenca: Laguna de El Hito. Albacete: Lagu-
na de Pétrola.

CL. POTAMETEA

Comunidades de cormófitos arraigados, elodeidos, miriofflidos y batrá-
chidos que viven en aguas dulces o ligeramente salobres. Distinguimos para
el territorio dos órdenes:

ORD. PARVOPOTAMETALIA. De aguas someras que se desecan en el estío.
Una alianza: Callitricho-Batrachion, que engloba comunidades constituidas prin-
cipalmente por batráchidos en aguas de poca profundidad, a menudo en cursos
secos temporalmente inundados, zanjas, estanques y riachuelos. Señalamos una
asociación.

Ass. Ranunculetum baudotii Br.-Bl. 1952

Características y estructura: Comunidad acuática o subacuática constituida
por especies del género Ranunculus L. pertenecientes al subgénero Batrachium,
con desarrollo primaveral.

Está caracterizada por Ranunculus baudotii Godr, y Ranunculus trichophyllus
Chaix, este último capaz de colonizar los medios menos inundados dando
formas terrestres que suelen asociarse con Eleocharis uniglumis (Link) Schul-
tes.

Ecología: Se desarrolla en aguas someras, zanjas, estanques, riachuelos y
ríos que se llegan a desecar totalmente, cauces secos inundados temporal-
mente, de aguas meso-eutrofas hasta ligeramente salobres.

Corología: Su presencia es frecuente en el territorio estudiado, alcanzan-
do gran desarrollo a lo largo de la cuenca del río Gigüela, así como en algunas
lagunas (Madrid: laguna de Ontígola) y zonas empantanadas (Ciudad Real:
Vfllarta de San Juan). Su presencia es abundante en toda Europa.

ORD. MAGNOPOTAMETALIA. De aguas profundas que no suelen llegar a
desecarse. Una alianza: Magnopotamion, que engloba comunidades formadas
por especies de Potamogeton de gran tamaño enraizadas a una profundidad
que oscila entre 1 y 5 m. Está presente en el territorio a través de una
comunidad.
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TABLA 3

RANUNCULETUM BAUDOTII BR.-BL. 1952

Número inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Aream2 2 5 4 5 8 7 4 2 10
Cobertura % 100 80 20 75 95 95 70 KX) 100
Prof, agua cm 30 25 120 100 10 4 — 40 25

Caract. Asociación y Alianza:

Ranunculus baudoti Godr 3.3 3.3 1.1 1.1 1.1 2.3 +2
Ranunculus trichophyllus

Chaix 1.1 3.3 4.4 4.4 3.3 3.3 4.4

Caract. Orden y Clase:

Zanichellia palustris h + . . . . . . +
Potamogeton pectinatus L . . . . . . . +
Veronica anagallis-aquatica

Bernh 1.1 1.1 . 2.2 . 2.2 1.1
Charasp 1.1 +2 +2 1.1

Localidades 1: Ciudad Real. Lagunas de Ruidera.
2 y 8: Ciudad Real. Presa Buena Vista.

3, 4 y 7: Ciudad Real. Villana de San Juan.
5 y 6: Ciudad Real. Río Gigüela entre Herencia

y Villarta.
9: Ciudad Real. Río Gigüela. Entre Quero

y Villafranca.

Comunidad de Potamogeton pectinatus L.

Características y estructura: Poblaciones monolíticas muy densas de Potamo-
geton pectinatus L. entre las que puede aparecer ocasionalmente Zanichellia
palustris L. Desarrollo primaveral-estival.

Ecología: Potamogeton pectinatus L. es una hidrófita de gran amplitud eco-
lógica. Coloniza tanto las aguas salobres como aguas dulces más o menos
eutrofas. La tolerancia a la salinidad es elevada, su óptimo parece situarse a
concentraciones que oscilan entre 1-6 % de Cl~, aunque se na encontrado a
concentraciones de 6,2 % e incluso a 8 % (DEN HARTOG, 1963). Se desarrolla
en canales, acequias y lagunas de aguas eutrofas hasta salobres, estancadas o de
corriente muy débil, con una profundidad que oscila de 1 a 3 m.

