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1. LOS ESTUDIOS GEOBOTANICOS Y BIOGEOGRAFICOS

1.1. ANTECEDENTES

En la actualidad,trascasiunacenturiadeestudiosmáso menosfragmentanos

perorelativamenteconstantes,estasregionesde la MesetaSur poseenya un conjunto

de investigacionesde cierta importancia, aurque no se puedan comparar con los

trabajosreferentesa otras zonasespañolas,dondelos estudiossobrela vegetación

son numerososy cubrenenfoquesmuy diversos.

En el territorio que nos ocupa y en sus aledañoscasi todos los estudios

realizadossehanefectuadopor botánicos,sieido escasasy aisladaslas incursiones

hechas por geógrafos. Este hecho se explica por el tardío desarrollo de la

Biogeografíaespañolay también, aunqueen menor medida,por la ausenciade

centrosuniversitarioso de investigaciónen estazona,ya queen otras regionesde

nuestropaís los estudiosde vegetacióncon un enfoquegeográficocomienzana

desarrollarsecon cierta constanciay continuidaden los años70. De estadécada

precisamentedatanlosdos únicostrabajosgeográficossobrevegetaciónquemerecen

citarse. Salvo estos aisladosy meritorios esFuerzos, a los que despuésse hará

referencia,el resto de la historia científica la hanconfiguradobotánicos,que desde

hacemásde un siglo vienenrecorriendoy ano:andodatosde la flora y la vegetación

de todasestascomarcasdel Sur de la Meseta.

Antes del siglo XX y en los primerosañosde la presentecenturiaun número

importantede naturalistasy de botánicosrecorrieronestasregionesde la provincia

de Ciudad Real, reconociendoen sus coleccionesy repertoriossu notable riqueza

florística. Peroes poco antesde la mitad del siglo cuandotoda estainformaciónse

integra en un método científico que precisamentepor esosañosestabaadquiriendo

en todaEspañaun crecienteaugetrasel desarrolloqueya habíaobtenidoen algunos

paíseseuropeos.Se tratadel métodofitosocioldgico.El investigadorfundamentalque

lleva a cabo un buen número de estudiosen esta época y no s¿lo en nuestros

territorios sino en toda España,es S.RivasGoday.De los trabajosde esteautor sólo
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unos pocos se centraron en el territorio estudiadopor nosotros, pero una gran

cantidadlo realizósobrecomarcasvecinasestrechamenterelacionadasconla nuestra.

En aspectos relacionadoscon la Fitosociología, y a pesar de ciertas

modificacionesefectuadaspor su hijo S.RivasMartínez,muchasde las asociaciones

vegetalesqueél definió seaceptanen la actualidad,aunquecon ligerosretoques,por

lo quesu nombrefigura tras la denominaciónde las mismas.

Los detalladosestudiossobrelas sierrasdel Sur de la provincia de Ciudad

Real(Despeñaperros),hechoscon F.Bellot entie finales de los años20 y comienzos

de los 40 y publicadosmediadaestadécada,co.~tribuyen,junto conestudiosde otras

regionesespañolas,el fundamentopara la defnición de las asociacionesvegetales

queaparecensobrenuestroterritorio. Estasunidadesfitosociológicassonrecopiladas

en un trabajocolectivode S.RivasGodayy otros (1959)en el quesientalas bases

de una parte importante del edificio fitosociológico. En él se pone de manifiesto

cómo la clase fitosociológica Quercetea ilicis es la que tiene una mayor

representaciónen nuestroterritorio.

A mediadosde los años50, Rivas Gcdaycontinúa sus trabajosacercade

diversossectoresdel Sur de la Meseta,comolo atestiguansuspublicacionesde esta

décaday de la siguiente.Algunos de estosestudios,como el monumentalsobre la

provincia de Badajoz, incluye inventariosy comentariosde la vegetaciónde las

sierras meridionales de la provincia de Ciudad Real, definiendo numerosas

comunidadesvegetales.

A este autor se debe el establecimientode asociacionescomo la de los

encinares(Pyro-Querceturnrotundfoiiae), modificadapor Rivas Martínezen 1975,

la de los alcornocales(Sanguisorbo-Querce~umsuberis), la de los madroñales

(Phillyreo-Arbuterumunedi), la de los l.amuj¿res(Pyro-Securinegerumrinctoriae),

todas ellas pertenecientesa la clase Querceteailicis. Dentro de la claseQuerco-

Fagetea,define la de los rebollarescon madroño(Arbuto-Quercerumpyrenaicae),

modificadastambiénpor Rivas Martínezen 1)87.

En el marcode la clasefitosociológicaCisto-Lavanduletea,sedebea S.Rivas

Goday la diferenciaciónde las asociacionesde brezalesy jarales(Erico-Cisrerwn
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popuftfolíi) y la de jaralescon aulagas(Gen~sto-Cisterumladaniferó, estaúltima

modificadapor S.RivasMartínezen 1979. A a claseCailuno-Uliceteaatribuyelas

asociacionesde jaralesy brezalesenanos(Haiimio-Ericetumumbellatae)y la de los

jaralespopulifolios (Polygalo-Cistetumpopulifolii). A estasasociacionesvegetales,

realmentedestacadasen el paisajede estasregiones,hay que unir las de las clases

fitosociológicasde los pastizalesde Tuberarieteaguttataey Poeteabulbosae,por

sólo citar las de las clasesmásrepresentativas,ya quelos pastizalesfueron objeto

de estudiodetalladopor partede estebotánicD extremeño.

Sepuededecirpues,que la laborde S.RivasGodayconstituyó,por unaparte,

la aportaciónde un conjunto de estudiosd~tenidos y numerososde los que se

extrajeronmultitud de citas de plantas,muchasde ellas nuevaspara la región e

incluso paraEspaña,y, por otra, el comienzodel estudiosistemáticodel áreadesde

el punto de vista fitosociológico, estableciendoalgunas de las más destacadas

asociacionesvegetalesqueaún mantienenla denominaciónqueél les dio.
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11.2. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTION

Las d¿cadasde los 70 y 80 suponenun fuerte incrementoen el ndmerode

investigadoresque, debidoa la realizaciónde sustesisdoctorales,recorreny analizan

los paisajesvegetalesde estasregiones de Ciudad Real o sus vecinas. Estos

botánicos,algunosde ellos discípulosde S.Rivas Goday,dan a luz un destacado

número de publicacionesque han ido consolidando los estudios florísticos y

fitosociológicos.En ellas comienzana aplicarseenfoquesque suponenunacierta

novedad en e estudio botánico, como los métodoscorológicos,bioclimáticos y

sinfitosociológicos.

Estas nuevas perspectivas,promovidas fundamentalmentepor S.Rivas

Martínez,han tenidounarespuestadesigualen los autoresquehan trabajadoenestas

zonas;perocasi todasellas, unasmástardey otrasmástemprano,han tenidoreflejo

en las investigacionesbotánicas sobre el área. Desde luego, en los trabajos

publicadosque hacen referenciaa este territorio o a sus colindanteslos ternas

florísticos y fitosociológicosson los fundamentalesy lo mismo ocurre en las tesis

doctoralesque sehan realizadoo seestánr:alizando.

Sin embargo,los esfuerzosrealizadospor S.RivasMartínezpor sistematizar

las divisiones corológicas españolas durante los años 70, y las divisiones

bioclimáticas durantelos 70 y comienzosde los 80, han llevado a algunos de los

autoresque se han ocupadode estosterritorios a trabajaren estascuestiones.Esto

ha ocurrido sobre todo cuandoel objetivo de la obra efectuadaha sido más

divulgativo y general,y ambostemas(el bioclimático y el corológico) siemprese

han integradoy analizadoen el marcode un nuevoenfoque,el sinfitosociológico.

Sólo un trabajoanalizauno de estosaspectcs-el corológico-con ciertaexclusividad

y dentro de las provincias ya establecidaspor Rivas Martínezy no en cl marcode

la Sinfitosociología(M.Peinadoy otros, 1983).

1.2.1. Los aspectost?lorísticosy fitosociol5gicos

Desdeel punto devistaflorístico y ftosociológicopuededecirsequeen estas
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dos últimas décadasse ha completadoel conocimientode estos territorios se han

completado notablemente.La realización de las tesis de M.Ladero sobre las

Villuercas (1970). la de .1 .L.Pérez Chiscano acerca de las sierras orientales de

Badajoz y el límite con Ciudad Real (l975~, la de A.Velasco (1978) sobre los

Montesde Toledo, la de M.Peinadosobrela partecentral de la provinciade Ciudad

Real(1980) y la de N.Marcos(1985) sobrelas sierrasmásorientalesde los Montes

de Toledo, junto con alguna en realización sobre las Sierras de Valdepeñas-

Alhambra,estándejandonotablementeconsol:dadoslos conocimientosflorísticos y

fitosociológicos, pasos fundamentalespara el establecimiento de divisiones

corológicasy parael establecimientode susrelacionescon las bioclimáticas.Todo

esteen:ramadoserviráa su vez parallegar al nivel de la Sinfitosociología,auténtica

meta de la Geobotánica.

Así, muchasespecies,sibre todo herbáceas,hanaparecidocomonovedades,

otrassehanido subdividiendoen subespecieso variedades.Ir añadiendonuevascitas

a la flora regionalo provincialhasido el objeto exclusivode muchaspublicaciones.

Así ocurrecon los trabajosde M.Ladero y A.Velasco (1978), de J.LópezLópez y

otros (1983)y de C.Monge(1989).

Tras la Lora, el objeto fundamental y que en la mayoríade los casosva

íntimamenterelacionadocon ella, esla Fitosoziología.La nomenclaturay los límites

fitosociológicos presentantal complicación que la formulación de asociaciones

vegetalesy suencuadreen determinadasunididessuperiores(alianzasy clasessobre

todo) es revisadacon cierta frecuenciapor los fitosociólogosmasexperimentadoso

renontrados.Algunas asociacionespropuestaspor los autoresque han trabajado

estas com¿vcas se han mantenido y otras han sido sometidas a revisión o

reestructuración,en muchoscasospor S.RivasMartínez. Asociacionesvegetalesde

cierta relevancia dc midas por estos autores son la de la saucedasy fresnedas

(Fraxino-Saiicerurnatrocinerae)de M.Peinadoy F.Esteve,1983; la de los arraclanes

y mirtos de Br. ‘tnte (Eranguio-Myricaeturngaleae)por M.Peinado,G.Moreno y

AVelasco en 1983, y la de los abedulares(Galio-Betulctumparvibracteatae)por

M.Peinadoy A.Velaseo dentro de la clase Querco-Fagerea,y la de los brezales
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higroturbososcon mirtos de Brabante(Erico-Myricaetu¡n galeae)de M.Ladero y

A.Velasco,1980, pertenecientea la claseCalhrno-Uiicerea.

Ademásde las revisionesy recapitulacionesde Rivas Martínez,cuyo ámbito

superanuestrosterritorios, en la zonaque nos ocupa ha habido tambiéntrabajos

dedicadosa poneral día la sistemáticafitosociológica , talescomoel de Peinadoy

otros de 1984 sobre la provincia de Ciudad Real, y otro más moderno de un

discípulode éste,en el queseordenatodala taxonomíafitosociológicaquesehabía

propuestohastafinales de los 80 (L.Monje Arznas, 1988).

Por todoello, seve quetanto la flora comola Fitosociologíahanocupadoen

los últimos años la mayor parte de las preocupacionesde los botánicosque han

trabajadoen nuestrostiempos,llegándosea un nivel deconocimientosrelativamente

importante.

1.2.2. Los aspecioscorológicosy biocliméticos

Desdeel punto de vista corológico,las aportacionesbásicascorrespondena

S.RivasMartínezquedesdecomienzosdelos años70 estátrabajandoen estostemas.

Los resultados de sus investigacionesse plasman para nuestra zona en la

diferenciaciónde dosprovinciascorológicas,la Lusoextremadurensey la Castellano-

Maestrazgo-Manchega.

De todos los criterios utilizados, para la división de estasprovincias, los

fundamentalessonlos litológicos. Mientrasqaea la provinciaLusoextremadurense

le correspondeun roquedopizarrosoy cuarcíticopaleozoico,la Castellano-Manchega

se asienta sobre materialescalcáreosdel Te:ciario. De este modo, en nuestro

teiTitorio precisamentese establecela fronteraentreambasprovincias,quedandoel

Campode Calatrava(sectororientalde nuestroterritorio> a caballo entrelas dos.

En la provinciuLusoextremadurense.por otrapm-te, el clima estamásinfluido

por el Atlántico, hechoque no ocurre,en la mismamedidaal menos,en la provincia

Manchega.En ambasprovincias,ademásde los elementosflorísticospropios, Rivas

Martínez establecelas catenas típicas de cada una, en las que apkrecen las

asociacionesvegetalesmásdestacadasde estenivel. Puededecirseque la propuesta
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corológicade S.Rivasseapoyaen los criterios florísticosy fitosociológicos,por una

parte, y litológicos y climáticos, por otra.

Posteriormente,ya en los años80, las divisionescorológicashan merecido

revisiones generalesdel propio S.Rivas Martínez (1987) y profundizacionesmás

detalladaso concretaspor partede los autoresquehan trabajadoen estaszonas.En

estos trabajos, el nivel provincial no se cuestiona,incluyendo divisiones en los

niveles de sectoresy distritos, aunquela delimitación provincial exacta sí sufre

algunasligerasvanaciones.

Así, M.Peinadoy otros (1983) incluyen todo el Campode Calatravaen la

provincia Manchega,sector manchego,subsectormanchego-guadianésde Rivas

Martínez, (llamándolo dstrito calatraveño), aunque reconocen la especial

personalidadbiogeográficade este territorio donde alternanroquedossilíceos y

calizos. M.Ladero (1987), por su parte, estableceel límite de la provincia

Lusoextremadurenseen las cercaníasde Piedrabuena,Lucianay algo más al Norte

de Almadén, restringiendo aún más los imites orientales de esta provincia

corológíca.

La delimitación de los dos clásicos sectores Lusoextremadurenses,el

Mariánico-Monchiquenseal Sur y el Toledano-Taganoal Norte la establecíaen

principio RivasMartínezen el cursodel río Guadiana,límite queM.Peinadoy otros

(1983) mantienen,aunqueadviertenque, podríasituarsealgo másal Norte de este

curso fluvial.

M .Ladero (1987), sin embargo,baja ~l límite del Mariánico-Monchiquense

hastalas proximidadesde Almadén, dejandoel territorio del Norte incluido en el

distrito de los Montes. separándoseambossectorespor los caracterestermófilos de

las ¿omunidadesvegetalesdel sector MariÉnico-Monchiquense.En esecaso una

buenapartede n’aestr: comarca(incluyendo sierrascuarcíticas)quedadafuera de la

provincia Lusoextremadurense,y segúnun gráfico adjunto,todo el conjunto oriental

de los Montes de Toledo también. ¿a parte noroccidental de nuestro territorio

quedaríaasíintegradoen el distrito de los Montes del sectorToledano-Tagano.
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(Según M.Peinado et al. 1983)

PROVINCIA LUSOEXTREMADURENSE

SECTOR TOLEDANO-TAGANO

1 Distrito Oretano — Guodianes.

2 Distrito Oretano— Oriental.
SECTOR MARIANICO- MONCMIOUENSEI

3 Distrito B et~~rico — Madron~nse

4 Distrito Alcudiense.

PROVINCIA CASTELLANO -M~ESTRAZGO- MANCHEGA

SECTOR MANCHEGO (SUBSECTOR MANCHEGO-GUADIANES):

5 Distrito Calatrave~o.

6 Distrito CiudarreaIe~o.
7 Distrito Daimieleno.

8 Distrito Quera — Criptaneri~e.

9 Distrito Montielense.
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Como se ve, la delimitación de los dos sectores de la provincia

Lusoextremadurensesufrevariacionessensiblesen la zonaobjetode nuestroestudio:

mientrasM.Laderolo sitúacercade Almadén,M.Peinadoy otros lo subenhastael

curso del Guadiana,S.Rivas Martínez cree q~e puede localizarsemás al Norte,

utilizandola presenciadel lentiscoque tienepreferenciastérmicasy queseencuentra

ausenteya en los Montes de Toledo. Para M.Feinadoy otros (1983) la diferencia

entreun sectory otro está en la presenciadeciertasespeciesy algunascomunidades

que son endémicasen el Toledano-Tagano,como las del mirto de Brabantecon

arraclanesy con brezode turbera,la de Cistuspsilosepaluscon brezoblancode río,

la del abedul, la del durillo con Prunus lusit2nica o la de la pinguicula. En el

Mariánico-Monchiquenseaparecenciertas especies vegetales,casi todas ellas

herbáceas,del géneroMinera o Centaurea,e] Dianthus crassipesy también (ya

leñosa)la Genistapolyanthosqueestánausentesen el Toledano-Taganosegúnestos

autores.

Las divisionesde los distritosresultanmásproblemáticasaún: M.Peinadoy

otros (1983)distinguenel distrito Oretano-Guadianésal Oestey el Oretano-Oriental,

diferenciándosepor la mayorcontinentalidadde esteúltimo. Por ello, en el Oretano-

Guadianésademásde las asociacionesvegetalestípicasde encinaresy alcornocales

sedesarrollanla de los rebollares.En el OretanoOriental,son los encinarestípicos

y con lentiscoy los encinaresconenebrolos qae dominan.Al Su:- de estosdistritos

y del ríe Guadiana,quedapara estosautores,el distriio Betúrico-Madronenseque

perteneceal sectorMaránico-Monchiquensey subsectorMarianense(Rivas).En este

distrito, los encinaresy alcornocalesson los dominantescon apariciónde enclaves

de rebollares, y la diferenciación, según dichos autores,con los distritos del

Toledano-Taganoestribaen las especiesy comunidadesendémicasantesseñaladas.

Sin embargo,entreambosquedael subsectorMaÁanenseque =se1 quehabríaque

diferenciary no sólo el Araceno-Pacense,que quedamuy al Sur.

En la divisióncorológicade M.Ladero 3987).sin embargo,nuestroterritorio

quedafueradel distrito Mariánico-Monchiquensey se reparteentreel distrito de Los

Montes (del sector Toledano-Tagano)y la provincia Manchega, quedando,

lógicamente,fuera de la Lusoextremadurense,Comoendémicosdel dis: ito de Los
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(Según M.Ladero 1987)

SECTUR

SUUSFCTOR

DISTRITO

A) Sector Toledano-Tagano: la. Subs~ctor Taiaverano-Placendno, Distritos:
1.la. Alberchense. l.2a. Talaverano. j.3a. Aranuetense. L4a. Verense. l.5a.
Placentino. 2a. Subsecror Hurdano-Ze::erense. Distritos: 2.la. Hurdano. 2.2a.
Gatense.13. Subsector Oretano. Distritos: 5ta. De los Montes. 3.2a. Tare.

no. a.~a. Villuerquiro. it. Sanipedrino.
8) Sector Mariónico-Monchiquense: lb. Subsector Marianense. Distritos:
I.lb. Mariánico Oriental. l.2b. Serena.Pedroches.I.ib. Tierra de Barros. 2b.

Subsector Araceno-Pacense.

o

a-

2 50
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Montes se citan las comunidadesseñaladaspor M.Peinado y otros (1983): los

abedulares,los mirtos con arraclanesy los brezalesde turbera, y se añadenlas

lorerasen el río Gébalo(Viburno-Prunerumlusitanicac).

En todas las divisiones corológicasde M.Ladero encontramosun cierto

trasfondotopográfico,geomorfológicoo paisajístico,ausenteen otros autoresquese

han ocupadode los temascorológicos.

Los estudiosbioclimáticosligadosa las perspectivasbotánicasno han tenido

tanto interésparalos autorescomolas divisionescorológicas.Tambiénen este caso

hay quecitar a S.RivasMartínezcomoespeciamentepreocupadopor establecerlas

principalesunidadesbioclimáticaso pisosde vegetacióndesdeprincipios de los 80.

A partir deestasfechas,hapublicadovariostrabajoshastaconformarunosprincipios

queen nuestrazona no sehan rectificado por los botánicosque la hanestudiado,

sino que hanservidode marco paralas aportacionesde éstos.

Hay que señalar, desde luego, que en nuestro territorio los aspectos

bioclimáticos no poseen el interés que en otras regiones, dada la escasezde

desnivelesaltitudinalesderelevancia.Así, en tino delos últimos trabajosquepueden

considerarsedefinitivos S.RivasMartínez(l9~.7) integranuestroterritorio en el piso

mesomediterráneodentro, naturalmente,de ~ región corológicaMediterránea;e:s

decir sus temperaturasmedias oscilan entre los 13 y 1’PC y las mediasde las

mínimasdel mesmásfrío entre-1 y 40C. Ade~ás,estableceun índicede termicidad

quereúnelasvariablesanterioresy queen el casodel pisomesomediterráneooscila

entre 210 y 350. Precisamenteen función de este índice subdivide e] piso en

horizontesinferior, medio y superior.