Corología: Frecuente en la Submeseta Sur destacamos las siguientes loca-
lidades. Albacete: Lagunas de Corral Rubio y laguna del Salobrarejo; Ciu-
dad Real: Tablas de Daimiel; Cuenca: Laguna del Taray; I Toledo: Laguna
Chica de Villafranca.
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TABLA 4

COMUNIDAD DE POTAMOGETON PECTINATUS L.

Número inventario 1 2 3 4 5
Areatn2 10 4 6 12 4
Cobertura % 100 100 95 100 100
Prof, agua m 4 3 2 3 2

Caract. Asociación y unidades
superiores:

Potamogeton pectinatus L 5.5 5.5 4.4 5.5 5.5
Zanichellia palustris L . +2 .

Localidades 1: Ciudad Real. Tablas de Daimiel.
2: Albacete. Laguna del Salobrarejo.

3 y 5: Toledo. Laguna Chica de Villafranca.
4: Cuenca. Laguna del Taray.

LA VEGETACIÓN HIDRÓFILA DE BORDES DE LAGUNAS Y RÍOS

Pertenece a la Clase Phragmitetea y comprende la vegetación constituida
por los grandes helófitos y por hierbas suculentas que colonizan los bordes
de lagunas, ríos, arroyos y demás zonas húmedas.

Reconocemos dos órdenes para el territorio: Phragmitetalia y Scirpetalia
compacti.
ORD. PHRAGMITETALIA. Cañaverales y espadáñales desarrollados en aguas

dulces o débilmente salinas y profundas, al menos en la época de flora-
ción. Tres alianzas: Phragmition, Magnocaricion y Scirpion compacto-littoralis.

AL. PHRAGMITION. Formaciones dominadas por eneas, cañas y Scirpus.
Dos asociaciones.

Ass. Typho-Scirpetum tabernaemontani Br.-Bl. & O. Bolos 1957.

Características y estructura: Cañaverales y espadáñales densos de 2-3 m de
altura, pobres florísticamente, generalmente dominados por una sola especie
(Phragmites australis (Cav.) Trin, Typha angustifolia L. o Typha latifolia L.). La
comunidad muy próxima al Scirpo-Phragmitetum mediterraneum R. Tx. & Prei-
sing 1942 se caracteriza por la ausencia total del Scirpus lacustris L. reempla-
zado por Scirpus tabernaemontani C. C. Gmelin.

Variabilidad: En función de la dominancia de una u otra especie pueden
distinguirse diferentes variantes: var. con Phragmites australis, var. con Typha
angustifolia etc. (BR.-BL. & BOLOS, 1957; BOLOS, 1967).
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El dinamismo de la comunidad va paralelo al encharcamiento y conteni-
do en sales del suelo. Aparece en contacto con los juncales salinos del Aelu-
ropo-Juncetum subulati o del Soncho-Juncetum maritimae (Fig. 1 y 2). En los sue-
los profundos poco o nada salinos se sitúa junto al Cirsio-Holoschoenetum, las
praderas pastoreadas del Mentho-Teucrietum o en contacto con los masegales
de Cladium mariscus (L.) Pohl, con los que en ocasiones llega a mezclarse.
No obstante creemos que el Soncho maritimi-Cladietum marisci constituye una
comunidad independiente del Typho-Scirpetum.

Ecología: Se desarrolla sobre suelos compactos, arcillosos-limosos ricos en
materia orgánica generalmente con un horizonte negro de potencia variable
(hasta 1 m).

Fig. 1. — Áreas húmedas artificiales en Quero-Villafranca de los Caballeros (Toledo).

1. Typho-Scirpetum tabernaemontani.
2. Tamarix sp. rebrotando.
3. Aeluropo-Juncetum subulati.
4. Schoerw-Plantaginetum crassifoliae.

Fig. 2 — RíolGigüela. Presa Buena Vista (Ciudad Real).

1. • Typho-Scirpetum tabernaemontani.
2. Mentho-Teucrietum scordioidis.
3. Cirsio-Holoschoenetum.
4. Schoeno-Plantaginetum crassifoliae subas, dorymietosum.
5. Scirpetum compacto-littoralis.
6. Ranunculetum baudotii.
7. Puccinellio-Sarcocomietum alpini.
8. Suaedetum brevifoliae.
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Está sometida a un período de inundación menor que el Scirpo-
Phragmitetum mediterraneum. El suelo que siempre mantiene una humedad ele-
vada queda generalmente seco en superficie durante el estío. El contenido
en sales es variable y puede dar lugar a la formación de eflorescencias en la
época estival.

Corologia: Su presencia ha sido constatada en Barcelona (BOLOS, 1962-
1967) y en el Mediodía Francés (BR.-BL. & BOLOS, 1957). En el territorio
estudiado se encuentra ampliamente representada en lagunas y ríos; desta-
camos las siguientes localidades. Madrid: Laguna de Ontígola; Toledo: la-
guna Chica de Villafranca, Áreas húmedas artificiales de Quero-
Villafranca; Ciudad Real: Cuenca del Gigüela; Cuenca: laguna del Hueve-
ro.

Ass. Scirpo lacustris-Phragmitetum R. Tx. & Preising 1942

Características y estructura: Comunidad densa de gran altura (2-3 m) for-
mada por helófitos con dominancia del carrizo y la espadaña. Consideramos
especie característica para el territorio Scirpus lacustris L.

Variabilidad: La composición florística, muy variable, depende de nume-
rosos factores como la constancia del nivel del agua, la textura del suelo,
etc. que combinadas dan lugar a facies diversas caracterizadas por la domi-
nancia o presencia de ciertas especies, tales como Phragmites australis (Cav.)
Trin., Typha angustifolia L. etc.

En el territorio explorado el Scirpo-Phragmitetum mediterraneum está gene-
ralmente sustituido por el Typho-Scirpetum tabernaemontani que es una de las
comunidades más representativas de bordes de lagunas y cursos de agua
con débil salinidad.

El Scirpo-Phragmitetum mediterraneum puede considerarse como la vicarian-
te meridional del Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926 que no parece alcanzar
el interior de la península Ibérica.

Ecología: Coloniza márgenes de lagunas, ríos y arroyos de aguas dulces o
ligeramente salobres con débil corriente. Estos carrizales o espadáñales se
desarrollan sobre suelos higroturbosos (suelos hidromorfos, C.P.C.S.; Histo-
soles, Soil Taxonomy) sumergidos durante la mayor parte del año, que pue-
den quedar desecados temporalmente en superficie.

Corologia: La asociación es muy frecuente en la Europa Meridional,
Francia (BR.-BL. & al. 1952; MOLINIER & TALLÓN, 1950-1970), Italia
(PlGNATTI, 1953), Sicilia (BRULLO & RONSISVALLES, 1975; BRULLO &
FURNARI, 1970), etc.

En el interior de la península, la comunidad ha sido señalada para
Cuenca (LÓPEZ, 1978) y Madrid (IZCO, inéd.).

En La Mancha su presencia fue denunciada por RIVAS GODAY & ASEN-
SIO (1945) y por TÜXEN & OBERDORFER (1958) que la localizaron en los
ensanchamientos del Guadiana (?) en contacto con formaciones de Stratiotes
aloides L. Los dos inventarios presentados están levantados en Ciudad Real:
Villana de San Juan, márgenes del río Gigüela.
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TABLA 6

SCIRPO LACUSTRÍS-PHRAGMITETUM R. TX. & PREISING 1942

Número inventario 1 2
Áream2 10 8
Cobertura % 100 100

Caract. Asociación y Alianza:

Scirpus lacustris L 1.1
Phragmites australis (Cav.) Trin, ex

Steudel 1.1 5.5
Scirpus tabernaemontani C.C.Gmelin... 1.1 1.1
Typha angustifolia L 4.5 2.2
Typha latifolia L 1.1
Scirpus maritimus L 1.1

Caract. Orden y Clase:

Lythrum salicaria L 1.1 1.1
Galium palustre L 1.3

Compañeras:

Teucrium scordium subsp, scordioides
(Schreber) Maire & Petitmengin ... +2

Localidades Ambos inventarios Ciudad Real, De He-
rencia a Villarta de San Juan. Río Gigüe-
la.

AL. MAGNOCARICION. Comunidades sometidas a encharcamiento variable
constituyendo densos cepellones con dominio de los grandes carices. Distin-
guimos en el territorio dos asociaciones.

Ass. Soncho marítími-Cladietum marisci Br.-Bl. & O. Bolos 1957 nom.

nov.

(Syn. Mariscetum «oligohalinum» Br.-Bl. & O. Bolos 1957)
Características y estructura: Formaciones densas de Cladium mariscus (L.)