Por otra parte, aunqueestrechamenterelacionadocon lo anterior Rivas ha

establecidounadivisión en ombroclimas,esdecir en función de la humedad,de las

precipitaciones.En la región mediterráneadistingueentreotros el ombroclimaseco

con unapluviosidadanualentre350 y 600 mm. y el subhúmedoentre600 y 1000

mm. En estos intervalosquedaríacomprendidotodo nuestroterritorio. Integradosen

el primero se diferencianlos niveles inferior de 350 y 400 mm., medio de 400-500

y superiorde 500-600. En el segundo,inferior de 600 y 750 mm., medio de 750 y

900 mm., etc,
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1.2.3. Los aspectossinfitosociológicos

La Sinfitosociología,formuladaa mediadosde los años70 y desarrolladaen

la siguiente década, ha integrado los aspectos bioclimáticos, corológicos y

fitosociológicos,aplicandoasimismolas nocionesde vegetaciónclimax y sucesión

vegetal.Impulsadotambiénpor S.RivasMartínez,el métodosínfitosociológicoseha

constituidoya comoel marco fundamentalen el quese incluyen la mayor partede

las investigacionesgeobotánicas.Seha interpretadoya por ciertosgeógrafoscomo

un acercamientoa sus perspectivas,aunque evidentemente,el objetivo de los

fitosociólogosno eru éste,sino completary dar mayor sentidoecológicoy espacial

al Método fitosociológico, objetode ciertascríticas incluso por los propiosautores

que lo utilizaban.

Las primerasacotacionesson corológicasy seguidamentebioclimáticas.De

estemodola Penínsulasedivide en las regioneScorológicasy despuéscadaregión

íntegra un número determinadode pisos b oclimáticos. En estos pisos quedan

incluidaslas llamadasseriesdevegetación,denominadassegúncriterioscorológicos,

bioclimáticos y litológicos, etc, y por el nombrede la especierepresentativaque

sueleser, salvo en los casosde pastizalesde montañay algunospocos casosmás,

unaplantaarbóreL.

En el casoquenos ocupa,el pisodefinido es el mesomediterráneoy dentro

de éste se han citado tres sedesvegetales,eacabezadasy nombradaspor especies

bien significativas: la de la encina, la del alcornoquey It dei y. ole-rebollo sobre

sustrato silíceo, y una serie sobre sustratocalcáreo, también encabezadapor la

encina.

Tanto Rivas como algunosde los autoresque han trabajadoen estasáreas

(M.Peinado y otros y M.Ladero) establecenunos tipos de degradaciónde estos

bosquesclimax quesonmuy similares.Los encinaressilicícolas (mesomediterráneos)

según Pein¿do se d< 7radan en retamares (Qíiso inulnflori• fletametum

sphaerocarpae),coscojar (Hyacinthoidofíspanicae-Q.cocc~ferae),jarales(Genizo

h¡rsurae-C.ladan¡ferñ,lastonares(MeNeo rnognoli¡-Sripeturn giganzac) y pastizales

de Tuberarion.M.Laderoestableceparala faciacióntípica, quees la quese incluye
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en nuestra zona,una fasede degradación comentadacon retamares (C’yriso scoparii-

Rezarnetumsphaerocarpae)parael sectorMari~nico-Monchiquensey la mismaque

señalabanM.Peinado y otros, para el Toledano-Tagano,los jarales, así como

cantuesares(Scillo maritimi-Lavanduletumsanpainae)y varias asociacionesde

pastizales.Comoya seha dicho, establecetambiénotras faciacionesparael encinar

que aunqueno sedanen nuestrazonaconvienecitar: son el encinarberroqueñoen

granitos,el psamófilosobrearenasy el basófilosobresustratocalcáreo,tantoantiguo

como moderno.

M.Ladero, como seve. concedea los encinaresunagran amplitud ecológica

con dominios bien diferenciadosen función del sustrato.Algo similar establecen

AYelascoy N.Ma.rcos(1984),quedistinguenzinco tipos de encinareso segmentos

de dominio(dentrodel dominio del encinaren los Montesde Toledo):El encinarcon

piruétanos sobre tierras pardasmeridionalesy pizarras,el encinarcon enebro y

coscoja sobre berrocales, el encinar con escoba blanca sobre tierras pardas

meridionalesde granitos,el encinarcon quejigos en los ambientesmás frescosy

húmedosy el encinarconmirtos,acebuchesy charnecaso lentiscosen los mássecos

y cálidos.Los segmentosde dominio seríansubasociaciones,los dominiosel espacio

ocupadopor lasasociacionesy el territorio climácico,el espaciocorrespondientede

las alianzas.Se ve aquícierta influenciade las ideasdeO,deBolós (1963),quefue

quien establecióestas categorías.Pero si M.Ladero le asignabael término de

faciación, A.Velasco y N.Marcos, aunquele den otro nombre más inspirado en

Bolós, parecenasignarel mismo sentido,tenimdoen cuentaademásqueestablecen

varias fasesde degradaciónen cadauno de estossegmentosde dominio. Además,

dentro de la obra de 1987, Rivas en un glosarioestablececorrespondenciasentre

faciación y segmentode dominio, que seríael espacioen que se da una subsene

vegetal,y entredominio y serie. Y en realidad,comoasociaciónclimax y serie se

confundenen parte, las subasociacionesocupanlos espaciosde los segmentosde

dominio y dan por resultadounafaciación.

Los alcornocalesconstituyentambién otra serie de vegetación,con unas

exigenciasecológicasmásprecisasque los encinares.Se encuentrannecesitadosde

unamayor humedady másacotadospor susexigenciastérmicasa lugaresmuy bien
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iluminados,solanasy bajasumbríassegúnM.Peinadoy otros (1985)

Segúnestosautores tras la asociaciónclimax, las fasesde degradación sedan

los madroñales(Phiflyreo-Arburezumunedi), los jaralescon aulagasy con brezos

(Genisro-C.ladanzferi ericoCetosum ausrraliij, los brezales enanos (Halitnio-

E.umbeliatae)y los pastizales terofíticos (A renano conimbnicensis-Airopsietum

reneliae). M.Ladero (1987), y A.Velasco y N.Marcos (1984) señalan las mismas

etapas de degradación y añaden ademásalgur a otra comunidad de pastizales y los

jarales de Polygalo-C.populifolii.M.Peinado y otros (1985)establecenuna transición

entre encinaresy alcornocales(Sanguisorbo-~.suberisquercetoswnrorundffoliae)y

A.Velasco y N.Marcos, un alcornocal con quejigos (Philiyreo-Arburezurn

viburnetosurntiff) en umbríasfrescas.

Los rebollaresdel piso mesomediterráneoqueaparecenconun incrementode

la humedady de la frescura,sedegradantambién,segúnM.Peinado,en madroñales

(Phillyreo-Arbutetwnunedfl, pero con especiesumbrófilas, como el durillo y la

zarza,en brezales-jarales(Polygalo-C. popu1~fo1li)y en bercealeso lastonarescon

Avenasulcazay Szipagigantea.SegúnM.Laderotambiénse reconocenpiornalesde

(Cytisostriatí-Genistetumflonidae)y brezalesenanos(Halimio-EriCerumnumbellatae)

sobre suelosmuy pobres.A.Velascoy N.Maicos,por su parte,señalanpiornalesde

Cyrisus mulqflorus como degradaciónde estos bosquescuando se instalan en

sustratosgraníticos.

El pisosupramediterráneosólo sealcanzaríaen laspanesmáselev=dasde las

sierrassilíceasde las Villuercas, Montes de Toledoy Sierra Morenay no sedaría

en nuestroterritorio, queno llega a los 1000 m., salvo en la partesurorientaly en

contadoscasos.Sin embargo,convieneseñalartambiénla asociaciónclimax de la

seriesupramediterráneay susetapasseñales.El rebollarcon mostajoencabezaesta

serie y se degrada,segÍ~n M.Peinido, en piornales (Genisto flonidae-C5tiserum

scopar¡i), en brezales enanos de (Halirnio o¿cymoides-EricerumaragonensEs

ericetosumwnbellatae), y en vallicares(Feszuco amplae-Agrostetumcasrellanae).

M.Ladero señalalos mismospiornales,pero alternandoel nombrede la asociación

(Cyziso scoparii-Geniszeíurnfloridae) los bsezalesde Halimio ocv,noidis-Ericetum

aragonensísericetosumurnbellatae), los mismosbrezalesenanosque M.Peinadoy
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los pastizalesde Hieracio castellanae-Planiaginionradicarae.

A todasestasseriesde vegetacióncabesumarla de los encinarescalcícolas

y mesomediterráneosde la provincia Castellano-Maestrazgo-Manchegaen la que

M.Peinadoestablecela sucesiónregresivasiguiente:losretamares(Genistoscorpii-.

Retamerum),los coscojares(Rhamnoiycioidis-Q.cocciferae),los espliegares(Lino

dífferentis-Salviezumlavandul<foliae), los romerales(Cisto clusu-Rosmari’nerum),los

aulagares(Paronichio-Astragalerumzusnid) y los espartales(Arrehenazeroa¿bi-

StipetumienaCissimae).

Tambiénse ha señalado(L.Monje, 1988), aunqueno apareceexplícitamente

en la relaciónde seriesvegetales,la de los encinaresconenebro(Jwiiperooxycedri-

Q.rotund<foiiae S.).Estaserie semencionaúnicamenteal indicar dos asociaciones

vegetales lusoextremadurenses,la de los retamares(Cyziso scoparii-Rerametum

sphaerocarpae)y la de los escobonalescon cantueso(Lavandulo sampoaanae-

Cytisetummultíjiorí).

Mención apartehay que hacer de la cartografía de series de vegetación

publicadaa finalesde los 80porpartede S.RivasMartínez(1987)aescala1.400.000

y queconstituyeel intento másserio decartografíavegetalrealizadoen Españapara

el conjuntode un territorio y tambiénparalas comarcasahoratratadasqueno han

sido objeto de cartografíasdetalladas.

Comoeradeesperar,casi todonuestroterritorio quedaincluido en la seriedel

encinarsilíceo,pero sesubdivideen variasFaciaciones:la típica queocupala mayor

parte,la termófilaquelleva lentiscoy que llegaprecisamentehastalos ‘lbs Guadiana

y Bullaquecomoposicionesmásseptentrionales,y la que lleva quejigo,queocupa

extensionesimportantesen la parteoccidental de nuestracomarca.En este sector

occidentaltambiéncobracierta importanciala seriedel alcornoque,aunquemucho

menosque la de la encinaen faciacióntípicay en faciacióncon quejigares.La serie

del rebollo no aparececartografiadaen nuestroterritorio y la de la encinacalcícola

aparecedibujada sobre los afloramientoscalcáreosdel Terciario superior en las

depresionesdel CampodeCalatrava(sectororiental de nuestracomarca).
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Puede decirse, pues, que e] estudio botánico de la vegetaciónen estos

territorios ha alcanzadoun nivel relativamenteprofundoy quelos enfoquesse han

ido completandoen las últimas décadas.A estudiospura o netamenteflorísticos se

les vienen sumando los que centran la atención en aspectos corológicos,

bioclimáticos y, como meta final, los sinfitosociológicos,que integran todas las

facetas anteriores. El estudio de la vegetación quedabadesde luego un tanto

incompletosóloconlos enfoquesfitosociológiccs,comolos propioscultivadoresde

estemétodo habíanreconocido(O.de Bolós, 1963), especialmentesi se pretendía

estudiarel paisaje vegetal, para el que hacíanfalta enfoquesmás espacialesy

ecológicos,y no tanto los taxonómicosqueseempleabanen la Fitosociologíaclásica,

que reagrupabaen las mismascategoríastipes de vegetaciónque no concurnan

nunca en la naturaleza.

La Sinfitosociologíaviene a llenar este hueco, integrando ademáslas

influenciasde otros factoresdel medio; peroLa la sensación,en cualquiercaso,de

quehay un excesode tipologíay de nomenclatura,cuandoenrealidadalgunasetapas

serialesde distintasasociacionesclimax coinciden.Sin embargoen otroscasosante

caracteresmuy variablesmicroclimáticos, geomorfológicos,etc., la variación de

matorralesy de pastizaleses tan grandeque puede ser demasiadoprolijo (y

esquemáticoa la vez) el resultadode su ordenacióntaxonómicay t~pológica.

En cuanto a los límites corológicos,hay que señalarque hacer converger,

como se intenta,a la vez criterios florísticos y tipos de vegetaciónpuedellevar a

precisarpoco estasdelimitaciones.No parecedemasiadoadecuadoestablecerlosen

relaciónde algunasplantasmuy raraso endémicasde ciertaslocalidadesy quea la

vez seanespeciesde riberas,en cuyo caso,s~ríanestrictamenteflorísticos peropoco

paisajísticos.
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1.2.4. Las aportaciones de los geógrafos

Aunque los numerosostrabajosdelos botánicosconstituyenla aportaciónmás

destacadasobrela vegetaciónde estaszonashayquehacerreferenciatambiéna las

escasas,pero significativasy nadadespreciaWestentativasde los geógrafosen este

campo.Las hemosseparadode la parteanteriorpararesaltaríasy porquesu objetivo

y métodode trabajo suelenserdistintos.

Laspublicacionesquepuedenconsidenirsede investigaciónsereducena tres

trabajos,ningunode los cualessecentraen nuestroterritorio, perosíen los cercanos

espacialy temáticamentehablando.

Los primerosson los de .l.Muñoz (19%) y R.Mas x’ otros (1979) sobrelos

Montes de Toledoy el tercero el de V.Delgado(1988) sobrelas Villuercas.En el

primero de ellos, aunquela vegetaciónno esuna de las partesfundamentalesde la

investigaciónse llega sobre todo a la espacializacióno distribución de las especies

vegetalesmásimportantesde la región y a la difinición de los caracteresecológicos

quegobiernanestalocalización.Comoresultadode ello sepresentaun mapaconla

distribución de lasespeciesarbóreasdominantesde la vegetaciónde los Montes de

Toledo. Es curioso resaltarque en e] mapa de la vegetaciónde S.RivasMartínez

(1987) se llega a unadistribución muy similar de estosecosistemas,que tienenpor

nombrelas especiesrepresentativasdel gráfico<le J.Muñoz(la encina,el alcornoque,

el quejigo y el rebollo). El quejigo, como ya se ha dicho, en el mapa de S.Rivas

Martínezaparececomounasubdivisióndentrode la sedede la encina.

El capítulo dedicado a la Fitosocioiogía se queda en la actualidad

posiblementemenosútil, debidoa quelascategoríasfitosociológicasen las queeste

autor encajó la vegetación de los Montes de Toledo se relacionabancon las de

S.RivasGodayy M.Ladero (Décadasde los 60 y 70) y, dadala revisiónconstante

de las unidadesfitosociológicas,no queda ya puestoal día. Sin embargo,en su

momento fue una de las escasasaplicaciones de la Fitosociología a trabajos

geográficos.

E] otro trabajo, diferentepor la escalaedoptada,es un breve e interesante

estudioen el queseempleala metodologíade G.Bertrand,de inventariosde



FIGURA 65 VEGETACIÓN ACTUAL LE LOS MONTES DE TOLEDO

(Seg6n J.Mu?ioz

Especie arbórea dominante:

1: Encina (Quercus ilex>.

2: Quejigo <Quercus faqinea).

3: Alcornoque (Quercus suber).

Rebollo (Quercus pyrenaica).

5: Pino de repoblación.
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vegetacióny “pirámides”, en el análisisde la vegetacióny seaplica a mediosmuy

particulares en los que se desarrollan formaciones con abedul, tejo y arce,

comunidadesendémicasy relícticasde los macizosoccidentalesde los Montes de

Toledo. Tras señalar las correspondenciascon las unidades fitosociológicas

pertinentes,el estudioanalizala situación,distibucióny relacióncon el restode los

elementosdel medio natura] de las especiesy formaciones vegetalesanalizadas~,

llegandoa la conclusióndel retrocesode estostipos de vegetacióndesdeépocasmás

húmedas,donde posiblementeel haya y el roble pudieran haber alcanzadolas

montañasinterioresde la Meseta.

También con estemétodo de G.Bertrand,el trabajo de V.Delgado sobre la

vegetacióny el paisajenaturalde las Villuercis llega a la sistematizaciónde varias

formacionesvegetales,que se subdividen en distintas facies en relación con las

etapasdinámicasy con condicionesecológicasespecíficas.

Estasdos últimas publicaciones,aunquebrevesy aisladasen las obrasde sus

autores,son muy significativasy constituyen,desdenuestropuntode vista, la vía de

profundizaciónen el estudiode la vegetacióndesdeunasperspectivasgeográficasde

territorios cercanosy emparentadoscon el nuestro.

Desdeotro ángulopuedenseñalarselas obrasen las que hemoscolaborado

nosotrosmismosy en las quea pesarde tenerun enfoquemásbien divulgativo, se

citan formacionesvegetalesen lugaresno reconocidoshastaahorao se enuncian

nuevascomarcalizacionesbiogeográficas:C.Ferreras-J.L.Garcia(1991); J.L.García

(1991) y J.L.Garciay J.López(1991).
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2. EL PAISAJE VEGETAL: ORGANIZACION TERRITORIAL,

ESTRUCTURA Y DINAMICA BIOGEOGRAFICA

2.1. LOS FACTORESGEOGRAFICOSY GEOECOLOGICOS

:

NATURALES Y ANTROPICOS

Los factoresnaturaleso geoecológicossonlos queprimeroimponenunaserie

de acotacionesbásicasal tipo de vegetacióv que se instalasobreel territorio, a la

estructuraqueposeeestavegetacióny a su localizacióny distribuciónespacial.

2.1.1. LOS FACTORESCLIMATICOS

El clima es posiblementeel primer factor que hay que considerar.Las

precipitacionesanuales,queoscilanentre450 y 750 mrrt, permitenla existenciaen

principio de unos tipos vegetalesqueno tengandemasiadasexigenciashídricas o

higrométricasy queademáspuedansoportarunasequíaestivalmuy acusada.Estas

precipitacionesademásse repartende una forma irregular, no sólo anual sino

interanualmente,con lo que los bosquesy matorralesde estacomarcahabránde

resistir añosen los que las cifras pluviométricasno lleguen ni mucho menosa las

citadasanteriormente.Las temperaturasmediasanuales,situadasentre 14 y 170C,

son menossignificativasque los registrospluviométricos.Sin embargo,las medias

estivalesque oscilanentre24 y 270C, por ma parte,y las invernalespor otra, que

lo hacenentre5 y PC, sí acusanmejor l~s cambios bruscosa los quese ha de

someter y adaptar la vegetación comarcal. Y si en el caso de las precipitaciones, los

vegetales han de soportar años en los que la irrigación es inferior a esos 400 mm.,

en el caso de las temperaturas.las extremadascifras de más de 400C en verano y

unos 70 -100C en invierno confirman qie las plantasque se instalen en este

territorio han de enfrentarseen ocasionesa situacionesclimáticamenteduras

Con estosraso sonlasplantastípicamentemediterráneaslasmásaptaspara

poblar este territorio, tanto las de porte asbóreocomo los arbustosy matorrales,
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presentandocasi todasellasun follaje perenneo a lo sumomarcescente.Sólociertas

plantasde ribera, ligadaspor tanto a una humedadparticular, son caducifolias.De

este modo, en líneas generales,la masavegetal va a permanecerrelativamente

homogéneadurantetodo el año, exceptuandolas plantasherbáceasque tienen un

interéspaisajísticolimitado.

Comoseha puestode relieve en el capítulocorrespondienteal clima, estas

condicionesambientalesno son homogéneasparatoda la comarca,sino que tienen

ciertas tendencias y ritmos que, aunque ya señaladas, conviene remarcar,

relacionándolascon algunasespeciesvegetalessignificativasdel territorio estudiado.

El aumento de lluvias hacia el Oeste es posiblementeel factor climático más

importanteen el repartodeplantasy formacionesvegetalesen estazona.Estehecho

es el que decidela aparición del alcornoquea partir de cierta franja longitudinal

geográfica,aproximadamenteen el sector que se ha denominadode los Montes,

estandoausenteen el Campode Calatrava.En el caso de otras especies,comoel

rebollo, estehecho esnecesarioperono suficiente,ya queprecisade otros factores

paraquese desarrolle,y en el quejigola correspondenciano es tan exactacomoen

el alcornoque,yaque aquél también apareceen ciertas sierrasy en localizaciones

particularesdelCampode Calatrava.