Pohl, que en ocasiones da lugar a facies casi puras prácticamente impenetra-
bles que sobrepasan los 2 m.

Citamos como especies más frecuentes: Juncus subnodulosus Schrank., Oe-
nanthe lachenalii C. C. Gmelin, Sonchus maritimus L., Samolus valerandi L. y Li-
num maritimum L. Fenología estival.
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Tipificación: De acuerdo con las normas del Código de Nomenclatura
Sintaxonómica, pasamos a denominar al Mariscetum «oligohalinum» Br.-Bl. &
O. Bolos 1957 (Anales Estac. Exp. Aula Dei 5: 83, tabla 15, 1957) como Soncho
maritimi-Cladietum marisci Br.-Bl. & O. Bolos 1957 nom. nov. (Lectosyntypus, loe.
cit. inv. n.° 2, tabla 15, inv. n.° 1-5).

Variabilidad: En la península, la masiega da lugar a dos tipos de forma-
ciones. Una propia de suelos más o menos eutrofos con un contenido varia-
ble de carbonatos referible al Mariscetum serrati (Allorge 1921) Zobrist 1935
y otra propia de suelos subsalinos referibles al Soncho maritimi-Cladietum ma-
risci. Entre ambas formaciones se han descrito algunas comunidades que
muestran una composición florística intermedia, el Gentianeto-Mariscetum Mo-
linier & Tallón 1949 francés y el Hydrocotyleto-Mariscetum serrati Rivas Go-
day & Mansanet 1958 de la Albufera de Valencia.

Cuando disminuye el encharcamiento la comunidad evoluciona hacia un
Schoeno-Plantaginetum crassifoliae. Las agrupaciones intermedias entre estas
dos comunidades no son raras, subasociación schoenetosum (inv. n.° 16-19,
syntypus inv. n.° 18). En estas localizaciones ecotónicas hemos encontrado el
Orchis laxiflora Lam. subsp, palustris (Jacq.) Bonnier & Layens citada por
RIVAS GODAY (1945) en las áreas pantanosas existentes en la provincia de
Toledo entre Quero y Villacañas desecadas en la actualidad.

Cuando la elevación del terreno se realiza de forma gradual, el Soncho-
Cladietum puede ponerse en contacto con el Caricetum hispidae.

Ecología: La asociación está ligada a suelos sometidos a una inundación
prolongada, incluso encharcados durante todo el año. La materia orgánica del
suelo que soporta mayor inundación está constituida por restos de Charáceas
cubiertos de sales que tienden a acumularse entre los cepellones del Cladium
mariscus. En su aspecto típico la comunidad da lugar a un suelo turboso
constituido por la hojarasca y los cepellones compactos de la masiega. Coloniza
márgenes de lagunas y áreas pantanosas de aguas cargadas de sales.

Corología: La comunidad descrita para los llanos del Ebro medio (BR.-BL. &
BOLOS, 1957) alcanza la desembocadura de dicho río (BOLOS, 1967). Las
formaciones de Cladium mariscus estudiadas por RIVAS GODAY & ASENSIO
(1945) en La Mancha responden sin duda al Soncho-Cladietum marisci. También
ha sido señalada en Mallorca (BOLOS & MOLINIER 1958) y Sicilia (BRULLO &
FURNARI 1970; BRULLO & RONSISVALLES 1975).

Señalamos como citas más interesantes: CUENCA: Laguna del Taray,
laguna de Navazuela; CIUDAD REAL: Laguna de Alcabozo, Villarta de San
Juan y Tablas de Daimiel.

Ass. Caricetum hispidae Brullo & Ronsisvalles 1974
(Syn. Cladio-Caricetum hispidae O. Bolos 1967 p.p.).

Características y estructura: Bordeando exteriormente a la masiega aparecen
ocasionalmente unos cepellones densos constituidos por Carex hispida Willd,
al que acompañan Cirsium monspessulanum (L.) All. y Sonchus maritimus L.

Variabilidad: Estas formaciones se encuentran alteradas y con frecuencia
mezcladas con el Soncho-Cladietum marisci por lo que es difícil realizar inven-
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tarios puros. Los cuatro que figuran en la tabla corresponden al Caricetum
hispidae descrito por fiRULLO & RONSISVALLES (loe. cit.) que con buen
criterio separan del Cladio-Caricetum hispidae O. Bolos 1967 por estimar que
esta última comunidad representa el contacto entre las formaciones de Cla-
dium y las de Carex hispida.