No essólo en el casode los árboles,sino tambiénen el de los arbustos,que

son los queocupanmayor superficie.El desarrollode ciertosconjuntosarbustivos

comolos brezales,brecinalesy algunosjarales.seproduceespecialmenteen el sector

occidental, donde las lluvias son más abundantesy también en determinados

conjuntos serranosdel sector oriental. La aparicióndel madroñoguarda también

relacióncon esteaumentode la pluviosidaden el Oestecomarcal,aunqueno se

restringesu desarrollotan exactamentea él comoen algunode los casosanteriores.

Aunquede un modomásindirecto,ya quesonplantasribereñasen nuestracomarca,

tampocoseconcibela presenciade abedules,mirtos de Brabanteo arraclanesen el

sectororiental y aunqueno es sóloel factor pluviométricocitadoel determinante,sí

es un marcomásadecuadoparasu desarrolloqueel quepodría haberen el Campo

de Calatrava.
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Si las consecuenciasvegetalesde un jesigual reparto de las lluvias son

bastantedestacadas,no ocurre,en la mismamedidaal menos,con las condiciones

térmicas que no poseen tantas diferencias y no llegan a influir de forma tan

apreciable,salvo algunoscasos.Posiblementeseala suavizacióntérmicaoccidental

la quehacequeel alcornoquesedesarrolleen este sectorcon ciertaprofusióny que

no aparezcaen el sectororiental,en el quesedanaportespluviométricossuficientes

en ciertosconjuntosserranosparaalbergarquejigos.Hay, pues,quepensarqueeste

condicionantetérmico es el que impone unarestricción al alcornoque,al avanzar

haciael Esteen el Campode Calatrava.

No parece ocurrir esto con los arbustos, en cuyo reparto no deben influir

decisivamentelos cambiostérmicoscomarcales.La distribución de algunasde estas

plantasconsideradastermófilas obedecemásbien a condicionesmicroclimáticasy

de orientacióny a la altitud, puesaunqueno puedehablarsecon propiedadde pisos

bioclimáticos,laalturaesun factorquehayqueconsiderarencombinaciónconotros,

topográficosy antrópicos.

Lentiscos, acebuches,coscojasy jaras negras,consideradostermófilos, se

distribuyenpor el territorio atendiendoa criterios microclimáticos, y el madroño

pareceestarmás influido por la humedadque por las temperaturas.
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2.1.2. LOS FACTORES TOPOGRAFICOS Y GLOMORFOLOGICOS

La topografíay configuracióngeomorfológicaconstituyenagentesimportantes

en la distribuciónbiogeográficade nuestracomarca.En muchoscasosinfluyen en

las características meso y microclimáticas, en otros orientan o dificultan ciertos usos

humanos de] territorio. También se producen combinaciones de una y otra naturaleza,

dando como resultado formaciones vegetales diferentes en su estructura o en su

composición.

Son factores puramente topográficos y morfoestructurales los que engendran

una variedad amplia de orientaciones a la lv.z y a los vientos, cuyo exponente más

importanteesla dicotomía solana-umbría,cue viene dadapor la disposiciónde la

mayoríade las sierrasen dirección 1MW-SE o W-E, y la exposiciónde laderasque

dana grandesdepresionesbien iluminadasy aireadasy otrasmuchomásabrigadas

a los efectosde los vientos.

Por otra parte, la influencia de los factores geomorfológicos es muy nítida en

el establecimiento de paisajes naturales de gran personalidadcomo son las riberas

fluviales y las pedrizas. Además de esto, hay que decir que es la fragmentación y

alteración del roquedo preexistente y la consiguiente conformación de unos depósitos

de ladera compuestos de materiales gruesos y finos lo que posibilira la existenciade

una densa y variada vegetación. Las riberas fluviales constituyen un factor de primer

orden en la configuración vegetal. Al iual que los anteriores influye en la

organizaciónde la vegetaciónde cualquier territorio, pero asimismoen nuestra

comarcatiene unoscaracterespropios quehay queseñalary diferenciar.Así, dadas

las característicasgeomorfológicasde los Montes seha organizadounared fluvial

que ha permitido o posibilitado la formación de cursosrelativamenteimportantes,

hecho que ocurre en menor medidaen el Campo de Calatrava.Este resultadose

produce como consecuencia de factores litológicos (calizas en el Campo de

Calatrava) y puramente geomorfológicos (:volución geomorfológica), pero inciden

por un lado los climáticos, ya que las lluvias son sensiblemente superiores en los

Montes que en el Campo de Calatrava. Este hecho se apreciaespecialmenteen

riachuelos y arroyos de no demasiadocaudal como el Río Frío, Bullaquejo,
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S.Marcos,Doña Juana,Valdehomos,etc.. Este tipo de corrientesescaseanen el

sectororiental.Hay que señalar,desdeluego. quela intervenciónhumanainfluye

tambiénen este aspectoy mientrasen el sectoroccidental,la vegetaciónribereñase

conservarelativamenteen buenestado,en el orientalhasidomuy degradada,cuando

no totalmentedestruiday así las orillas del Guadiana(sectorcalatraveño)y del

Jabalónaparecenen muchaspartestotalmentedesprovistasde cubiertavegetal.

Los estrechosy gargantasque se encuentranen varios casosen el sector

occidental,comolas Hoces(Guadiana),Río Frío, Cañal (Bullaque),Valdehornoso

ámbitos fluviales resguardadoscomoel arroyoDoña Juana,cercade las Hoces,el

Valtriguero, el Bajo Bullaque(Tabla de la Yedra),el Guadiana,etc., son espacios

que no aparecenen el Campo de Calatrava En muchos de ellos se conservauna

vegetaciónparticularmentedestacaday en agún caso,excepcional.

El factor geomorfológicoes tambiénespecialmentedestacadoen el caso de

las pedrizas,dondelos elementosnaturaleshan frenado como en otros casoslas

intervencionesy degradacionesproducidaspor el hombre.Es difícil en ocasiones

separarlo quecorrespondea uno u otro facior. El resultadode ello es en cualquier

casola conservaciónde los mejoresrestos<le formaciónvegetaldesdeel punto de

vista florístico y del de la conservacióny portede las especiesque aparecen.Estas

pedrizas,aunqueaparecenpor todas las sierrascuarcíticas,se han desarrolladoy

conservado (la formación geomorfológica) especialmente en los Montes donde

resaltannotablementedel restode las laderas.

El laberínticoentramadotopográficode ciertaspartes del territorio ha sido

muy relevante para la orientación de la acción humana en estacomarca.Lógicamente

este factor topográfico o morfoestructuralno es totalmentedecisivo, pues en la

utilización de este espaciohay que acept2r también factoreshumanos(políticos,

históricos,etc). En cualquiercaso,esterelieve comarcalfrenao ha venido frenando

muchasintervencioneso actividadesdel hombreque ha conservadohastahaceno

mucho tiempo unaparte impirtantede la cubiertavegetalde estasáreasmontanas.

Tambiénhay queconsiderarcomo influencia geomorfológica,la dicotomia

queapareceen la cubiertavegetalinstaladaen las rafias. Así, mientrasla planituddel

glacis hasido puestoen cultivo, en los talt.des(cuandola red fluvial ha incidido el
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glacis) de esta formación sueledesarrollarseun tapiz vegetal bastantedenso.Este

hechocomo ocurríaen otros casosestátambiénestrechamenterelacionadocon las

prácticashumanaspero,al igual que en otros casos,tambiénesun factor natural,en

este casogeomorfológico,el queguía estastccionesantrópicas.
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2.13. LOS FACTORES EDAFICOS

En la comarcade Los Montes-Campode Calatravalos caracteresedáficosse

encuentranmuy vinculadoscon los geológicosy, aunqueen su relacióninfluyen a

vecesdecisivamenteotros factores,ambosaparecenespecialmenteligados entresí.

Tanto en lo quese refierea la dicotomíacalizo-silíceo,como en lo relativo al tipo

de roca concretoy a su capacidadpara generarun suelo u otro, la geologíay la

edafologíase encuentranestrechamenteasociadas.

La mayor parte de los suelos que se encuentranen nuestra comarca,

desarrollados sobrelos abmídantesroquedossilíceos,son ácidos.Los suelosbásicos

calizosson escasísimosen la partecorrespondienteal zócalo, y sí sehallanmejor

representadosen el sectordel Campode Calairava,dondelas depresionescuentan

con afloramientosde materialescalcáreos.La:; repercusionesde este hecho,en la

vegetaciónnatural,sin embargo,son escasas,ya queestossuelosseencuentrancasi

totalmentecultivados.

2.1.3.1. Los suelossilíceos

Soportan la mayor parte de la veget2ciónnatural que se conservaen la

comarca,aunqueun buen porcentajede su área se encuentrapuestaen cultivo c

utilizadaparapastos,sobretodo en laszonasmásdeprimidasy llanas.Dentrode este

tipo de suelos ácidos, hay que distinguir los que se forman sobre conjuntos

montanos,dondela pendientees mayor y predominael roquedocuarcítico in situ,

y los generadosen las áreasdeprimidasmás o menosllanas, en las que tanto la

geología,con mayorpresenciade pizarrasy depósitosdetríticos,comola topografía

son diferentes.

*QUI&O agradeceral Dr. D. ¡Luis dc la Ron-a del C.5.I2., habermedejadoconsultarla cartografíade suelos

inédita de la provinciade Ciudad Real y sus consejosy sugerencias.
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2.13.1.1.Los suelosde las áreas montanas

Se generanen sustratosvariadosy bajocondicionesmesoy microclimáticas

distintas y, por tanto, su grado de desarrollopresentadiferencias.Por ello, pueden

clasificarseen tres tipos los suelosde las áreasmontanas:Litosoles asociadosa

Xeroranker, Xeroranker asociadosa Tierra parda meridional y Tierra parda

subhúmeda.

A) LITOSoLES Y XERORANKER

Estos suelosesqueléticospoco diferenciadosy evolucionadosse instauran,

sobretodo,en los afloramientosde las cuarcitasqueson las queofrecenlos resaltes

másnumerosos,tantoen lasculminacionescomoen las laderas.Lasgrietasy fisuras

de estasrocasapenaspermitenqueciertasplantasse establezcanen ellasy puedan

asegurarlos primerosaportesorgánicos.Ciertos sectoresde las superficiesrocosas

poseen también miicroformas deprimidas ~ue pueden retener materia orgánica,

transportadapor el viento y el aguade llu via, constituyendoun ámbito donde es

posibleuna inicial edafogénesis.

Según la clasificación de la F.A.O.. los litosoles se caracterizanpor estar

limitados en profundidad por roca continua, coherente y dura, en una distancia menor

o igual a 10 cm. a partir de la superficie. Los de tipo Xerorankerestánincluidosen

los Ranker de la F.A.O. como un subtipc climático de las áreassubhúmedasy

semiáridasde España(A.Guerray otros, 1968: Mapa de suelosde España).

En la comarca estudiada, J. L. de la Horra ha cartografiadoestos tipos

edáficos en el Macizo Sur de Calatrava, en las Sierras de Luciana-Cabezarados, en

las de Saceruela y en el Macizo de CanaLizos-Navacerrada.Efectivamente,estas

alineacioneso conjuntosmontanoscuarcíticosposeenun escasodesarrollode los

suelos, tanto por los predominantesafloramientosrocosos,como por el deterioro

naturalque ha repercutidodesfavorablementeen las formacionesedáficas.
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B) XERORANKER Y TíEi~RA PARDA MERIDIONAL

Estostipos de suelosson testigosde unamayordiferenciaciónedáficay. por

tanto, o la edafogénesisha encontradomejolescondicionesnaturales(geológicasy

morfológicas)o la degradaciónbiogeográfic:3.ha sido menor.

DentrodeestacategoríapredominanLs xeroranker,si bien tambiénaparecen

las tierraspardasmeridionales,de lasquepor otrapartepuedenprocederpor erosión

los primeros(A.Guerray otros, 1968: Mapade suelosde España).

Los xerorankerposeenun horizonte A queno sobrepasalos 10-15 cm. de

espesorcon escasasaturaciónen bases.La coloraciónmásclara, procedentede la

menor cantidad de materia orgánica con respecto a los ranker típicos, se debe al

clima más árido en el que se da esta variedad xérica.

En la clasificación americanalos ranker quedanincluidos dentro de Los

OrdenesEntisolese Inceptisoles,caracterizadosambospor la escasao casi nula

diferenciación de horizontes.

En el Macizo norte deCalatrava,en las Sierrasde Villatnayor de Calatrava,

y en las Sierras de Piedrabuena-Alcoleade Calatrava,se han desarrolladoestos

suelos gracias a la mayor pendiente y más limitado número de afloramientos

cuarcíticos que en el caso anterior (Litosoles y Xeroranker).

C) TíERru~ PARDASUEHÚMEDA

Estos suelospresentanun perfil A IB) C, apareciendouna capade forna o

mantillo mal humificado, constituido por restos vegetalessin descomponer.Por

debajode estehorizontesepresentaotro de c<’lor pardooscuro,en el quesemezcla

materiaorgánicaparcialmentehumificaday materiamineral que pasaal horizonte

B. Este,con un tono pardoclaro, no presentamovimientosde arcilla. Por debajose

sitúa el horizonteC compuestopor la roca madrefragmentada.quegeneralmentees

cuarcítica,o bien coluvionesprocedentesde la misma.

Estos suelos,en la clasificaciónde la F.A.O., se integranen los cambisoles,

cuya característicaprincipal reside en la presenciaen el perfil de un horizonte de

alteración al que se denomina, tanto en la F.A.O., como en la Soil Taxonomy
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(ClasificaciónAmericana),horizontecámbico.Este seforma por la alteraciónin situ

de los mineralesde la roca. Dentro de los cambisoles,las tierras pardasse han

incluido concretamenteen los cambisoleséutricos.Este subtiposecaracterizapor la

ausenciade carbonatocálcico en el perfil, aunquetiene unasaturaciónaltaen bases

y un pH comprendidoentre6,5 y 7,5.

En la Clasificación Americanase cortespondencon los Inceptisoles,que,

aunquepresentanhorizontesde diagnóstico,carecende horizontesiluviales.

En la cartografía,dentrode estetipo, se ianalgunasinclusionesdeLu~’isoles,

que. segúnla F.A.O., son aquéllossuelosquesí presentanun horizonteenriquecido

enarcilla decarácteriluvial. Estetipo de suelo5seexplicaráconmayordetenimiento

másadelante.

En la comarcaestudiada,las tierraspaidassubhúmedassedesarrollansobre

las áreasmontanascentralesy occidentales,queson lasqueposeenmayoresaportes

pluviométricos y que conservan,además,en mejor estadola cubiertavegetal. En

concreto,son las SierrasdePorzuna-Fernancaballero,el Macizo deValronquillo, las

Sier;asdeArroba y de Navalpinoy las SierrasdeValdemancodel Esterassobrelas

que se establecenestas formacionesedáficas.Las inclusionesde Luvisoles se

corresponden con áreas más bajasinterioresa estm-sconjuntosmontanosy que, por

tanto, pueden estarenriquecidascon horizontesiluviales.

2.13.1.2.Los suelosde las áreasllanas

Estos suelos se diferenciande los anteriorespor la escasapendientede las

superficiesen que apareceny por estardesarrolladossobre materialesde distinta

naturaleza y textura, aunque naturalmente en este punto se producen coincidencias

con los suelos de áreasmontanas.En estasdepresionesrelativas,el roquedoaflora

directamente de forma muy excepcional en ta]udes producidos por la erosión fluvial

o la arroyadaconcentradao en sectoresllanos dondeno ha habido sedimentación

modernao éstaha sido desmantelada.En estosterrenostambiénseformanauténticos

litosuelos, siendo los más frecuentes los de las llanadas pizarrosas donde la roca

aflora directamente.Sin embargo,los suelosmáscaracterísticosde estasáreasson
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aquéllosqueseestablecensobrematerialesrecientesdetríticos,comorafiaso glacis

similares.Por tanto,presentancarácterpedregoso,pero a su vez poseenunaparte

importante de materiales finos y una evolución edáfica mayor. Todo ello da como

resultado la aparición de un horizonte de acumulación de arcilla.

A) SUELOSPARDOSY RoJosMEDITERRÁNEOSOuGolxÓncos PEDREGOSOS

Este tipo de suelos se correspondencon los que la F.A.O. denomina

Luvisoles. Su personalidad estriba en la apariciónde un horizonteB enriquecidoen

arcilla u horizonte argílico, producto de un cLerto lavado y arrastre del horizonte

superior y acumulación en el horizonte B, que también se llama textural. Este

horizonte argílico debe poseer, en estos suelos, un grado de saturación superior al 50

%y el pH se sitúa próximo a la neutralidad.

Dentro de los luvisoles, los suelos ahora analizados se incluyen en los

luvisoles álbicos, caracterizados por el tono claro de su perfil edáfico.

En la Clasificación Americana estossuelosse inscribirían dentrodel Orden

Alfisoles y más en concreto en el suborden Xc:ralf, que hace referencia a la estación

seca prolongada que sufren estasregiones.

Estos suelos que también se pueden denominar Braumlehm han sido

cartografiados en el Mapa de suelos de la provincia de Ciudad Real sobre áreas

pedregosas.Sc trata de sedimentosdetríticos diversos, desde tañas y glacis

parcialmentedesmantelados,hastaterrazasfluviales o glacisde laderas.En concreto,

alcanzanunagran representaciónen el piedemontedetríticoseptentrionaldel Macizo

de Canalizos-Navacerrada, en las rafias sernidesmanteladas de la depresión del

Esteras y en las rafias de la depresión interna de Cantos Negros-Los Ancares.

B) SUELOSPARDOSY Roios MEDITERRÁNEOS PEDREGOSOS OLIGOTRÓF?COS

ASOCiADOS A TIERRAS PARDAS MERIDIONALES Y ÁREAS DE PSEUDOGL~Y

Estasformacionesedáficasse correspondencon los Luvisolesde la F.A.CK,

pero tanto los álbicos comolos crómicos,poseyendoestosúltimos el característico

color rojo queindica su denominación.Estecolor da cuenta,segúnlos autoresque
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lo han analizado,de unafuerte deshidrataciónde los óxidos de hierro que, junto a

la arcilla se acumulan en el horizonte argílico. Este proceso requiere un tiempo

bastante largo, por lo que una parte sustancial <le su desarrollo se ha debido producir

en períodosdurante los que reinabancondiciones bioclimáticas distintas a las

actuales.También seha señaladosu posiblecarácterpolicíclico e incluso, a veces

se les ha considerado paleosuelos, originados en climas similares a los tropicales, que

después han sufrido una cierta transformación En cualquier caso, lo que sí parecen

indicar estos perfiles edáficos es un desarrollo inicial en un medio bastante estable,

donde la morfogénesis era casi inactiva, y con unas pendientesmuy poco

pronunciadas o perfectamentefitoestabilizadas.

Al igual que en el caso anterior, este tipo de suelo se desarrolla

frecuentemente sobre las rafias o glacis simLlares, apareciendo en estos casos el

luvisol crómico. En las depresionesde Las Arripas, La Madroña, Bullaquejo,

Rosalejo, Corral de Calatrava y Depresión de ábenójar es donde mejor se encuentra

representado esta formación edáfica. Se rata, en estos ejemplos, de rañas

configuradas generalmente con una morfología de llanada, escasamente diseccionada

por la red fluvial. El otro subtipo, es decir el luvisol álbico (Braunilehm) aparece

bien desarrollado sobre las superficies amesetadas del zócalo precámbrico de

Abenójar. Tanto en uno como en otro se dan áreas locales donde aparecen suelos de

pseudogley, producto de encharcamientostemporalesen estos sectoresllanos que

estacionalmente se empapan de agua.

C) Sumos PMcos MEDITERRANEOS PEDREGOSOS OLIGOTROFICOS ASOCIJ>OS

A TíERi~S PARDAS MERIDIONALES CON ÁREAS DE GLEY

Estossuelostienenmuchosrasgoscomunesconlasdos categoríasanteriores,

ya que se trata tambiénde formacionesedificas sobre superficiespedregosas,que

poseen un horizonte enriquecido en arcilla, producto del lavado del horizonte

superior.Estossuelosincluyen los quela F.A.O.denominaPlanosoles.Seencuentran

afectadospor procesosintensosde lavadoy de hidromorfia en el hcrizontesupenor.

En el horizonte E se produce,por tanto, ~na gran impermeabilidaddebido a la
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acumulación de la arcilla, lo que a su vez repercuteen el hidromorfismo del

horizontesuperiorque tipifica estossueloscomo de gley.

Las rallas máscaracterísticasy extensasdel sector occidentalde la comarca

constituyenlas superficiessobrelas quese generanestossuelos,siendoademáslas

queestánmásdiseccionadaspor la red fluvial, conformandomesasquedestacande

la red hidrográfica varias decenas y, a veces hasta un centenar de metros o incluso

más. Este es el caso de las rafias de la Cuenca sinclinal del Guadiana, de las

depresiones de Arroba-Navalpino, de Agudc, de Saceruela y de Abenójar.

D) XiERORANKER y TffiRRA PMUA MERIDIONAL

Aunque con menor extensión que los grupos anteriores, también se han

desarrolladoxerorankerscon asociacionesd~ tierras pardasmeridionalesen ciertas

depresionesdel Oestecomarcal.En concret,en las del Esteras,Agudo y Arroba-

Navalpino. Se trata, en todos estoscasos,de suelosformados sobrelas pizarrasy

esquistosdel Precámbricoqueno seencuentranrecubiertosde materialesdetríticos

modernos. Son, por tanto, suelos más esqueléticoscuyos caracteresya se han

indicado en las áreas montanas. La coincidencia que se produce en este tipo de

formacionesedáficassedebeal frecuenteafloramientodirecto del roquedo,tantoen

estassuperficiesllanas,comoen las montanas.

E) LOS SUELos SOBRE GRANrros

En el esquemacartográficoque presentamosno se han diferenciadoestos

suelos, debido a su escasarepresentacióny a que, en realidad, constituyen

formacionesedáficasincluiblesen una categoríaya explicada,que son las tierras

pardasmeridionalesy xeroranker.De modo que las característicasgeneralesson las

mismasque ya secomentaron.Sin embargo,tienenciertaspeculiaridades.Tal como

seseñalóparaLos Montesde Toledo(J. Muñoz, 1976).dondeestossustratostienen

unamayorpresencia,estossuelossuelenpresentarunaestructuramásarenosay por

tanto más suelta que los xerorankery tierras pardassobre pizarras,areniscasy

cuarcitas. En el territorio estudiadola presenciadel granito es prácticamente
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anecdótico,circunscribiéndoseal áreade FontEnosas.

F) LOS SUELOS ALUVIALES

Sonsuelospocoevolucionados,ya quesehanformadoapartir desedimentos

aluvialesmuy recientes.Su perfil sueleser (A) C y presentanunaestructurafísica

suelta y permeableque permite o la instalaciónde manchasvegetalesdensaso

cultivos de regadío con buenosrendimientos. Dentro de estos suelos, que la

clasificaciónespañoladenominasuelosde vegay la F.A.O., Fluvisoles,podemos

estableceren nuestracomarcaunadivisión atendiendoa los caracteresde su marco

geomorfológico.Por un lado, aparecenlos suelosinstaladossobrematerialesmuy

pedregosos, propio de cienos riachuelos y arroyos como el Bullaquejo,

Valdelamadera,etc. En estoslechosy márgenesfluviales la presenciade materiales

finos es muy escasa,dificultandola instalaciónde tipos vegetalesde cienoporte y-,

por supuesto,dificultandolas prácticasde cultivos. Por otro, los tramos de ríos de

mayor envergadura,queen sus lechoshan dcpositadogran cantidadde materiales

finos, que favorecenla instalaciónde especiesvegetalesy, por tanto, de los aportes

orgánicosnecesariosala edafogénesis.Los ríosBullaque,Río Frío y, especialmente,

el Guadianaposeensectorescon suelosdeestascaracterísticas,dondelas fresnedas,

saucedasy abedularessedesarrollannotablemente.

2.1.3.2. Los suelossobrematerialesvolcánicos

Dadala originalidadde estossustratos.hemosoptadopor hacerun apartado

propio, teniendoen cuenta,además,que los roquedosvolcánicos del Campode

Calatrava,en función de su propia petrología,han dado suelostanto ácidos como

básicos.Asimismo, la estructurabastantesu2lta o al menosbien aireadahace de

estos suelos un soporte idóneo para su empleo agrícola. El material volcánico,

fácilmente erosionable en muchos casos~ por su propia constitución (las

acumulacionespiroclásticasespecialmente)ha hecho que se hayan aprovechado

intensamente,bien para usos cerealísticos.Lien para aprovechamientosganaderos

(cuandola masividadde la roca o la pendientedel asomovolcánicono favorecían
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los cultivos).

Los tipos que, en el Mapa de suelos de hL provincia, se han señalado son dos:

Tierras pardasmeridionalessobre materialesvolcánicosasociadosa Xerorankery

Litosoles (Suelosácidos)y Suelospardosmedkterráneosasociadosa suelospardos

calizos sobrerocasvolcánicas(suelosbásicos).

Las tierras pardasmeridionalessobre materialesvolcánicoso Tierra parda

ándica pueden incluirse en los cambisoles de ]a F.A.O. Se han desarrollado sobre

algunosde los afloramientosmásimponantesdel Campode Calatrava,comoel de

Piedrabuena,Picón,Porzuna,los deAlcolea de Calatrava,Cabezadel Palo, Cabeza

Pardade Argamasillade Calatrava,etc.

Los suelos pardos mediterráneosasoladosa suelos pardos calizos se

correspondencon los Luvisolesde la F.A.O., en concretocon los luvisolesónico y

vértico y también con los cambisolescálcicos. En ciertos casos, estos suelos

volcánicos por las característicasdel material del que procedense encuentran

mezcladosconotros suelos,comolos pardoscáizospor ejemplo,dandoasociaciones

con éstos frecuentemente.Es el casodel áreade Alcolea de Calatrava.También se

desarrollansuelos pardos volcánicos en los asomos de Almodóvar de] Campo,

Ballesterosy en lugaresconcretosdel volcán <le Piedrabuena.

Los suelos volcánicos constituyen por sí mismos un interesantetema

edafológicoy tambiénagrario, sin embargolas repercusionesen la cubiertavegetal

estribansobre todo en que aseguran,generalmente,la ausenciade formacionesde:

monte o matorral,debidoa las buenascondicionesparael cultivo que estossuelos

presentan,al menosen estaaccidentadacomata.

2.1.3.3.Los sueloscalizos

Tienenunaextensiónsuperficialmuy limitadaencomparaciónconlos suelos

silíceosy la totalidad,prácticamente,seformanen las depresionesdel sectororiental

del áreaestudiadao Campode Calatrava.El sustratolo componenlos sedimentos

modernosneógenosentrelos queabundanlas calizasy margasy los encostramientos

calcáreos(Caliches).Pero tambiénaparecen,como ya se señaló en su momento,
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arcillas y fangos o materialesconglomeráticosde naturalezasilícea. Por tanto, ni

siquieralas cuencasrellenasde materialterciario presentanun dominio absolutodel

roquedocalcáreo.Además,estasdepresioneshansidopuestasen cultivo, conlo que

sus repercusionesen la cubiertavegetal son escasasen la actualidad.En sentido

contrario, hay queteneren cuentaqueel fenómenode los encostramientoscalizos

o carbonatacionesde materialesde distinta naturalezaesun hecho frecuenteen el

Campo de Calatrava. De ahí que materiales volcánicos, tenazas u otras

acumulacionesdetrfticaspuedenpresentaren su perfil edáficonivelescarbonatados.

Estehechollega aproducirseinclusoen las pizarrasdel zócaloqueen determinadas

áreas presentan,según el Mapa de suelos de la provincia, unos suelos rojos

mediterráneoscon horizontescálcicos.

A) SUELOS PARDOS Y PARDO-ROJIZOS SOBRE CALIZAS, MARGAS Y COSTRAS

Dentrode estacategoríaincluimoslos 5uelospardosy pardo-rojizosde costra

caliza, los suelospardoscalizos y pardo-rojizoscalizos desarrolladossobrecalizas

y margasy las inclusiones,queambostipospresentanlocalmente,de Xerorendzinas

y Litosoles.

Los suelospardosy rojizos, tanto los generadossobrecalizasy margascomo

los desarrolladossobre los encostramientos,se correspondencon los Cambisoles

cálcicosde la clasificación de la F.A.O. Presentanen su morfologíaun horizonte

superior A, pobre en materia orgánica y por tanto de tonos claros. Por debajo,

apareceun horizontede acumulacióndecarbonatocálcico.

En la Clasificación Americana estos suelos quedan caracterizadoscomo

Inceptisolesy másconcretamentecomoCalc-ixerochrepts.

En ciertaslocalidades,poco abundants,dondelas calizasafloran y poseen

un caráctermasivo dan lugar únicamentea suelosmuy poco evolucionadosquese

correspondencon litosolescalcáreosy las rendzinasde la F.A.O., pero que en los

trabajosespañolessedenominanXerorendziras,dadoel caráctermássecode nuestro

clima. Estapropiedadrepercuteen el tono másclaro de su perfil.
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Estos suelos segeneran,en nuestracomarca,en las depresionesde Alcolea

deCalatrava,de Corral de Calatravay de Argamasillade Calatrava,asícomoen los

llanos de Ciudad Real, donde predominan los encostramientos.Estos son

especialmentefrecuentesen la vecinaLlanura Manchega.

B) SUELOS PARDOS Y ROJO MEDITERRÁNEOS MESOTRÓFICOS y EurRÓncos

Estossuelospresentanla originalidaddeposeerhorizontecálcicoen superfil,

aunqueel material de partida seade naturalezapredominantementesilícea.Estees

el casode los suelos formados en determinadosafloramientosde las pizarrasy

esquistosdel Precámbricoo de materialesprcductode la erosión de éstos.En la

clasificación de la F.A.O. quedan incluidos en los Luvisoles crómicos

fundamentalmente,dadoel tono rojo de su perfil. Por tanto poseenun horizonte

argílicode enriquecimientode arcilla. El gradodeevolucióndel sueloy sudesarrollo

en áreasbajasha propiciadoun aporteen nutrientesmáselevado(mesotróficosy

eutrófxcos)queen otros suelos.La presenciadel carbonatocálcicoen el perfil no ha

sido muy aclarada,pero se ha señaladola posibilidad de la presenciade capas

freáticasricas en estassustancias(AGuerra, P.Monturiol y otros, 1968: Mapa de

suelosde la provincia de Badajoz).

C) SUELOS ALUVIALES Y COLUVIALES CON SALINIDAD

Sepresentan,segúnel Mapade suelosde CiudadReal, en unasola localidad

que se relacionacon los encostramientosy calizasdel Neógeno.Sin embargo,en

estasareasaparecenpequeñaslagunasqueposiblementetenganun origen kárstico,

como se señaló.Esta topografía imposibilita un drenaje suficiente, que a su vez

dificulta el lavadode las salesque, en ocasioies,seobservana modo de manchas

blanquecinas.En la clasificación de la PtO., estos suelos son denominados

Solonchaksgléicos.

Los alrededoresde las lagunas,hoy desecadas,de las Cucharasy de los

Almeros,en lascercaníasde Villamayor deCiatrava,constituyenel únicosectorde

nuestracomarcadondeaparecenestossuelos.Como seacabade decir, el desarrollo
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de un modestorelieve kárstico,queha generalodolinas muy suaves,puedeser la

causade la apariciónde estetipo de suelo.



LEYENDA DEL MAPA DE SUELOS

Suelossilíceos

Litosoles asociadosa Xeroranker y áreasde Rotlebm sobre cuarcitas y
areniscas.

Xerorankerasociadoa Tierra pardameridional sobreesquistosy pizarras.

liena pardameridionai sobrepivirras.

Tierra pardasubhúmedacon litosoles y áreasde Braumlemsobrecuarcitasy
areniscas.

Suelospardos y rojos mediterráneosoligotróficos pedregososcon áreas de
litosolessobrecuarcitasy pizarra~;.

Suelos pardos y rojos mediterráneospedregososoligotróficos asociadosa
Tierraspardasmeridionalescon áreasde gley sobre rafiaso glacis.

Suelospardosy rojosmediterráneespedregososoligotróficosasociadosaTierras
pardasmeridionalesy áreasde ps~udogleysobre formacionestipo glacis.

Suelosaluviales(Suelosde Vega

Suciosvolcánicos

Tierraspardasmeridionalessobrematerial volcánicoasociadosa Xerorankery
Litosuelos.

Suelospardosmediterráneosasociadosa Suelospardoscalizos sobrematerial
volcánico.

Sueloscalizos

Suelos pardos y pardo-rojizos calizos o de costra caliza con áreas de
Xerorendzinasy Litosuelossobrecalizas,margasy caliches.

Suelospardosy rojos mediterráneosmesotróficosy eutróficossobrepizarras.
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Suelosaluvialesy aluvio-coluvialescon áreasde salinidad.
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2.1.4. LOS FACTORES ANTROPICOS *

Aunque la vegetaciónse conservaen una parte estimable, la intervención

humanaha sidobastanteintensay paracomprenderlahemosdebosquejarlos rasgos

másdestacadosde la ocupacióndel hombrey los usos a los queha destinadoeste

territorio.

Como es sabido. los datos estadísticosde población, usos agrarios, etc.,

empleancomo unidad básicael municipio y, en muchoscasos,la comarcaagraria.

Las fuentes que hemos consultadoparten de las cifras municipales, dada la

incompatibilidadde nuestracomarcalizaciórcon la del Ministerio de Agricultura.

Aun así,ni siquierala delimitación municip~Ll puedecasarperfectamentecon la que

nosotroshemosestablecidoen este trabajo. Además,hay que recordarque en el

presenteestudio sobrepasamoslos límites, provinciales y auton<micos, lo cual

dificulta ligeramentela obtencióndc estosdatosy la homogeneidadde la bibliografía

de estos temas.Por tanto, los datosque hemosextraído,asícomo la bibliografía

consultada,la consideramoscomoun apoyodocumentalparaexponeralgunasideas

sobre la ocupación e intervención humana, que están basadastambién en el

conocimientopersonal, sobre el terreno, de la comarca,imprescindiblepara los

capítulos anteriores de esta tesis. En algún caso, la delimitación natural y la

municipal se toman imposibles de armonizar, como ocurre con Almodóvar del

Campo,que al poseerun término de 1.200 Km2, incorporaterrenosde comarcas

naturalescomoel Valle de Alcudia, SierraMorenay el Campode Calatrava,quees

dondeseemplazael núcleofundamentalle población.Con todo,pensamosquelas

cifras estadísticas,aun incluyendo,en ocasiones,unidadesnaturalesheterogéneas

puedenapoy7trsuficientementelas ideasqueexponemosa continuación.

*Quiero agradeceral Dr. IV Félix Pillel sus sugerenciasy consejospai-a la elaboraciónde estecapitulo.



LOS FACTORES GEOGRÁFICOS Y GEOECOLOGICOS: EL HOMBRE 399

2.1.4.1. La población

2.1.4.1.1.Evoluciónhistórica

Todoslos estudioshistóricosinsistenen el escasonúmerode pobladoresque

siemprehan tenidoestosterritorios.Unade las causasquesuelenmencionarseesel

poco aliciente que presentanestascomarcas,caracterizadaspor un medio físico

hostil, tanto por suscondicionesclimáticas,comopor su calidadedáfica.Por tanto,

la débil densidaddemográficaha sido una constantehistóricaen estastierras. Sin

embargo,los yacimientosarqueológicos,tanto prelV tóricos como prerromanosy

romanos,son bastantefrecuentes,especialmenteen las cercaníasde los principales

cursosfluviales,comoel Guadiana,BullaqLIC, Jabalón,Tirteafuera,etc.No obstante,

esen la EdadMediacuandolos asentamientoshumanosy supotencialdemográfico

adquierenunaciertarelevancia.Por ello espor lo que los historiadoreshanacuñado

para estaépocael término de repoblaciónque hacereferenciaa la organización

social y al modo de aprovechamientodel t’~rritorio tras la conquistacristianafrente

al poder musulmán.

Una vez conquistadala zonason las OrdenesMilitares las quese encargan

de la p;oteccióny repoblaciónde la mismay, concretamente,en la casitotalidadde

nuestroterritorio serála Orden de Calatravala queorganizaráe poblamientoy los

aprovechamientosde cada sector. A pestr de las facilidades otorgadaspor las

autoridadespara que lc~ hubitantesde otras zonasvinieran a establecerseen éstas,

no pareceprobableque se produieraunaafluenciamasiva,segúnhan señaladolos

historiadores,dadala escasezdemográficade la Españacristiana, de Castilla en

concretj.

Debido a los conflictos militares de la época, los castillos procedentesde

tiempos anteriorescontinuaron siendo la base del sistema organizativo de la

ocupaciónhumana.Naturalmente,apanede Las fortalezas,cuyacifra seha estimado,

para el ámbito de la Orden de Calatravaen una veintena,había alquerías,villas,

quinterías,aldeas,etc. Sin embargo,los núcleosde poblaciónposeíanentre20 y 500

habitantes,por lo quela presióndemográficaen estosmomentoseramuy escasa.Se
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desprendede todo ello que la fisonomíadel territorio conservaráen buenaparteel

estadooriginal. Efectivamente,más de la mitad del paisajemedieval, según los

historiadores,estaríacubiertopor el monie en su estadomás o menosnatural. Ni

siquierala actualcapitalde la provincia,Lindadaen 1255, estabamuy poblada.No

obstantela partecentral de la provincia, queen este trabajo secorrespondecon el

sectororientalo CampodeCalatravatendríaunadensidadde poblaciónmáselevada

que las zonasquela rodean.

Dux-ante la Edad Moderna,comoes lógico, se va a producir un incremento

paulatinode la población,peroesteaumentono estuvoexentode desaceleraciones,

de tendenciascontrapuestas,etc. En el siglo XVI, la poblaciónde los territorios

actualmenteintegrados en la provincia de Ciudad Real, observó un conlinuo

crecimiento,queinclusoalgunoshistoriadoreshancalculadoconciertaexactitud.Sin

embargo,estosdatossehanestimadoparala zonacentral de la actual provincia, la

queen su mayor partepertenecíaa la Ordende Calatrava,y por tanto no podemos

aplicarlosexactamentea nuestracomarca,ya que la delimitación tenitorial referida

es otra. A pesarde ello, sí puededestacarsela tendenciademográficacrecientede

estacenturia,especialmenteen la primera mitad. Además,duranteestaépoca se

producela llegadade los moriscos,expulsadosde Andalucía,que van a contribuir

al engrosamientode la poblaciónde todasestascomarcasciudarrealeñas.La densidad

demográficase ha estimadoen 5 hbs./K.m2, para el final del siglo. Duranteesta

centuria, ademásde Ciudad Real, que pasóde contar de unos 6.500 hbs. a unos

8.50k Almagro y Almodóvar del Campocon 7.700 y 4.500bbs. respectivamente,

erannúcleosimportantesde población.

En el siglo XVlI, por el contrario, severifica unaregresióndemográficade

bastanteimportancia que ha sido explicadapor causaspolítico-bélicas,por las

grandeshambresy epidemiasy por la expulsiónde los moriscos.Naturalmente,alo

largo del siglo hubo también ligeras -ecuperacionesy ademásla regresiónafectó

desigualmentea las distintaszonas.Uno de los efectosde la regresióndemográfica

fue 1¿ reducciónde los pequeñosnúcleosde población.

El siglo XVIII observaun incrementodemográficoque es particularmente

importanteen el Campode Calatravay, en concreto,en municipioscomoAlmagro,
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Bolaños, Calzada, Miguelturra, etc. y en áreas de Los Montes, en Almadén,

Piedrabuena,etc. Otrospueblosse manflvieron estancadoso registraronpérdidas.

Paralos añosfinalesde estesiglo yacontamoscon datospropiosextraídosdel Censo

de Floridablanca(1787). En éste, la comarca estudiadaaparecedesigualmente

poblada: mientrasen el Campode Calatravael registro demográficose eleva a

52.544 hbs., Los Montes sólo cuentancon 11.098 personas.Estecenso,quees el

más antiguo de los que hemosconsultaioy que, según los especialistas,no es

totalmenteexacto,nos ofreceya unacontrastadasituaciónentrelos dos sectoresen

los que hemosdividido la comarca.

En el siglo XIX la poblaciónsiguió creciendode unaforma moderada,según

refleja la tasa anual de crecimientoreal entre los censosde 1787 y 1887, que

sobrepasaclaramenteel 0,5. Naturalmente,el incrementono fue homogéneoy los

historiadoreshanseñaladoepidemiasy enfermedadestípicas todavíadel siglo XIX.