Ecología: Se encuentra en suelos húmedos turbosos inundados frecuente-
mente. Forma una banda exterior al Soncho-Cladietum marisci más húmedo.
Representa la variante termófila del Leucoio-Caricelum ripariae Br.-Bl. 1936.

Corologt'a: Descrita para el Oeste de Sicilia; en el territorio puede obser-
varse en Ciudad Real: laguna de Alcabozo y Cuenca: laguna de Navazuela
y laguna de Toray.

TABLA 8

CARICETUM HISPIDAE BRULLO & RONSISVALLES 1974

(Syn. Cladio-Caricetum hispidae. O. Bolos 1967 p.p.)

Número inventario 1 2 3 4
Aream2 6 6 6 10
Cobertura % 100 100 100 100

Caract. Asociación y Unidades Superiores:

Carex hispida Willd 4.5 3.4 3.3 4.4
Juncus subnodulosus Schrank +.2

Compañeras:

Cirsium monspessulanum (L.) All 1.1 + 1.1 1.1
Festuca interrupta Desf. +.1 +.1 +.1
Scirpus Holoschoenus L 1.2 1.2 1.3
Sonchus maritimus L 1.1 1.1 1.2 +
Brachypodium phoenicoides (L.) Roemer & Schultes 2.2 1.1 +.1
Elymus truncatus (Wallr.) Melderis 1.1 1.1 1.1
Agrostis stolonifera L . . 1 . 1

Localidades 1, 2 y 3: Cuenca. Laguna de Navazuela.
4: Ciudad Real. Laguna de Alcabozo.

AL. GLYCERIO-SPARGANION. Vegetación de ríos y riachuelos de aguas cla-
ras bien aireadas. Una asociación.

Ass. Helosciadietum nodiflorí Br.-Bl. 1931

Características y estructura: Comunidad densa (80-100 % de cobertura)
constituida por hierbas jugosas sumergidas parcialmente con gran desarro-
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lio durante primavera y principios del verano. Especies características Helos-
ciadium nodiflorum Koch y Veronica anagallis-aquatica L.

Variabilidad: Se han descrito numerosas facies y variantes. Señalamos
como más frecuente en el territorio la variante con Veronica anagallis-aquatica
(BOLOS, 1962) que alcanza un gran desarrollo en los cauces y acequias de los
ríos manchegos inundados en primavera. Es propia de los cursos de agua
de las llanuras sobre suelos ricos en bases.

Corología: Está ampliamente distribuido por toda la península. La va-
riante con Veronica anagallis-aquatica se encuentra bien representada en Ciu-
dad Real: Villarta de San Juan, Río Gigüela. La comunidad en su forma
típica suele encontrarse en estado fragmentario en Ciudad Real: Laguna de
Alcabozo y Cuenca: Laguna del Taray.

ORD. SCIRPETALIACOMPACTI. Formaciones helofíticas de aguas salobres so-
bre suelos inundados durante todo o casi todo el año, si bien la profun-
didad del agua siempre es escasa. Una alianza para el territorio: Scirpion
compacto-littoralis, representada por una asociación.

TABLA 9

HEL0SC1ADIETUM NODIFLORI B R . - B L . 1931

Número inventario 1 2 3 4 5
Aream2 4 1 4 3 4
Cobertura % 100 100 100 100 100

Caract. Asociación y Alianza:

Nasturtium officinale R. Br 4.4 4.4
Apium nodiflorum (L.) L a g 3.3 . . . .
Veronica anagallis-aquatica L . 5.5 4.5 5.5

Compañeras:

Chara sp 1.1 . . . .

Localidades 1: Ciudad Real. Laguna de Alcabozo.
2: Ciudad Real. Tablas de Daimiel.

3, 4 y 5: Ciudad Real. Villarta de San Juan. Río Gigüela.

Ass. Scirpetum compacto-littoralis Br.-Bl. em. Rivas-Martínez & al.
inéd.

Características y estructura: Asociación helofítica constituida por pocas es-
pecies entre las que destacan como características Scirpus maritimus L. var.
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compactus Hoffm.) Meyer y Scirpus littoralis Schrad. Son frecuentes las especies
pertenecientes a la clase Juncetea maritimi especialmente Aeluropus littoralis
(Gouan) Parí, y Puccinellia fasciculata (Torr.) Bicknell. Desarrollo primave-
ral-estival.

Variabilidad: La presencia de Scirpus littoralis en La Mancha es escasa y
parece ocupar las áreas húmedas (artificiales) de origen reciente (inv. n.°
1-3). Por el contrario el aspecto más típico de la comunidad en el territorio
corresponde a formaciones casi puras de Scirpus maritimus var. compactus
(Scirpetum maritimi-compacti (Br.-Bl. 1931) Tx. 1937) (inv. n." 4-7).

Debido al clima caluroso y seco durante los meses de verano, con dese-
cación casi total de la mayoría de las áreas húmedas, los contactos de la
asociación se realizan con comunidades de la clase Juncetea maritimi. Distingui-
mos una variante inicial de suelos menos inundados, con Aeluropus littoralis
(inv. n.° 8-12) y una segunda variante de suelos con un período seco más
acusado puesto de manifiesto por la presencia de Puccinellia fasciculata (inv.
n.° 13-15).

Ecología: Coloniza las agua salobres y subsalobres de las depresiones
endorreicas, charcas y lagunas sin desecación o con un corto período de
desecación estival.

El suelo sobre el que se desarrolla la comunidad varía desde los suba-
cuáticos inundados durante todo el año con horizonte A negro oscuro de
espesor variable, hasta los suelos terrestres salinos con horizonte A gris cla-
ro y con eflorescencias salinas en el período seco (Aridisoles, Soil Taxono-
my).

El dinamismo del Scirpetum compacto-littoralis resalta especialmente en la-
gunas pandas de bordes muy suaves y colmatación acentuada por el conti-
nuo arrastre de tierras producido por las aguas de lluvia.

Corologia: Comunidad distribuida por todo el Mediterráneo Occidental
penetrando en las áreas endorreicas del interior.

Muy abundante por toda La Mancha bajo el aspecto ya mencionado.

ESQUEMA SINTAXONÓMICO

CHARETEA Fukarek 1961.
Charetalia Saver 1937.
Charion canescentis Krausch 1964.

1. Lamprothamnietum papulosi Corillion 1957.

RUPPIETEA (Tx. 1960) Den Hartog & Segal 1964.
Ruppielalia (Tx. 1960) Den Hartog & Segal 1964.
Ruppion maritinuu (Br.-Bl. 1931) Den Hartog & Segal 1964.

2. Ruppietum drepanensis Brullo & Furnari 1970.
2'. Ruppietum drepanensis subas althenielosum nova.

POTAMETEA R. Tx. & Preising 1942.
Panopotametalia Den Hartog & Segal 1964.
Callitricho-Batrachion (Neuháus. 1959) Den Hartog & Segal 1964.
3. Ranunadetum baudotii Br.-Bl. 1952.

Magnopotametalia (W. Koch 1926) Den Hartog & Segal 1964.
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Magnopotamion (W. Koch 1926) Den Hartog & Segal 1964.
4. Corn, de Patomogeton pectinatus.

PHRAGMITETEA R. TX. & Preising 1942.
Pkragmitetalia W. Koch 1926.
Phragmition W. Koch 1926 em. Br.-Bl. 1931.

5. Typho-Scirpetum tabernaemontani Br- Bl. & O. Bolos 1957.
6. Scirpo lacustris-Phragmitetum mediterraneum R. Tx. & Preising 1942.

Magnocaricion W. Koch 1926.
7. Soncho maritimi-Cladittum marisci Br.-Bl. & O. Bolos 1957. em. nom.
7'. Soncho maritimi-Cladietum marisci subas, schoenetosum nova.
8. Caricetum hispida» Brullo & Ronsisvalles 1974 (Cladio-Caricetum hispida* O. Bolos

1967 p.p.).
Glycerio-Sparganion Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942.
9. Helosciadietum nodiflori Br.-Bl. 1931.

Scirpetalia compacti Hejny in Holub, Hejny, Moravec & Neuháusl 1967 em. nom.
Rivas-Martínez & al. inéd.

Scirpion compacto-littoralis Rivas-Martínez & al. inéd.
10. Scirpetum compacto-littoralis Br.-Bl. 1931 em. Rivas-Martínez & al. inéd.
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