A pesarde todo, se han constatadoaumentosdestacados,como indica L.Sánchez

(1985),quecalculaun crecimientodel 31 Yo parael conjuntoprovincial a finales del

siglo, mientrasel país lo hizo sólo en un 12%. Estos datos parecenmostrar la

vitalidaddemográficadeunaprovinciaqueno se suelecaracterizarpor ello. Ciertos

hechosqueseprodujeronen estaépocafavorecierontal situación:la expansióndel

viñedo en La Manchay el augede la mineríaen ciertos municipiosde Los Montes

o el CampodeCalatrava,Alcudia, etc. Po: tanto fue un crecimientodiferenciadopor

comarcaso inclusopor municipios. En realidad,estosfenómenosse acentuaronen

los primeros30 añosdel presentesiglo, períodoen el que, mientrasEspañacreció

un 27%, la provincia aumentóen un 53% (L.Sánchez 1985). Tambiénen nuestra

comarcael incrementoesmuy destacado,pero hay altibajos y los dos sectoresde la

comarcano secomportandel mismomodo.Dadoquedisponemosde másdatospara

este siglo podemosrealizar un análisismásdetenido.
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2.1.4.1.2.EJ siglo XX

La evoluciónde la poblaciónduranteel siglo XX podemosdividirla en tres

etapas: De 1900 a ¡960, en que el crecimiento es relativamenteimportante,

superandola tasareal anual holgadamenteel valor 1, en ciertos períodos;de 1960

a 1981, en el que la despoblaciónes la nota dominante;y de 1981 a 1991, de ligera

recuperacióndemográficaen el Campode Calatrava,especialmenteen determinados

municipios.

A comienzosdel siglo (1900), Ja poblacióncomarcal rondabalos 120000

bbs., pero la distribución era tan desiguaLque la cifra resultapoco significativa.

Actualmente,en 1991, la poblaciónesde 197.000personas,teniendoqueconcluir

queen total sehaproducidoun aumentogeneral.No obstante,la diferenciaciónentre

los dos sectoresestajante;mientrasLos Montescontabacon 23.000bbs. en 1900,

El Campode Calatravatenía96.000. Y en 1991, la poblacióndel sectoroccidental

habíadisminuidoa 22.000, mientrasla del sectororientalha llegadoa 175.000.Por

tanto, puede decirse que se trata de dos zonas diferentes, demográficamente

hablando,Así pues,bienpuedetrazarseunaevoluciónpor separadode ambaspartes.

El s ztor de Los Montes,en la etapaquehemosdenominadode crecimiento

importante, de 1900 a 1960, no irantiene cifras homogéneas.Por el contrario,

aparecenaltibajosnotables,alcanzándoseunasvecestasassuperioresa 2. como en

la primeradécadadel siglo, y otras en la; que se sobrepasóapuradamenteel valor

O. comoen el segundodecenio.Desdeluego. en todos los períodosintercensaleslos

registrosson positivos, totalizandoen el año 1960 la cifra máselevadade toda la

historia demográfica,42.000hbs., que siponeel doble que al empezarel siglo e

igualmenteel dobleque en 1991. En estaetapa,algunosde los núcleosquepodemos

considerarcabecerasdecomarca,comoPiedrabuenaen la provincia de CiudadReal

y Talarrubiasen la de Badajozalcanzanlos 6.000 hbs.Otros municipiosde cierto

pesoy que seJocalizanentrelos dos citadosanteriormente,son Abenójary Agudo,

quepasanholgadamentelos4.000bbs. Lasotrascatorcepoblacionesde Los Montes

oscilabanentrelos 500y los 2.000 hbs., 3cupandoun territorio bastanteextenso,en

el quelos asentamientosconcentradosen estosnúcleosno consiguieronalcanzar,ni
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siquiera en este momento los 12 hbs.lKm2. Se trata, por tanto, de un sector

escasísimamentepoblado,inclusoen los momentosde mayor presión demográáica.

El paulatino y lento aumentopoblacionalde estosnúcleosno ha contadocon el

cambio de unaeconomíacerealísticay ganaderaa otra basadaen la vid o en la

minería,como ocurrió en otrascomarcasd~ la provincia.

De 1960 hastanuestrosdíasla despoblaciónesla característicafundamental

de Los Montes. Sin embargo de 1960 a 1981 el descensodemográficoes muy

notable,con tasasdecrecimientoreal superoresa -2. De estaforma, en esosveinte

añosla poblaciónseha reducidoa la mitad, prácticamente.En la última década,ha

continuadola pérdidademográfica,peromuy ralentizadapuesla tasaesde-0,50. Por

consiguiente,la poblaciónactual de estesectoresla misma,cuantitativamente,que

la queposeíaa finales del siglo pasado:22.000bbs. Así pues, la densidadmediade

estesectorsecifraen 6,1 hbs.[Km2 y dacuentade un territorio escasamentepoblado,

dondesóloun municipio,Piedrabuena,superaactualmentelas5.000personas;siendo

ademásel único, junto con Abenójarque desde1981 ha comenzadoa incrementar

su población ligeramente.Una vez queel fenómenode la emigraciónparecehaber

tocadofondo, los descensosdemográficosno son tan importantescomoen los años

60 y 70 y, de este modo, las poblacionesque ejercencierto papel de cabecera

socioeconóntcapueden incluso aumentarsus efectivos humanos.No obstante,

aunqueel éxodorural hayadesaparecido,el envejecimientode la poblaciónen estos

territorios impedirá reactivaciones signifiDativas, tamo demográficas como

socioeconómicas.

En el Campode Calatraxaseverifica una evolución máshomogénea:En la

primera etapa,que hemosdenominadoJe crecimiento importante,las tasas,salvo

alguna excepción, superanel valor 1. De esta forma, el sector oriental, que a

comienzosde siglo disponíade 96000 efectivDs,en 1960 casi los habíaduplicado,

184.000,siendoéstala cifra de poblaciónmáselevada,al igual queocurríaconLos

Montes. En estesectororientalhay que destacar,desdeluego, la existenciade dos

núcleosdepoblaciónimportantes:CiudadRealy Puertollano.La primera,por ser la

capitalde la provincia,y Puertollano,por su importanciamineraprimero e industrial

después,han permitido albergar y atraer unos recursos humanosmucho más
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importantesqueen el casodel sectoroccidental.Las dos ciudadesmáspobladasde

la comarcay tambiénde la provincia han seguidotendenciasdiferentes,en relación

con su significado. Mientras Puertollanc experimenta un importante tirón

demográficoen la décadade 1910-1920,asociadoal augede la mineríadel carbón

y, sobre todo, en las décadasde los 50 y 60, en función de las industriasque se

establecieronen estemunicipio, CiudadRealhamantenidoun crecimientomáslento,

pero másprogresivoy sin interrupcioneso estancamientosdemográficos.Así, en

1960 cuando Puertollanocontabacon 53(00 hbs., que es su máximo registro

demográficocensal, Ciudad Real sólo tenía 37.000 personas.El resto de los

municipios tiene una importancia menor c3n respectoa éstos, pero entre ellos

aparecenalgunosnúcleosmuchomáspobladosque los de Los Montes. Es decirque

si no existieran los dos centrosmás importantes,el Campo de Calatravaseguiría

estandomás pobladoque Los Montes. Al igual que pasacon la mayoríade los

municipioscomarcalesy tambiénprovincialesel censode 1950 y, especialmente,el

de 1969 marcael máximodemográfico.En estemomento hay aúnpoblacionesde

cierto peso, que posteriormentehan ido despoblándose.En este caso están

Almodóvar del Campoy Argamasillade Calatrava,en las cercaníasde Puertollano;

Miguelturra,en las proximidadesde Ciudad Realy finalmente,Almagro, Bolaños,

Moral y Calzada de Calatrava, que forman el tercer área importante

demográficamente.A pesarde estapérdidapoblacional,en torno a estosespacios

habitaun porcentajemuy alto de la poblacióncalatrava.

De 1960 a 1981, como ha sucedidoen toda la Españarural, El Campo de

Calatravaperdiópoblaciów sin embargo,estedescensono ha llegadoa 20.000hbs.,

en términosabsolutosy seha movido en torno a -0,5 como tasade crecimientoreal

anual,muy lejos del valor -2 del sectorde Los Montes,en esteperíodo.Asimismo,

adiferenciadel sectoroccidental,el orientalseha recuperadoen esteúltimo decenio,

en el que la tasa anual arroja unacifra positiva cercanaa 0,5 y la población na

vuelto a los registros de 1970. Hay que destacar,no obstante,que esta ligera

recuperaciónglobal seha conseguidograciasal aumentoconsiderablede la capital,

que se sitúa en 60.000 hbs. y a la leve recuperaciónde otros municipios o el

ligerísimo descensode la mayoría.Puertollano,Bolaños,Almagro Miguelturra
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destacanentre los que han aumentado su población en esta última década.

Actualmente,en las tresáreasquehemoscitadoantes,vive el 90% de la población

de todo el Campode Calatrava,unos 160.003hbs. Parael conjunto de estesector,

la densidadde poblaciónse sitúaen 41,37 hbs./Km2, frente a poco másde 6 que

tiene el sectorde Los Montes; la diferencia es ostensible,y colocaal Campode

Calatrava como una de las zonas más pobladas de la comunidadcastellano-

manchega.

CUADRO 59. Evolución de la población de hecho en los municipios

de Los Mcntes

MUNICIPIO 17187 1887 ¡900 1910 1920 1930 ¡940 1950 1960 ¡970 1981 1991 SuPERFIcIE DENSmADACTUALhh/Kn,

ViIIwta de los Montes 442 1320 ¡577 ¡784 1923 2127 2 160 2.082 2005 1.280 988 776 124,4 623

~uenlabradade os Monte 1174 1 723 2 840 2 ¡27 2 342 2663 28% 3.276 3660 2-526 2.273 2.043 190,0 20.75

Helechos> 328 780 851 899 1120 1 661 1 963 2284 2.131 ¡.109 919 746 309.1 2,42

Navalpino 498 719 738 782 867 874 945 2022 1227 597 380 342 196.33 1.74

Fontanarejo 290 558 508 672 604 803 891 361 1013 883 584 458 76,95 5,95

ArrobadelosMoníes 385 563 479 666 775 939 1053 1107 1244 1051 725 705 61.70 11,42

Puebla de Don Rodrigo 166 740 923 2150 1 344 1 700 ¡ 991 :142 2.390 1788 1371 ¡356 424.87 3.19

Luciana 179 376 394 434 6t 775 933 .038 ¡.186 957 484 484 113.84 4.25

Piedrabuena 2.069 3.881 3.810 4430 4927 5 143 5490 .842 6.220 4.992 4.872 5.116 565,36 9.04

Talarrubias 1.895 2.825 3.023 3595 3944 4 581 4902 .685 6.398 5.051 3.946 3.723 333.3 11,17

Garbaysela 295 620 625 718 769 878 994 .149 ¡.187 1.072 578 556 83.0 6.70

Tatnurejo 322 534 604 743 804 - 855 878 .002 1.002 624 324 275 29,3 9.31

Baterno ¡47 415 398 451 538 619 601 608 565 532 48! 433 62.1 6,97

A
8udo ¡ .449 2.313 2.538 3 162 3503 3823 4352 ‘1.572 4.644 3.09 2314 2095 229.96 9.1 ¡

Valdemanco dcl Esteras A5~. M
5—

42! 420 487 547 605 72) 788 822 567 337 316 142.46 2.2’

Saecruela 454 490 489 633 737 863 1 098 .484 ¡ .596 1.230 ~S Sol 247.2-1 3.23

Ahenojar 827 2419 2.251 2,952 2.552 3.494 3.452 1,712 4.422 2.477 1.884 1.914 423,44 452

Cabezarados ¡79 907 2.217 3.465 1.522 ¡.340 1.005 ¡ .046 1.072 576 409 403 80,35 5.01

TOTAL 21.09 2.60 3.75 9.14 29.45. 33.74 36. 39.58 2.77 30.304 23.74 22.542 3693,74 6,20

(Fuente: censosde población. ElaS. propia)
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CUADRO 60. Evolución de la población de hecho en los municipios

del Campo de Calatrava

MUNICIPIO ¡7187 1887 1900 1910 ¡920 1930 ¡940 ¡950 1960 1970 1981 ¡991 IDAD

Fernancaballero 582 1 íos 1 289 1 568 1995 2.258 2 440 2 655 2 149 1.429 1138 1.037 103,96 9.97

Picón 468 582 684 763 783 1.125 ¡ 008 1010 972 732 593 593 59.57 995

Alcolea de Cva. 753 ¡ 568 1 715 1 834 ¡ .944 2.112 2337 2 630 26)0 1,860 ¡ .595 ¡.538 70.59 21.78

Ciudad Real 8.089 14.702 15.255 ¡6.372 18.991 23.401 3293 34244 37081 41.708 51.118 60.138 284,99 2)1,01

Pomelos de Cva. 65 489 520 566 750 1.007 998 1355 1431 909 706 615 84.06 7.32

Poblete A~~c 476 478 506 531 506 551 710 765
de CSnI

692 634 646 27,82 23,2:

Corral de Cva. 1.0% 2.254 2.199 2.272 2.181 2.369 2388 2541 2448 1.860 1.362 1.348 148.77 9,06

Cazacoel de Cva. 82 244 218 261 337 431 488 492 515 487 176 1~8 9,92 ¡6.92

Cañada de Cva. 230 439 406 385 406 412 430 398 380 279 líO 101 29.90 3.37

Villar del I>ozo lOS 230 221 302 336 340 351 358 273 235 235 ¡92 13.23 14.5]

Ballesteros dc Cva. 441 1.415 1.306 1.451 1.551 1.570 1.561 ¡ .662 1.512 992 721 644 57,83 11,13

V,llamayor de Cva. 949 1790 4039 3742 3.314 3.170 2 438 2 254 2065 1.421 970 812 144.81 5.60

Aln,odóvar del C 4.418 12008 ¡2525 13.833 12.635 13.974 14631 14719 15618 11.637 8.128 7.718 1.208.27 6,38

Azgamasilla de Cv 1,295 3064 3 177 3711 4.570 4,556 426< 4844 7358 6.678 5,968 5.4(7 165.94 32.94

Pueziollano 3 151 5061 7548 ¡0.503 20.083 19.275 2467, 34884 53 136 53.001 48.747 49.459 226.75 218.12

Aldea del Rey 1 380 3 151 3 163 3459 3,757 4.488 4611 4875 4289 3.282 2,521 2,370 154,31 15.35

CalzadadeCva. 3633 6080 6760 7685 8438 8667 914( 9375 8513 6372 5166 4725 41094 11.49

Gran~tula de Cva. 2 036 2531 2774 2931 2902 3 112 338; 3 57~ 2 lOS 2087 1 276 987 152.66 646

Valenzuela dc Cva 1 088 1156 1 288 1 484 1 633 1 759 1 79< 1 797 1 643 1 252 910 790 4408 17.92

Miguelsurra 4694 6524 6653 6225 6309 6974 631< 6947 6786 6433 6816 7157 ¡1137 6046

Pozuelo dc Cva. 1 578 2256 2 250 2265 2 307 2 6S3 289: 2 9)5 2 862 2365 2 ‘47 2 343 99.67 23.50

Carrión de Cva. 2006 3373 3536 3894 3899 3946 408~ 4293 3404 2505 2407 2428 95,77 25.35

Almagro 9609 8712 7974 8310 870) 8592 887< 9949 9681 90t 8364 8962 249.73 35,811

Bolaños de Cva. 1570 3646 4034 4861 5507 64S6 7061 7982 8501 9 105 9 ‘37 1007.: 87,90 114,60

Moral dc Cva. 3.1% 5,957 6.166 7.498 7.922 8.317 7.2M 8,068 7.883 7450 5499 5040 ¡88.20 26,78

TOTAL 52,544 88.816 96.178 ¡06,681 121.782 131.470 146.9:4 164,530 184.580 173 167434 175 352 4.237.98 41.37

(Puente: Censos de población. ElaS. propia)

1787 18187 j ¡900 ¡910 j ¡920 1930 1940 ¡950 1960 1970 ) ~~~_11991

TOrAL COMARCA 63.642 110,420 119,933 ¡35.830 151.237 :65,213 183.218 204 119 227.354 204.141 191.176 ¡97.894
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CUADRO 61. Tasa de crezimiento real anual

Período Los Montes Campo de Calatrava Total Comarca

1787-1887 0,94 0.69 0,73

1887-1900 0,76 0,63 0,66

1900-1910 2,27 1,09 1,32

1910-1920 0,10 1,41 1,13

1920-1930 1,45 0,73 0,92

1930-1940 0,75 1,17 1,08

1940-1950 0,90 1,19 1,14

1950-1960 0,80 1,21 1.13

1960-1970 -2,91 -0,58 -1,02

1980-1981 -2,16 -0,36 -0,63

1981-1991 -0,50 0,47 0,35
(Fuente: Censos de población. Hab, propia)

Quedabastanteclaro quelas diferencias,entre los dos sectoresen los que

hemosdividido la comarca,son notables.Mi~ntrasen el de Los Montesprosigueel

descensodemográfico iniciado en los años 60, profundizándosesu carácter

socioeconómicamentedeprimido, el Campode Calatrava,graciasa la localización

en estesectorde la capital de la provincia y de un núcleomineroe industrial degran

importancia,semantieneen conjuntocomounazonadeciertavitalidaden el ámbito

de la provinciay de la comunidadautónoma.Sin embargo,hayquedestacarademas

queentrelos dos sectoreshaydiferenciasen ka configuracióndel medio natural,que

ya se han explicado detalladamente.Estas diferencias radican sobre todo en el

caráctermásllano y accesibledel Campode Calatrava,frentea] complejoentramado

topográficoque presentael sector de Los Viontes. Asimismo, la cercaníade La

Mancha,queofreceunascaracterísticasnaturalesmásfavorablesparael hombrey

el desarrolloeconómicotambiéninfluye positivamenteen nuestro sectororiental.

Igualmente,y en relaciónde lo queseacabade señalar,otro factor importanteen el

desarrollo demográficoy económico del Campo de Calatravalo constituye la

proximidadde lasvíasdecomunicaciónque tradicionalmentehanenlazadoel Centro

con el Sur y Levanteespañol.
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2.1.4.2. Los usosdel suelo y las estructuras a2rarias

La escasapoblación asentadaen L~s Montes y la no muy numerosa

establecidaen el CampodeCalatravaha tenido y sigueteniendo,territorialmenteal

menos, una ocupación fundamentalmenterural (agrícola, ganadera,cinegética,

forestal,etc.). Son estasactividadeslasquemis haninfluido en la humanizacióndel

paisajenatural de nuestracomarca,pues otras actividadeseconómicastienen unas

repercusionesdirectasmuy limitadas sobre :1 territorio. Incluso la ubicación del

centro minero e industrial en Puertollanono tiene incidenciasespecíficasdirectas,

comono seanel modeladoantrópico,ya comentado,y la contaminaciónatmosférica.

Ambosefectos,que tienencarácterlocal, se d~jan sentirsobretodo al Sur de nuestra

zona. Además, la influencia en la vegetaciónes relativamentepequeña;se han

deforestadolas áreascercanasa Puertollano,pero estoes lo queha sucedidoen las

proximidadesde todas las poblaciones.En estemunicipio, ademAs,la agricultura,

ganaderíay otrosusosruralessonproporcionalmentemenosimportantesqueen otros

términos.

2.1.4.2.1.Evolución histórica

Como ya se ha indicado, los hechosocurridos en la Edad Media fueron

decisivosparala configuraciónde todo el sistemasocioeconómicoy, por tanto,para

la organizacióndel territorio. Al ser conquistadasestascomarcaspor los cristianos,

se instauróunaorganizaciónpolítica quedió lugara la apariciónde grandesseñoríos,

quefomentaronun aprovechamientode tipo extensivoy fundamentalmenteganadero.

Además,los historiadoreshacenhincapié er. la adversidaddel medio natural para

utilizarlo de un modo más intensivo,es decir agrícola.A nuestrojuicio, éstaes la

explicaciónde numerososaspectos,tanto naturales,como humanosque afectan a

nuestra comarca y a otras próximas. Ciertamente, el sistema político y

socioeconómicomedievalsurgido se basóen la atribución a las OrdenesMilitares

de las funcionesde protección,repoblación y aprovechamientode estosterritorios.

Y por otro lado, esta organización,apoyadaen un escasonúmero de efectivos



LOS FACTORES GEOGRAFICOS Y GEOECOLOGICOS: EL UOMBRE 411

humanos,no encontróun medio físico apto paraserintensamenteaprovechado.Así

pues,factoresnaturalesy humanosseentrelazaronparafundamentarla evoluciónde

un paisajeque, a pesar de los siglos transcurridos,conservaaún muchos de sus

rasgosnaturales.

El paisajemedievalsecaracterizabapor la conservaciónde la cubiertavegetal

en unaparte importante,másde la mitad, que se dedicabaa la ganaderíao a las

actividadespropias del Monte. De todos m9dos,para obteneralimentos básicos,

habíacamposde cultivo. Las tierrassembradaseran,sobretodo, las máscercanasa

los núcleos de población. Dentro de estos espaciosagrícolas,la mayor parte se

dedicabaal cultivo extensivode cereales(trigo, cebada,centenoy avena).El olivo

tuvo escasodesarrollo,ya queel aceite setraíadeAndalucía,y el viñedopareceque

se difundió en el siglo XVIII, pero no creemosque afectaraen gran medida en

nuestracomarca.Los huertosy los cultivos dc leguminosasseconcentrabanentorno

a pozos,manantialeso en parajescercanosa poblaciones.La presenciade árboles

frutales completaríael panoramaagrícola de estos tiempos: higueras, nogales,

membrilleros,almendros,perales,granados,parecenser los másplantados.Muchos

de ellos todavíase ven en el paisajeactual, ‘¡ no sólo en depresionesy llanos, sino

tambiénen laderasy cumbres,dondeparecentestimoniarun dominio pasadomás

exIcnso.

Como ya se ha dicho, la ganaderíacobró un gran augetras la conquistay

repoblación,aunqueya duranteel dominio musulmánse tieneconstanciade la fan~a

queposeíanlos pastosde estastierras,por el carácterrelativamentetempladode su

clima, especialmentesi lo comparamoscon cl de la MesetaNorte.

Por un lado, la cría de animalesdomésticosera esencialparacompletarla

dieta alimenticia en estaseconomíasfamiliares de subsistencia.Por otro, ciertos

animaleseranimprescindiblesen las tareasde labranza,concretamenteel vacuney

el equino.Por suparte,el ganadoovino sefue convirtiendoenpredominante,no sólo

por su carne, sino por el empleo de la lana cuyademandafue creciendoen toda

Castilla en la Edad Media. Hasta el siglo XIII se trataba todavía de pequeños

rebaños,debido a que las OrdenesMilitares no poseíansuficientepoder,pero más

adelante,en estastierrasy lascolindantespastaráunaparteimportantede la cabaña
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ovina de toda Castilla.

Al ir desapareciendoel peligro quesuponíala presenciade los musulmanes,

fueron incrementándosepaulatinamentelos rebaños,entre cuyos propietarios se

contabanlas OrdenesMilitares, los concejoscastellanos,el arzobispadode Toledo,

etc. En 1273 secreó la Mesta,que reforzó aúnmásel papelque la ganaderíavenía

adquiriendo y cuya misión original fue regular el tráfico del ganado ovino en

Castilla. Por ello, en estaépoca, no se permitió que se roturarannuevastierras,

manteniéndosecuidadosamentelas zonasde pasto.

Las OrdenesMilitares, la Nobleza,la Iglesiay las Instituciones,en general,

obteníanbeneficioseconómicosmedianteel arrendamientode las tierras de pasto.

En cualquiercasc.la lanaqueseextraíade los rebañosradicadosen estascomarcas,

eraexportadaa los telaresdel Norte de Europa,de ahíqueno hubierarepercusiones

socioeconómicasimportantesparaestastierras.

Había, además,otras actividadesque se realizabanen el monte, puesya

hemosmencionadoqueéste ocupabauna importanteextensión.La maderade los

árboles,utilizadaparala construccióny para ella erauno de los principalesrecursos

que se obteníandel bosque,así como la caza de los numerososanimales,tanto

mamíferos(osos,jabalíes,lobos,cabrasmontesas,venados,conejos,etc.>,comoaves

(rapaces,perdices,etc.) que suponíanun complementoen la dieta y de los que se

obteníanotros rendimientos.La pesca,la api:ultura(ceraparailuminar y miel) y la

extracción de juncos, cañas,etc, de las zonashúmedasparalas techumbresde las

casas,eranotros recursosque el hombremeiievalaprovechabade la Naturaleza.

Tambiénla mineríasedesarrollabaerí zonascolindanteso en nuestrapropia

comarca.Las minas de mercurio de Almadén-Chillón y de hierro, plomo, galena,

etc., queseencuentranpor variospuntosde Los Montes,Campode Calatravay del

Sur de Alcudia y SierraMorena, son de las más representativas.

El sistemade explotaciónutilizado en la Edad Media, en función de las

estructuraslatifundistas,erade tipo indirecto, mediantearrendamientos,aparcerías,

etc., por lo que la pequeñapropiedad pAvada apenas existía, trabajandolos

campesinostierrasajenas.
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A comienzosde la Edad Moderna,con el término de la Reconquista,las

OrdenesMilitares empezarona perdersentidoa los ojos de la coronaquecomenzó

a intervenir en ellas. De ahí, que a partir de la épocade los ReyesCatólicos se

iniciara un procesode control de la organizaciónde las Ordenes.Durante los

reinadosposteriores(Austriasmayores)huboimportantesenajenacionesdel territorio

de Calatrava, que además fueron aparejadasa cambios en su estructura y

funcionamiento.

Durante estos siglos, ademásde las Ordenes y los ayuntamientos,los

campesinoscomenzarona poseerparcelasen propiedad,aunqueteníandificultades

paratrabajarlasadecuadamenteal carecerdeaaimalesde labranza,queerancostosos

de mantener.

En el transcursode estossiglos se fue produciendoun avanceroturador,que

originó unacomplicadaproblemáticaentre los agricultoresy los ganaderos,tanto

locales, como de la Mesta. Las oligarquías, identificadascada vez más con la

ganadería,intentaronfrenar las roturaciones,queprogresivamentefueroncobrando

mayoresextensionesa costade los pastizales.La sustituciónde los bueyesa favor

de las mulaspermitió unalabranzamásrápiday de tierrascadavez másalejadasde

los núcleosde población.

La siembrade mayor cantidadde tierrasno supuso,sin embargo,un cambio

destacableen los tipos de cultivo. Los cerealessiguieron siendo predominantes,

acompañadosesporádicamentede vid, oli\o y plantas hortícolas. Tampoco se

produjeron cambios técnicosimportantes,y~ que los aumentosde la producción

constatados,hay que relacionarloscon el aumentode tierras labradas.Con todo,

tambiénhubo períodosde crisis, tanto en el siglo XVI comoen el XVII, y sehan

achacadoa causasclimáticas,regresionesdemográficas,etc.

Laganaderíano sóloeraobjetode la dedicaciónde los latifundistasy señores,

poseedoresde grandesrebaño y que arrendabanlos pastosa cabañasde otras

regionesespañolas,sinoquelos campesinostambiénla practicabancomoactividad

complementaria.No obstante,la ganadería,ei conjunto.comenzósu decadenciacon

la de la Mesta, duranteel siglo XVII, épocaen la queel avanceroturadorinvadió

no sólo los pastizales,sino tambiénlas víaspecuariasquehastaentoncessevenían
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utilizando.

En siglo XVIII van a proseguirmuchosde los procesosiniciadosen siglos

anteriores.La doctrinadel Fisiocratismoimpusócambiosen las propiedadesy usos

de la tierra,haciendodesaparecerlas normaslegalesque,hastaesemomento,habían

impedidounamayorparticipacióndel puebloen los recursosagrarios.Al crecimiento

demográficoexperimentadoen estacenturiano le acompañóun incrementoreal de

bienes,de modo quela solución fue el incrementode las tierrasroturadas,que en

muchoscasosno reuníanadecuadascondiciones,puesse tratabade las másalejadas

y empobrecidas.Así pues, la Mestay los grandesganaderosvieron cómo se les

eliminaban sus antiguos privilegios y cómo avanzabanlos cultivos frente a los

pastizales.A pesarde lasbuenasintencionesreformistasdel siglo XVIII y de las que

seemprenderánen el siguientesiglo, los problemassecularesde acumulaciónde

propiedad,mala gestiónde las explotacionesy extremadapobrezadel campesinado

no se resolverán,sino quese irán agravando.

En el siglo XIX se va a producir uno de los hechosde mástranscendencia,

tanto histórica, como en sus repercusionessocioeconómicasy geográficas: la

desamortización.Esteprocesosupuso,fundanentalmente,un cambioen la propiedad

de la tierray, en el futuro, tambiénen los usosdel suelo.Sin embargo,en contrade

lo que se pensabaal gestar esta reforma, lo que se produjo fue una mayor

acumulaciónde tierrasen manosde unospocospíopietarios.La desamortizaciónque

afectóa laspropiedadesde lascomarcasciudarrealeñasno fue la de los años30, que

interesóa los bienes eclesiásticosy que no eran muy importantesaquí, sino la de

1855, la desamortizacióncivil, en la quese trisvasóa manosprivadasunaextensión

de unos6.000 K.m2, en nuestraprovincia, siendoasí una de las provinciasdondela

extensióndesamortizadaalcanzómayoressuperficies,junto con las extremeñas.

Entre los patrimoniosterritorialesafectadospor la desamortizacióndestacan

los bienes de propios. en primer lugar, los del Estado, del clero y de la Mesa

Maestral. En Los Montespredominaronlas enajenacionesde las tierrasde propios,

que en buenapartecoincidíancon las dedicadasa la explotacióndel monte(caza,

pesca,leña, pasto,etc.).
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Los compradoresde las tierrasdesamortizadasfueron, sobretodo, personas

adineradas,muchas de las cuales ya eran propietarios, incrementandoasí sus

posesiones.En bastantescasosestoseran vecinosde Madrid, cuyaspropiedadesse

contabanentre las más extensas.Las de menor superficiesí fueron adquiridasen

partepor habitantesy vecinos de las propias comarcasy pueblos, tratándosede

personascon profesionesliberales, comerciantes,que tambiéneran,en ocasiones,

antiguos propietarios.Por su parte, la masacampesinano tuvo, prácticamente,

ocasiónde comprartierraspor susescasosrecursos,queademásle dificultabael solo

hecho de trasladarsea las capitaleso a Madrid, dondesecelebrabanlas subastas.

Además, al venderse las tierras de propios y comunales de los pueblos, los

campesinosquedaronen peor situación,al no poderobtenerlos recursosqueantes

disfrutaban,comopastos,caza.leña,etc.

A partir de los datosde E. SimónSegarahemossumadolascantidadesde los

municipios de los dos sectoresque integrar nuestracomarca.En el oriental o del

CampodeCalatravasedesamortizaron139.000has.,aproximadamente,incluyéndose

en estacifra municipiosextensoscomo el de Almodóvar, que sintió especialmente

el efectode las enajenaciones.En el sectoroccidentalo de Los Montes, sin contar

con la partede :~ provincia de Badajozde la queno tenemosdatos,hemossumado

un total de 129.000has.desamortizadas.Quedaclaro,pues,queesteprocesointeresó

a grandesextensionesy queen él estáel origen de los grandeslatifundiosactuales,

que en buena parte son de titularidad privada y en muchos casosde vecinosde

Madrid.

Tras la desamortización,en un principio, notables superficies siguieron

dedicándosea los pastos.pero a finales d~ siglo y a comienzosdel presente,la

ganaderíafue perdiendopredominioen favor de la agricultura. Esta conoció su

mayorapogeotrasla PrimeraGuerraMundial debidoalascrecientesnecesidadesde

alimentos.Este granimpulso sevio frenadoa causade la Guerraespañoladespués

dehaberalcanzadolas mayorescotasen tomo a 1930. La recuperaciónagrícola,de

los años50, sin embargo,no conseguirálos mismosnivelesanterioresala contienda

civil. La ganadería,por su parte, no conociódurantela guerray la posguerra,una

recesión tan importante, manteniéndoseen unos niveles más cercanos a los
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anteriores,aunquehubocontrastesen relación con el tipo deganado,afectandomás

al ovino queal resto.

En cuanto a ]os productosagrícolas,los más destacadossiguen siendolos

cerealesy el olivo, queya se ha incorporadoa los principalescultivos leñosos,al

igual que ocurre con la vid en las comarcasmanchegas;aunqueen este caso el

predominiodel viñedo es casi absoluto.Nc ocurre esto con el olivo, en nuestra

comarca,cuyo papelesde acompañantedel cereal.

Con la guerracivil, la superficieagrícoladisminuyó,afectandonotablemente

a los cereales.Despuésdel enfrentamientobélico, tanto estosproductoscomootros

sevana ir recuperando.El olivo, sin embargo,haevolucionadoen constanteascenso

hasta los años 60, en que comienzasu declive. Por otro lado, el descensode la

superficiede los montesy pastostocó fondo ~nlos añosposterioresa la guerra,para

volver a decaerininterrumpidamentedesdeentonces.

2.1.4.2.2.Panoramaactual

El panoramapresenteok~dece,naturaLmente,atodala evoluciónhistóricaque

se acabade bosquejar,pero en los último~~ años se han ido produciendociertos

cambiosque interesaresaltar.Además,para el momento actual contamoscon los

datosdel censoagrariode 1989, quenospermitemayorprecisiónen nuestracomarca

y en los dos sectoresen los que la hemosdividido y, en algunasocasionesincluso,

la concreciónen determinadosmunicipios.Tenemosquevolveraseñalarquealgunos

términosmunicipales,como el de Almodóvarquehemosintegradoen el Campode

Calatrava,presentanunaextensiónextraordmnaria,matizandolascifras globalesdel

sectororiental.

A) LOS USOS DEL SUELO

Segúnel censocitado, los usosagrariosactualesnos ofrecenun panoramade

la comarcarelativamenteequilibradoentelas tierraslabradasy lasno labradas.Sin

embargo,si observamoslos datosquehemoselaboradopor sectores,vemosla clara
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diferenciaciónde Los Montes, dondecasi un 80% se dedicaa tierrasno labradas,

mientrasen el Campode Calatravaesteporcentajees del 53%. Pensamos,además,

queestaúltimacifra seve afectadasensiblern~ntepor la inclusión,comoseha dicho,

del municipio de Almodóvar del Campo, cuyo término se sale del Campo de

Calatrava.Este municipio presentaun 83% de tierras no labradasy, si tenemosen

cuentaquesu superficiedeexplotaciónes de 113.000has.y la de todo el Campode

Calatravaes de 371.000 has.,comprenderemosel matiz que estecaso introduceen

nuestro sector oriental. Con todo, los contrastesentre los dos sectoresson

manifiestos.En Los Montesresultanparadigmáticosciertosmunicipiosqueposeen

unagran superficie,comoPiedrabuena(51 .000 has.de explotación), que tiene un

75% de tierra no labrada,o Pueblade Don Rodrigo(41.500 has.)con un 89% de

superficie sin labrar. Similares son los casos de Arroba, Navalpino, etc. Por el

contrario,y exceptuandodeterminadoscasoscomoel de Almodóvar,ya comentado,

el municipio de CiudadReal (25.000 has.)poseeun 21% de tierra no labraday el

de Almagro (19.800 has.) un 24% de superficie no labrada siendo ejemplos

significativos del Campode Calatrava.

CUADRO 62. Usos agrarios

Los Montes Campo de Calatrava

Tierras labradas 20.61% 46,80%

Tierras no labradas 79,39’1 53,20%

Pastizales 36% 26,509~

Especiesarbóreas forestales 22,65% 5,57%

Otras tierras 20,74% 21,12%

TOTAL 34iA5i las. 371.763has.

(Fuente: Censo agario 1989. ElaS. propia)

Según F. Pillet (1991), las cifras (le tierra no labrada para el conjunto

provincial, en el censode 1982, seacercana un 53% y paraEspañaun 41%. Así,

nuestro sector del Campod1.. Calatrava, superandola mediadel país, rondaríala

mediaprovincial.Por suparte.Los Montessobrepasanen cercade veintepuntos la
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cifra provincial, casi duplicandoel registrode España.Quedaclaro, pues, que, aun

con importantesdiferencias sectorialmente,estamosen una comarca donde no

predominala agricultura.Dentro de ella, el sector de Los Montesofreceun paisaje

con unafuerte improntanatural.

Si nos centramosen los paisajesno labrados,los contrastesentre ambos

sectoresvuelvena ratificarnosla dicotomíaexistenteen los aprovechamientosde las

dos panesde la comarcaestudiada.Mientras la superficie dedicadaa pastoscon

respectoal total, es de un 36% en el casode Los Montes, que suponencercade

123.000has.,en El Campode Calatrava,las98.500 has.constituyencl 26%del total.

Por otro lado,la superficieutilizadaparaespeciesforestalesresultaun 22,6%en Los

Montes(77.000has.)y un 5,5%en El CampodeCalatrava(20.000has.).Seobser”a,

por tanto, que no siendo,ni mucho menos,el sector orientalplenamenteagrícola,

puestiene unaimportante dedicaciónganadera,como veremosdespués,el sector

Oestele superaen los usosno agrícolase inclusoen las tierrasorientadasa pastos.

La superficiecaracterizadacomo “otras ticíras” (erial, matorral, baldíos,canteras,

edificaciones,etc.) es muy similar en ambos sectoresy no ofrece un particular

significado;y aunqueestosusosno aparecendesglosados,pensamosqueunabuena

partepuedeestarocupadapor matorral,erial, etc.

a) Las tierrascultivadas

Los terrenos labrados ofrecen también contrastesen los sectoresde la

comarca.La superficieempleadaparael cutivo de herbáceas(cerealessobre todo)

seaproximaal 80% del total agrícolaen ambossectores.A los cerealesles sigue el

olivar, queen Los Montescasi doblael pon:entajedel Campode Calatrava(20% y

11% respectivamente).Y si tenemosen cuentaqueel viñedo ocupaen el sectorEste

una superficiedel 9% y en Los Montes es casi inexistente,puedeconcluirsequeen

El Campo de Calatravalo que se dedica de menosal olivo se aprovechacomo

viñedo.

Aunque no disponemosde datospropiosde los tipos de cereal,por fuentes

bibliográficas (E.Aranguez. 1979 y F.Pillc.t, 1991) puede señalarseque el lugar
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preeminenteque ha ocupadoel trigo durantesiglos, en toda España,estásiendo

sustituidopor la cebadaqueen la actualidadle superaampliamente.En nuestrocaso,

además,este impulso ha debido estar acentuadopor la presenciade una fábrica

cerveceraen Ciudad Real, que lógicamenteacapararáuna buena parte de la

producciónde cebadadeestascomarcas.Por otro lado, tambiénhay un cambio en

el consumodel cereal en las panesmásaccidentadasde Los Montes, sobre todo,

dondeaparecenpequeñasparcelasde estoscultivos dedicadasa la alimentación,no

ya sólo del ganado, que es una práctica habitual en otras muchas regiones

actualmente,sinode las especiescinegéticas.La fragmentaciónde estoscampos,así

como la escasacalidadde estoscereales,sembradosen terrenospoco aptos,hacen

difícil otra orientaciónen los cultivos.

CUADRO 63. Tierras labradas

Los Mortes Campo de Calatrava

Herbáceas 79,12% 78,74%

Frutales 0,04% 0,32%

Olivar 20,12% 11,9%

Otras tierras labradas -- 0,003%

(Fucate: Censo agrario 1989.ElaS. prupia)

La mayor partede las tierras cultivadasse mantienenen secano,ya queel

regadío,a pesardel aumentode los últimos años,no seha extendidodemasiadoen

nuestracomarca.Al Norte,en la cuencasinclinal de Ailcoba-Porzunay aprovechando

la presenciadel río Bullaquesí que estánmenudeandolas parcelasregadas,corno

ocurrió añosatrásy aun siguepasandocon la cuencaalta del Buliaque(Montes de

Toledo). Sin embargo,en la zona estudiadasólo El Campode Calatravaposeeun

cierto porcentajede regadíoque. en cualquiercaso,esnetamenteinferior al de las

comarcasorientalesde la provincia (F.Pillet, 1991). En la comarca,exceptuando

algunos municipios cercanosa ríos como el Guadiana o el Bullaque, no hay

infraestructurashidráulicasni potencialclimático e hídrico para uso intensivo del

regadío.No hay ni acuíferosni embalsesde importancia,que, por otra parte, en las



FOTO 43: Colonias de segunda residencia con re forestación

(Tablade especies no autóctonas en el valle del Bullaque
de la Yedra, Piedrabuena).

FOTO 44: Dehesas de encinas y “monte” en una finca privada

de Los Montes.
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comarcasorientalesestánsiendoobjeto de ujía abusivapolítica deextracciones,a la

que despuésde la euforia de la décadapasadase le estáempezandoa ver graves

dificultades.En nuestracomarca,además,dudamosde la rentabilidadde la puesta

en regadíode unosterrenosque no ofrecenbuenascaracterísticasagronómicas.

b) La ganadería

Como seha venido repitiendoen la evolución históricay ha quedadoclaro

tambiénen la actualidadcon las cifras de los usosagrarios,unaimportantepartedel

territorio se aprovechacomopastizal.En Los Montesun 36% de las superficiesde

las explotacionesagrariasy en El Campode Calatravaun 26%. Sin embargo,hay

mayor númerode unidadesganaderas*en EL Campode Calatrava,tanto en el total

(48.000en El CampodeCalatravay 36.000~nLos Montes)comoen el ganadoque

pastaen el campo.Posiblemente,la mayordensidadganaderaenCalatravahayaque

relacionarlacon unasuperiorintensificación,y quizáscon una superiorrentabilidad

económica.Perotambiénhayquedestacarquelos pastizalesseaprovechanporparte

de las especiescinegéticas,queen los últimos añosparecenhaberseconvertidoen

ganadedomésticopor los minuciososcuidadosque se les procura (suministro de

agua y pasto, cierre hermético de los cotos, prohibición del paso a personasy

vehículos,etc.) y el númerode reses,que en ciertos casosresultaexcesivo.

Unavez máshayquereseñarquede las 48.000unidadesganaderasdel sector

oriental,másde 17.000pertenecenaAlmod(var del Campo,por lo que la cifra sería

así inferior a la de Los Montes,ya queestemunicipio incluye otrasáreas,y en este

caso,especialmenteimportantescomopartedel Valle de Alcudia.

El ganadoovino es, al igual queen siglos pasados,el quedominaen todala

comarca.Si no contamoslas cifras de Alnnodóvar, en Los Montes se registraun

númerosuperiordeganaderíaovina, aunque osdatosde Calatravasontambiénmuy

importantes.Las ampliasdepresionesanticliríales,dondeel roquedopizarrosoaflora

* Las unidadesganaderas,segúnel Censoagrario,seobtienenaplicandoun coeficienteacadaespeciey tipo de animal,

con e] fin de agregaren una unidadcomún diferentesespecies.Algunos de los coeficientesempleadosson: vacas
lecheras:1; otras vacas:0,8; bovinos:0,4—0,7:ovinos: 0,1; caprLnos:0,1 :equinos.0,6: cerdos:0.5; aves:0,~7-0,O3.
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constituyenel ámbito más idóneo para los numerososrebañosque pastanen La

comarca.

CUADRO 64. Unidades ganaderas

Los Monies Campo de Calatrava

Bovino 8143 15.731

Ovino 20.088 24.881

Caprino 4.381 2.542

Porcino 2.096 4.308

Equino 1.033 737

Aves 278 414

TOTAL 36.019 48.613

(Fuente: Censo arrio 1959. EIaS. propia)

Tambiénel ganadobovino representa,aunquea gran distancia,unaparteno

desdeñablede la cabañaganadera.En este caso, en El Campode Calatrava,aun

restandola parte de Almodóvar, existe mayor número que en el sector de Los

Montes. Algo similar ocurre con el ganado porcino, cuyo total de unidades

ganaderas,en El Campode Calatravadoblaal de Los Montes.Es muy posibleque

estos tipos de ganadoque suelen,en nuestracomarca,permanecerestabuladosse

concentrenen El Campode Calatrava,en el quehay núcleosde poblaciónde mayor

importanciay menorsuperficiepastable.Por el contrario,el ganadocaprinoen Los

Montescasi duplicaal del Campode Calatrava;éste,al igual queel ovino sínecesita

espaciosabiertosdondealimentarse*~ Estoshechosseven nítidamenteexpresados

en los paisajesde ambos sectores.Mientr¿.s en el occidental se da una relativa

abundanciade zonas deprimidas dedicadasa pastos.que conforman las típicas

dehesas,en el oriental son másraras las supxficiesde pastizal.Las depresionesen

El Campode Calatrava,con un relieve más llano y un mayor desarrolloedáfico

sobrelos roquedosterciarios,alberganmás fácilmentecultivos diversos.En Los

*EI restode los tipos de ganadoposeeunaescasaimportanciatanto en un sectorcomoen otro.



FOTO 45: Dehesas de encinas y olivares en los piedentontes y

llanos de la transición Los Montes—Campo de Calatrava.

FOTO 46: Cultivos de cereales en los llanos y piedemontes

del Campo de Calatrava.
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Montes, una buena parte de las depresiones,donde las pizarras y esquistos

precámbricosafloran, sehan originadomásdifícilmente unossuelosque acogieran

cultivos como ocurre en el sector oriental. Por consiguiente,factores naturalesy

humanosse relacionan, en este caso, y can como resultadoaprovechamientos

diferentes,extensionesdistintasy, por tanto,paisajesconusosantrópicosligeramente

contrastados.

Aunque no disponemosde datos propios particularizadospor términos

municipalesdecensosanteriores,segúnlos autoresconsultados(porejemploF.Pillet,

1985 y 1991), la cabaña ganaderaen general, en toda la provincia viene

experimentandoun sostenido crecimiento, excepto la porcina. Además, las

expectativaseconómicas,especialmenteen la ganaderíaovina, son particularmente

alentadoras,si seconsiguenadecuarla prodtcción, distribucióny comercialización.

c) La caza

En nuestracomarca y, especialment~,en Los Montes estaactividad está

cobrando,en los últimos años,unagran importancia.A partir de los años70 se ha

experimentadoun gran augeen toda España,apoyadoen la Ley de caza de 1970

(Renatury E.MartínezGarrido 1989).y si en el territorio nacionalel porcentajede

tierrasacotadasesmuyimportante,el 68%(F.Pillet, 1991),en estacomarcay en las

vecinas(Montes de Toledo y Sierra Morena) estos espaciospuedenllegar a ser

exclusivos.

Parael conjuntoprovincial la superficieocupadapor explotacionescinegéticas

(cotos)esde 1.600.000has. (82% sobreel tDtal provincial) y unabuenaparteson

privadas.Tanto en la provinciacomo en nuestrazonade estudiohay cotos de caza

mayor y de cazamenor, aunqueen nuestra:omarcadestacanlos primeros, por la

superficie que ocupan y por los efectospa4ajísticosque conllevan (alambradas,

desmontes,mondas,etc.). La mayor partedc las fincas particu!aresde cazamayor

se localizan en unos pocos términos, corno el de Piedrabuena.Sumando las

superficies de algunas de las más conocidas y extensascomo Las Arripas, El

Gargantón,El Castaño,Valdemarcos,Fuente~alillos,SanAntón, El Casarejoy Los
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Jaralesdel Bullaquese obtieneun total de 32.000has.,partiendode los datosde

Renatur y E.Martínez Garrido, 1989. Todas ellas se encuentranen la unidad

morfoestructural que hemos denominado Macizo de Solanazo-Valronquillo.

Significativamente,en el otro macizo anticliial, el de Canalizos-Navacerrada,o en

suscercaníasseencuentraotro grupode grandesfincas,comoPeñasLisas,La Ribera

y Los Pilones,quetotalizanunas17.000has. A estoslatifundios de montehayque

unir algunasde las fincasestatalesgestionadaspor ICONA, comoEl Rosarioy Río

Frío que, localizadasen los términos de Piedrabuenay Puebla de Don Rodrigo

(Macizo de Valronquillo), quesumanunasuperficiede másde 8.000 has.A nuestro

juicio, queda clara la relación existente entre el medio físico y los actuales

aprovechamientosy tambiénestructurasagrarias,sobretodo en Los Montes.En El

Campo de Calatrava,por el contrario, sáb en el Macizo de Calatrava, en los

términos de Argamasilla, Puertollano, etc., aparecen fincas de cierta extensión

dedicadasa caza mayor, pero no poseen La superficie ni la importancia de las

enumeradasanteriormente.

Las fincas de cazamenorocupanuna buenapartedel resto de la comarca,

casi siempreenáreasdeprimidasy llanasy con unaestructurade la propiedadmenos

concentrada.Por estasrazones,esen El CampodeCalatravadondepredominanlos

cotos,aunqueno estánausentesen Los Montes.

La importanciaeconómicade la cazase viene señalandoen los últimos años

(Renatury E.Manfnez Garrido, 1989, F.P:llet, 1985 y 1991) si se consigue un

funcionamientode la actividadcinegéticaperfectamenteintegradoen el restode la

gestiónagraria. Además,los beneficios económicosque se han señaladono sólo

abarcanlos propios de la explotacióncinegética,sino también, los de actividades

económicasrelacionadas,comola industria y comerciotextil, del calzado,armerías,

ventade carne,guarnicionería,hostelería,etc:. Por otro lado,tambiénseha defendido

la cualidad conservacionistade este tipo de explotacionesfrente a otras niás

intensivascomola agricultura y ciertasmodalidadesde ganadería.Sin embargo,y

aunqueescierto quepor supropio interésestaactividad tiendeaconservarunaparte

del monteen estado“natural”, otrasáreassufrenlos efectosde estasexplotaciones.

En los últimos tiempos las mondas, conados o tiraderos menudeancon giran
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frecuencia, dejando totalmente desmontadosestos lugares. También se han

incrementadolas zonasquese deforestanpra su conversiónen dehesas,dondelos

animalespuedancomerel pastoy asimismopuedansercazadosconmayor facilidad.

En ciertoscotos decazamayor, la densidadde animaleses tal quelos efectosde su

pateoy ramoneoson muy visiblesen la vegetación.La producciónde brotestiernos

vegetalesinduce a los propietarios de estas fincas a incendiar periódicamente

determinadossectorespara el alimento de las reses.Por último, no resultanmuy

claraslas posiblesventajasde estaactividadfrentea otrasde caráctermásintensivo,

puesparecedifícil intensificaren estaszonaslas prácticasagrarias,ademásde ser

económicamentepoco o nadarentables.De modo que, en todo caso, la actividad

cinegética,tal como sedesarrollaen los últimos añospuedeserunade lasprácticas

másintensivasen estosterritoriosy tal vez d’: las másproductivaseconómicamente,

pero no estáfavoreciendo,teniendoencuentasu funcionamientoy gestiónactual,la

conservaciónde los mediosnaturales.

d) Las repoblacionesforestales

Constituyen un uso del suelo que en determinadasáreas llega a ser

predominantey también incide en el paisaje vegetal de una forma notable,

especialmenteen el sectoroccidental,comoconsecuenciaunavez másdesuspropias

condicionesnaturales.

Todavíaquedanrastrosde plantacionesde árbolesque debieronproducirse

antesde las sistemáticasreforestacionesde los años40 y 50. Se trata de pinos y

eucaliptosaisladosque,junto con los muchomásfrecuentesolmosde ciertasriberas

(Bullaque, etc.), parecenobedecermása cíiterios decorativoso a la búsquedade

sombra que a los criterios económicosque parecenperseguirlas repoblaciones

modernas.Muy pocosrestosquedande castañosu otrasespeciessimilaresqueen el

pasadopudierontenerinterésen la alimentacióndel hombreo el ganado.

La repercusiónquehandejadoen el paisajeestasplantacionesesmínima. No

ocurreasícon las repoblacionesde pino y en ciertoscasosdeeucaliptoy chopo,que

sevienenllevandoa cabodesdelos años40 hastala actualidad.Estasreforestaciones
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con especiesforáneasalteran la fisonomía, la estructuray el funcionamientodel

paisajevegetalde amplios sectoresserranosde nuestracomarca,especialmenteen

Los Montes, dondese hanverificado las repoblacionesmás importantes.Es el pino

el que domina estoscultivos forestales,concretamenteel Pinus pinasrer, aunque

tambiénaparecenotros.Parael conjuntoprovincial sehancalculadoun total deunas

72.000has.(Mapade cultivos y aprovechamientosde la provincia de CiudadReal,

1983), de las que estimamosque en tomo a un 35-40%puedenlocalizarseen la

comarca estudiada. Por consiguiente, aunque no podamos comparar estas

repoblacionescon las de otrascomarcaso regionestradicionalmentemadereras,no

eséstaunacuestióndesdeñable.Duranteel transcursodel trabajo de campohemos

visitado, y en ocasionesanalizado,ciertasrepoblacionesy hay que señalarque,

mientras determinadasáreas se hallan cuidadasmeticulosamente,otras aparecen

totalmenteabandonadas,como muestranalgunos de los inventarios que hemos

realizado.Incluso en ciertos casos,hemoscomprobadocómo la maderaextraídase

deteriorabaen los caminosy pistas,unavez obtenidaen el pinar.Estos desajustes

debenestarmotivadospor dificultadesen lo~ pinaresconsorciadosentreparticulares

e ICONA, por problemas surgidos con las empresasque sacanla maderao por

cuestn ~esrelacionadascon las oscilacionesde preciosen el mercado.

B) LAS ESTRuCTuRAS AGRARIAS

Los aprovechamientosexplicadoshastaahoraseencuentranmuy relacionados

con el medio natural y asimismocon los tipos y modosde propiedad,explotación,

etc. A suvez, todo ello hayqueasociarloconlas influenciasy condicionantesfísicos

y con el largo procesohistórico quebrevementeseha esbozado.

El tamaño de las explotaciones,el grado de parcelacióny el régimen de

tenenciade la tierra son criterios que suelenemplearseparaconocerlas estructuras

agrariasy junto con la propiedadexplicar~n, en parte, los usos del suelo que ya

hemosanalizado.Además,todosestoselementosson los integrantesde los paisajes

rurales.
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El tamañode las explotacionesquepredominanes, en cuantoa] número,el

de las medianasy pequeñasy los dos sectoresposeen,en principio, unascifras

similares.Tambiénen el porcentajedeexplotacionessin tierra, muy semejanteal de

la mediaprovincial (F.Pillet, 1991), y en el del grupo de grandesexplotacionesse

registrandatosparecidos.No obstante,si consideramoslas pequeñasdiferenciasen

los porcentajes,podemosextraer algunasconclusiones.A nuestrojuicio, la leve

diferenciaestablecidaen el porcentajede explotacionesmedianasy pequeñasentre

un sectory otro essuficienteparaseñalarque, mientrasen Los Montes hay mayor

número de pequeñasexplotaciones,en El Campo de Calatravapredominanlas

medianas.Además,las grandes,de másde 50 has.,son másabundantesen el secior

occidental. Desde nuestro punto de vista, el relieve más complejo, la menor

intensificaciónagrariay la propiedadmásconcentradaen Los Monteshacenque o

dominenlas pequeñasexplotacionesde los vecinosde estospuebloso los grandes

latifundiosexplotadosextensivamente(ganadería,caza,repoblacionesforestales,etc:.).

En El Campo de Calatrava, aunque se producen estos hechos, están menos

acentuadosy hay mayor númerode explotacionesintermedias,más intensamente

aprovechadas.

CUADRO 65. Tamaño ‘Ele las explotaciones

Los Montes Campo de Calatrava

Explotacionessin tierra 2,58% 2.36%

Explotacionescon tierra 97,42% 97,M%

0,1-5 has. 51% 49,44

5-50 has. 36,39% 39,18%

+50 has. 10,03% 9,02%

TOTAL (número de explotaciones) 6.600 11.066

(Fuente: Censo agraro 1959. Elal,. propia)

Tenemosquedestacaralgunosinconvenientesen las fuentesconsultadas,en

concretoen el CensoAgrario. Mientrasen cl desglosepor municipios faltan ciertos

intervalosen el tamañode lasexplotacionesy no seconsideranla superficiede éstas,
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en la secciónreferidaa comarcasagrariassr figuranestosdatos,con lo queresulta

más rica la información por comarcas agrarias. Pero desgraciadamenteestas

divisionesno se adaptana nuestracomarcalización.

Por su parte, el grado de parcelaciórnos indica que, mientrasen el Campo

de Calatravaseestableceun cierto equilibrio entrelas explotacionesqueestánpoco

parceladas(2-6) y las queposeenun mayor númerode parcelas(6-14) y aparecen

algunas muy fragmentadas(15-29), Los Montes registran la mayor parte de la

explotacionespoco parceladas.Estos datoE; vienen a corroborar las conclusiones

explicadasal tratar del tamañode las expío:aciones.

CUADRO 66. Parcelación

NÚ de parcelas por explotación Los Montes Campo de Calatrava

2-6 72,2% 48%

6-14 27,8 48%

15-29 -.• 4%

TOTAL (Municipios) 13 25

(Fucntc: crnsoagralo 5989. Eab. propia)

Algo similar ocurre si manejamoslascifras correspondientesa los regímenes

de tenencia.El mayorporcentajede régimendirecto (propiedad)seda en el Campo

de Calatrava.Es éstetambiénel que dominaen el conjuntoprovincialy en España,

sobrepasandoel de Ciudad Real a la media nacional, y continúa ascendiendo

(F.Pillet, 1991).El régimen directo sueleasocíarsea comarcasde mayor actividad

agrícola.Por el contrario,en Los Montes,ainquetambiéndomine la propiedad,las

cifras resultaninferioresy son mássignificttivos que en el Campode Calatravalos

regímenes indirectos.

Parañnalizar,ten2mosquevolver a señalarque los datosde la estructurade

la propiedad indican también una mayor concentraciónen man,s privadas y

especialmenteen el sectorde Los Montes.Segúnlos cálculosde E. Aranguez(1979),

que todavíasiguensiendo válidos, las grandesposesionesparticularesse localizan

en el sector occidental,aunque los porcentajesde superficie de gran propiedad
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privadaestánbastanteequilibrados.Enesteca;o,resultanmássignificativaslas cifras

absolutas.En Los Montes,las grandespropiedadesprivadassuponenmásde 40.000

has,enPiedrabuena,cercade 20.000en Saceruela,másde 30.000en Abenójar,más

de 10.000en Navalpinoy másde 15.000en Pueblade Don Rodrigo.En el Campo

deCalatrava,sólo superanlas 10.000has.en manosde propietariospaniculares,los

términos de Villamayor, Argamasilla, Puertollano, Ciudad Real y Corral de

Calatrava.

CUADRO 67. Régimen de tenencia

Los Mon ~es Campo de Calatrava

Propiedad 80,50% 85,99%

Arrendamiento 6,64% 7,29%

Aparcería 0,95% 1,19%

Otros 11,91’)~ 5,53%

TOTAL 341.455Las. 371361 has.

(Fuente: Censo agrario 1989.Fab. propia)

A todo esto hay que sumarla existenciade grandespropiedadespúblicas,

como el caso de las 16.000has. del Ayuitamiento de Pueblade Don Rodrigo

(F.Pillet, 1988), y otrasestatales,que ya se hancitadoy queestángestionadaspor

ICONA. En muchos casosestasgrandesfincas estatalesfuncionan de un modo

similar a las privadas.

A nuestrojuicio, pues, quedaclaro que factores naturalesy humanosse

entrelazanen esteterritorio y asíhay queconsiderarlossi queremosprofundizaren

la explicaciónde la vegetacióny de los paisajesnaturales.Pero, a su vez, nos

pareceríainviable la comprensión de la; actividades humanas eludiendo las

característicasgeoecológicas.Nuestracomarca,con las diferenciassectorialesya

reiteradas,aunquelejos de sus «sajesprimitivos, presentatodavía una notable

improntanatural.
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2.2. LAS FORMACIONES VEGETALES Y SUS FACIES

La combinaciónde los factoresgeográficos,tantonaturalescomoantrópicos,

ha configuradoun gran númerode formacionesvegetalesque hemosintegrado,a

efectosde exposición,en dos apartados:la vegetacióndel mnonte* y la de ribera.

2.2.1. LA VEGETACION DEL MONTE

Está constituida por formaciones vegetalessometidasa las condiciones

climáticas generales o regionales y, aunque en muchos casos factores

geomorfológicos,topográficoso antrópico.; introduzcan variacionesde media o

pequeñaescala,los tipos vegetalesdel mortepuedendiferenciarsecomoconjunto,

y a pesarde sus variedadesinternas,netamentede los de ribera. Dado el enfoque

geográficode esteestudioy la gran cantidadde formacionesy faciesvegetales,se

van a reagruparen las siguientescategorías:conjuntosarbóreosy arborescentes,

conjuntos arbustivos,conjuntossubarbustRosy matorralesde pequeñatalla. La

vegetaciónde porte elevado no alcanzasuperficies importantes, por eso se ha

llamado arbórea y arborescente.En ésta se incluyen las especiesque son

consideradasbiológicamenteárboles,aun cuandoen cienos casosno seencuentran

en esasituación de porte arbóreoo arborescente,especialmenteen el caso de la

encinaqueaparececon muchafrecuenciaen porte arbustivo.

Estapreviaorganizaciónfisionómicasesubdivideen formacionesvegetales

denominadasen relación de especies pasajísticamentesignificativas y cuya

abundanciaobliga a definirlas y mencionarlascomotal.

Aunque en el lenguajecoloquial de estascomarcas,la palabramonte haga

referenciaa todas las manchasvegetalesincluyendolas ribereñas,no encontramos

términos más apropiados que puedan emolearse para separar nítidamente l.a

vegetaciónquese desarrollabajo itas condicionesclimáticasgenerales,de la que se

~En todasestasregiones,la palabramontetiene unsentidobiogeográfico y agrario, aludiendoa la conservación

más o menoscumpletade la vegetación natural(3 Muñoz, 19761. No obstante, no hemosencontradoun t¿rminomas
adecuadoquehagareferenciaa la vegetación, tanto de las sierascomo delas depresiones, que sedesarrollasin el
concursodeparticularescondicionesde humedad,comoes el :aso de la vegetación ribereña.
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instala al amparode los cursos de agua. Las denonnnacíonesde climatófila y

edafófila empleadaspor los fitosociólogos nos parecenimprecisasy muy poco

expresivas.

La aparentemonotoníade la vegetacióndesierrasy de depresionesdondeaún

se conservaescondeuna variedadque sólo :;e percibe tras un recorrido y análisis

pacientey minucioso.El predominiode una¡ilanta en cienoscasos,o de dos o más,

es el criterio que hemosseguidopara descr.bir las formacionesvegetales.Parece

claroqueen unaformacióndondela jarapredominehayquedefinir un jaral, apesar

de quepuedaconsiderarseque hayaplantasmássignificativasdesdeciertos puntos

de vista más particulares.El paisaje vegetal (objeto de la Biogeografía)está

compuesto por un mosaico de formacion’:s vegetalesque a veces presentan

variedadessuficientescomoparaconsiderarsubtipos,paralos quehemosempleado

el término de facies. Este conceptodebehacer referenciaprincipalmentea las

consecuencias que determinados factcres microclimáticos, edáficos o

geomorfológicosintroducen en una fisonomía vegetal. Si esta fisonomía vegetal

cambiahastael punto de que predominenotra u otrasespecieshabremospasadoa

otra formación vegetal.

Siguiendoestoscriteriosanalizaremoslas formacionesvegetalesquehan siclo

detectadasen el transcursode este estudio.La granextensiónde la comarcatratada

nos induce a pensarque cienos tipos o subtiposvegetalespuedenhaberpasado

desapercibidos.En cualquiercaso, creemosque este método de aproximaciónal

estudiode los paisajesvegetalesresultamásacordecon e’ enfoquegeográficoque

el fitosociológicoy queprofundizanotablementeen el análisisbiogeográfico.
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2.2.1.1. Los conjuntos arbóreos y arborescentes

Se incluyenaquílas formacionesvegctalesdominadaso representadaspor la

encina,el alcornoque,el quejigo, el roble o rebollo y el enebro.Ocupanáreasmuy

desiguales,en función de su potencialidadgeoecológica.Mientras los encinares

abundan en y por todo el territorio dada su amplitud ecológica, el rebollo se

encuentraen unospocosenclavesquepuedenconsiderarserelícticosy la presencia

del enebrose circunscribea espacioscon condicionesgeológicas,edáficasy tal vez

climáticas paniculares.El índice de presenciade alcornoquesy quejigos resulta

intermedioentre las especiesanteriores.

2.2.1.1.1.Los encinares

La encina(Quercus rorundWolia) es, posiblementejunto a la jara común, la

especiemásabundantedel territorio y presentaunacFstribucióninclusomásamplia

que la cistácea.La litología no dificulta el desarrollode estaplantay puededejarse

ver en los escasísimosafloramientosde material calizo que no presentancultivos.

Las condicionesclimáticas de nuestro territorio no le suponenfreno ya que las

precipitacionesentre400 y 700 mm. son perfectamenteasimilablespor estaplanta,

al igual que su irregularidad y la sequía estival. Tanto las altas temperaturas

veraniegascomola abundanciade heladasen el invierno no limitan el desarrollode

esta especie.También resiste las dificultades impuestaspor factores edáficos o

topográficos.A todo esto, hay que añadirademásel interéscon que el hombreha

conservadonumerososejemplaressalpicadosen terrenosdedicadosa pastoso a

cultivos de cereales.

Así pues, en nuestro territorio como en otros vecinosy también en otros

alejadospuede considerarsea la encina como la planta más representativade la

cubiertavegetal.Es por todo lo anteriorpor lo que la encinaofreceportese incluso

fenotipos variados,así como sus formacionesse puedenpresentarconstituyendo

desdemontesimpenetrableshastadehesasde escasadensidadde arbolado.
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La encina,como se ha dicho, puedelocalizarseprácticamentesobre todo el

territorio. A pesarde que las condicionesclimáticasde ciertossectoresfavorecena

otrasplantas,comoel alcornoque,el quejigoo el roble,la encinasueleestarpresente

tambiénen los territorios en los que estos árbolesdominan.Sólo en condiciones

geoecológicasmuyparticularmentefavorablesaotrasespeciesla encinaestáausente.

Desde luego, el aumentode precipitación en el sector occidental hace que la

competenciadel alcornoquey el quejigo frene su expansióno desarrollo.

Otralimitación importantede la encinala constituyela degradaciónproducida

por la acción humana que, en determinadosespacios,ha llegado a eliminarla

mediante intervencionesintensas,como incendios repetidos,desmonte,etc. El

deteriorodel sueloen estosespacioshacequesedesarrollenplantasmenosexigentes

edáficamente,casi todasellasarbustosy matorrales.

Sin embargo,todo lo anteriorno quieredecir quehayaabundantesencinares

por doquier, puestoque no es igual ejemplaressueltos de encina que encinas

dominandoel paisaje.Los encinaresa pesarde su abundanciay expansiónno son

posiblemente la formación vegetal dominante del territorio, aunque sí sí

consideramoslas masasarbóreasy arborescentes.

En estepunto hayquedestacarel interesantehechode quemientrasla encirta

presentatodos los pones,el resto de las especiesmorfológicamentearbóreasno

aparecenen todas sus fasesde desarrollo,al menostan dominantementecomo La

encinay dandolugar a paisajesvegetalessignificativos.Es éstaunacuestiónligada

a hechosde dinámicavegetal que se trataránen otro capítulo, pero aquí conviene

señalar,al menos,quecuandohablamosde ercmaresnosreferimostantoa encinares

como a lo queen la región se llaman chaparrales,encinaresarbustivoso en algunos

casos de menor talla. Se han incluido en este apanadode conjuntosarbóreosy

arborescentespues no parecíaconvenientesepararlosen dos epígrafesdistintos,

siendoademásun casoúnico prácticamente,al menosde especietan abundante.

La distribución de los encinaresresulta segúnlo anterior muy repartiday

presentaademásdos tipos de fisonomíasclaramentediferenciables:los encinaresde

las sierrascon unadensidad importantey bs de las depresionesque configuran,

comoya seha mencionado,dehesaso campasde cultivo con árboles.
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A) LOS ENCINARES SERRANOS

Casi todaslas sierrassonaptasparaalbergarencinares.Así, tantoen el sector

occidentalcomoen el oriental, sedesarrollanestospaisajesvegetales.En el extremo

occidental(Sierrasde Fontanosasespecialmente,Sierrasde Arroba, Pueblade Don

Rodrigo, Agudo) la competenciaes muy fuerte con el alcornoqueen solanasbien

conservadaso altas,en bajasumbríasy en cumbresbien iluminadasy conel quejigo

en las umbríasmáshúmedas;en estos casos la encinaes desplazaday, aunque

puedanaparecerejemplaressueltos,es muy difícil quese desarrollenencinares.

Conformeseavanzaal Este los encinaressedejan notarcadavez con más

frecuencia,inclusoen lasposicionesantesocupadaspor quejigosy alcornoques.Así,

en las sierras situadasentre Arroba y Piedrabuena(Valronquillo) los encinares

dominan el paisaje cuando no han sido sustituidospor conjuntos arbustivoso

matorrales.En el sectororiental,cuya degradaciónvegetalesmayor, los encinares

queno hanencontradocompetenciaarbóreaE.ignificativahansufridola intervención

humanaen gran medida. De esta forma, en las sierrasde Aldea del Rey y <le

Calzada-Puertollanolos encinaresse mezclanfrecuentementecon las formaciones

vegetales arbustivas que los sustituyen, jarales, escobonales,etc... y, muy

significativamente,con unaespeciearbóreade la que sehablarámásadelante,que

crece en este sectorcon una profusión desconocidaen el resto del territorio: el

enebro.Hay que hacer una salvedad,en este sector oriental debido a la altitud

topográficaque adquierenciertas sierrascercanasa Puertollano,el quejigo, puede

llegar a originar formaciones de importancia en las laderas más umbrosas,

compitiendoen estecaso con éxito con la encina.

Estosencinaressilicícolas serranos,dadala granplasticidadecológicade esta

especie,puedenpresentarvariacionesdestacablesen su composiciónflorística y por

tantoen su fisonomía,por lo quesepuedendividir en varias facies,algunasdeellas

como la termófila insertaen las otras.

Las facies en las que se han dividido los encinarestienencomo referencia

ciertasplantasque, atendiendoa su propia distribución y exigenciasgeoecológicas,

puedenmarcardiferenciassignificativasdeniro de las formacionesvegetales
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dominadaspor la encina.

La facies Xerófila. La consideramosconstituidapor aquellosencinaresen

cuyacomposiciónflorística no aparecenmadroños.Puedeapareceren casi todo el

territorio peroen laspanescentraly occidentalpredominaen solanas,mientrasque

en la parteoriental sí puedeinstalarseen umbríassituadasen tomo a 750 m. y que

presentenun cierto gradode deterioro.Las aderasalgo máselevadaspodríandar

cobijo a especiesmenosxerófilas comomadroñosy brezos.

Las plantasqueacompañana la encinaen estafaciesson la jaracomún y el

labiérnago,queal igual queella poseenunaamplitudgeoecológicaenorme.También

son frecuentes,aunquealgo menos,el romeroy plantascomoel lentiscoy acebuche

de las que sehablaráen la facies termófila.

En estos encinaresxerófilos pueden aparecertambiénel torvisco, aulaga,

tomillos, cantuesos,gamones,escobas,jara salvifolia y, en ciertas condiciones,

espinosy terebintos.

Buenos ejemplos de estas formaciones se observandentro del sector

occidentalen la sierra de Navalagrulla(Invcntarios 194 y 195). Estos encinaresde

grantalla presentanademásunadensidadimortante.En el sectororientalencinares

representativosde estafaciesse ven en las sierrasde Caracuel,en SierraHiguerao

en la Virgen de los Santos(Inventario 17,32 y 38), queposeentambiénestructuras

cerradaspero de menorpone.

La faciesMesótila.Incorporael mad-oño,peroel labiérnagoy la jaracomún

siguensiendohabituales.La distribuciónde estafaciesse limita a la partecentraldel

tenitorio y no sueleascenderdemasiadoalt.tudinalmenteen las laderasde umbría.

El romero tambiénes frecuenteen esta facies y ademáspueden verse aulagas,

cantuesos,ruscos.teucnos,etc.

Estasdosfaciestambiénpuedenconsiderarsecomosubfaciesde la mismaque

puedeser consideradacomo la típica. La presenciao ausenciadel madroñoy una

cierta variación en el reparto geográfico de ambas subfaciesson en realidad las

unícas diferencias apreciablesentreellas.

Los ejemplos de esta facies se desarrollan en el centro y occidente de la

comarcacomoel de la Sierra Utrerilla, valle de la Viuda (lnv.200) o del cerro del
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Aguila-Gargantilla(Inv.227), quemuestrantn portey recubrimientoimportantes

La facies de Transición. Puedeserdividida tambiénen dos subfacies,la que

no lleva árbolesy la que sí los lleva. La primera incorpora brezosy la segunda

quejigosy/o alcornoques.El términode transiciónhacereferencia,sobretodo, aque

en estos encinaresse incluyen plantasque precisanunascondicionesde humedad

másimportanteque la quercíneaqueestructuraestasformaciones.

Los encinaresconbrezosmantienenciertoscaracteresde las faciesanteriores,

pero introducen notas distintas y apreciables.En la composición florística, el

labiérnagosigueapareciendosistemáticamente,mientrasquela jaracomúncomienza

a retraersey desapareceen las áreasde pedrizas.

El madroñose instalaconfrecuenciaen estosencinares,perono es fijo como

el labiérnago,y el romerodeja de ser tan frecuentecomoen los gruposanteriores.

Ademásde los tres tipos de brezos(Brezo blanco,especialmente,rojo y de escoba)

aparecenlas plantastermófilascomoel lentiscoy acebuchey tambiénel cantueso,

la aulaga,la jara salvifolia, el gamóny el torvisco, que suelenrepanirsepor todos

los encinares,como se ve. La madreselvaprosperaen estosencinarescuandohay

ciertascondicionesde sombray la coscoja,ei posicionesde bajasumbríaso refugio

(pedriza).

Estos encinarescon brezosse desarrollansobre todo en los sectorescentral

y occidental,en todaslas orientaciones,y en el sectororiental,en las umbríasde las

laderasmáselevadas.

Los encinares de transición que poseen árboles como el quejigo o el

alcornoque, o ambos, siguen presentandoen su composición florística brezos,

labiérnagoy madroño, pero se suelen presentarsólo en los sectorescentral y

occidental y especialmenteen pedrizaso umbrías. Son por esto formacionesde

transición a quejigares o alcornocales, aunque todavía siga predominando la encina.

La jaracomúnapareceesporádicamentey el cantueso,el romeroy la aulagason aún

másraros. La coscojase instalaocasionalmenteen las bajasumbríasy hacenacto

de aparición,aunquetímidamente,el arce :‘ el durillo. El quejigo es fijo, pero el

alcornoquesólo se ve con ciertafrecuencia.
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Las Sierras de Valechoso(lnv.172) o de los Canalizos(lnv.220) albergan

formacionesde encinarescon brezoque puedenconsiderarserepresentativas.

Los encinaresde transiciónque incorporanquejigosy/o alcornoquessedan

en espacioscomolas Sierrasde Pajares-Valdelapedriza(lnv.190) o en las sierrasde

Vifluela-Plomo(Inv.76) y de los Cerrosde los Aljibes y Ballesteros(Inv.84 y 93),

en las sierrasdeNavacerrada.Todosellos se sitúan en el sectorcentralu occidental.

En el sector oriental también hay formaciones de esta facies: el Cerro de la

Peralosilla(Inv.3). en las sierrascercanasa Porzuna.

La facies Termófila. Se presentaintercaladaen las anterioresy respondea

posiciones bien iluminadas y en las lade:-as bajas ocupadaspor los encinares

anteriores.La presenciadel lentisco y del acebucheson las mássignificativas y

claras. Esta facies termófila se da tanto en los encinarestípicos como en los de

transición,inclusoen algúncasoenpresenciadel quejigo. Si bienacompañanaestas

plantasa vecesel madroño,la coscojay, en [aciesde transición,el terebintoy sobre

todo el labiérnago,que, tras la especieque domina todas estas formaciones(la

encina),es la plantamásextendiday representativapaisajísticamente.

Así pues, puede decirse que los encinaresserranosmuestran en nuestro

territorio dos facies,la típica y la de transición,las cualessepuedensubdividir a su

vez. Ambas facies presentanasímismo una faciestermófila,mejor desarrolladaen

el caso de la facies típica. Ambos grupos<le encinaresofrecenportesque oscilan

preferentementeentreel arbustivoy el arborescenteconpredominiodel segundoen

la facies de transición.

Si en las facies típicas la jara y el labiérnagoson los acompañantesmás

seguros,seguidosdel romeroy del madroño,en las faciesde transiciónaparecenlos

brezos,quejigos y alcornoques.La jara no desaparecey el labiérnagoy el madroño

siguensiendomuy frecuentes,especialmeniela oleácea.

La auJagay el cantueso, frecuentes en los encinares típicos, cedzn el

predominioen las facies de transición,protagonismoqueno pareceserejercidopor

otros matorralesdepequeñatalla.En las posicionesmásiluminadasy bajasaparecen

el lentiscoy el acebuche,que indican con ~uspreferenciastérmicasuna facetamás

de las extraordinariasaptitudesgeoecológicasde la encina.Estafaciesseencuentra
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bien representadaen las Sierras de Valechoso (Inv.176) o en la Sierra de

Navalagrulla(lnv.194 y 195).

Los encinareshan sido catalogadoser. Fitosociologíacomopertenecientesa

la asociaciónPyro bourgaenae-Quercerum-otundjfoiiae. Esta asociaciónvegetal

lleva plantas,apartede la encina,comoel peralillo silvestrey la Paeoniabroteroz.

Ambasespeciesson muy rarasen los encinaresanalizadospor nosotros.Algunasde

las plantasde otras asociacionesvegetales,consideradasetapasde degradaciónde

estaasociacióny frecuentesen los encinares,son la retama,la coscoja,la escoba

(C.mult¡florus), el labiérnago,la aulaga,la jaracomún,el cantueso,etc. De éstas,

como se ha visto, en nuestrosencinaresel labiérnagoy la jara común son muy

abundantes,y tambiénel cantuesoy la aulaga.Sin embargo,tambiénson frecuentes

el madroño,el romeroy, aunqueen menormedida,el lentiscoy el acebuche.

Los encinares que hemos denominado de transición, posiblemente los

fitosociólogos lo incluirian en otras asociacionesvegetalesdadaslas apariciones

frecuentesde madroño,brezos,alcornoquesy quejigos.

Asimismo, ni siquiera algunosde los que hemosllamadoencinarestípicos

podrían ser encajadosen Fitosociologíacorno pertenecientesa la asociacióndel

encinar,ya queel predominiode unaespeciedentrodeunaformaciónvegetalno es

el criterio que se sigue para que se considerecomo tal, sino otras cuestiones,

fundamentalmentela aparición de especiescaracterísticaso diferencialesde esa

comunidad,en muchoscasosherbáceas.

La mayoríade los encinarespresentanponesarbustivosaltos o arborescentes

y unadensidadimportante.Se tratade manchasde montedensoen muchoscasosde

difícil accesoal hombre.
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Encinaressin madroño

INVENTARIO N’ 38 Formación: ENCINAR.

Localización: M.T.N.(Mapa Topográfico Nacional 1:50.COO) 810. Cerro del Diezgo (Macizo de Calatrava
norte); altitud: 74*) m.; orientación: Nornoroeste; posición: media ladera semiabierta; pendiente: 25’;
susfl-ato: pedriza colonizada; sudo: tierra parda; acción antrópica: incendios, trochas; dinámica conjunta:
estable.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

4.
3. lerebinto (Pistada terehinihus)

Labiérnago (Phillyrea angusúfolia)
Escoba(Cytisus scoparius)
Encina (Quercus rofundifolia)

2. Encina (Quercus rorundifolia)
Escoba (Clisas scoparius)
Torvisco (Daphne gnidiurn)

1. Encina (Quercus roxundifolia)
Gamón(As phodelus sp.)

+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

4 3
1 1

+ 1

2 2
1 1

2 estableo regresiva

3 progresiva

2 progresiva

INVENTARIO N’ 173 Formación: ENCINAR CON JARA COMUN.

Localización: M.TN.734. Sierra Valechoso(Sierras de Na”alpino); altitud: 880 m.; orientación: --; pos¡cwn:
cumbre; pendiente: 0’; sustrato: bloques, cantos y finos; suelo: tierra parda; acción antrópica: desmonte,
monda, ramoneo; dinámica conjunta: estableo progresiva si no hay intervención.

Estrato por specie por estrato
A-Li 5 A-fl dinámica

5.
4.
3.
2.
1. Encina (Querus roiundifolia)

Jara común (Cinas ladanifer)
Gamón Ó4splzcdelassp.)
Labiérnago (Philivrea angus4folia)
Romero (Rosmarinasoff,cinalis)

3 2
2 1

2 1
1 1
1 1

3 progresiva

5.
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INVENTA RIO N<> 17 Formación: ENCINAR CON JARA Y ROMERO.

Localización: M.T.N.784-8l0, Sierra de Nogales (Sierras de Villamayor dc Calatrava); altitud: 730 rn.;
orientación: Sureste; posición: ladera semiabrigada; pendiente: 25<>; sustrato: coluvión, muy pedregoso;sudo:
tierra parda;acción antrópica: pastoreocercano,alambrada; dinámica conjunta: estable.

Estrato por specie por estrato
A-U’ 5 A-D dinámica

5.
4.
3. Encina (Quercas rorundfolia)

Jara cornija (Cinas la4anifer)
Romero(Rosmarinus oJJ¡cinafis>
Labiérnago (Phillyrea angusuifolia)

2. Romero (Rosmarinas offlcinalis)
Jara común (Cintas ladanÉter)
Aulaga (Genista hirsuta)
Cantueso (Lavandula pedunculata)
Encina (Quercus ro¡andjclia)

1. Encina (Quercus rozandifolia)
Romero (Rosmarinas officinalis)
Aulaga (Genista hirsuta)
Labiérnago(Phillyrea angasrzfolia)
Cantueso (Lavandula pedunculata)
Tomillo (Thvrnas masrichina)
Jaracomún (Cinas ladanÉfer)

1 1
1 1
1 1
+ 1
+ 1

1 1
1 1
1 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

1 progresiva

2 progresiva

INVENTARIO N’ 32 Formación: ENCINAR CON JARA.

Localización: M.T.N.S1O, Siena Higuera (Macizo de Calatrava norte); aliStad: 780 ni; orientación:
Nornoreste; posición: media ladera semiabrigada; pendit nte: 20<>; sustrato: coluvión; suelo: tierra parda;
acción antrópica: casi nula, camino cercano; dinámica conjunta: progresiva.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5.
4. Encina (Quercus rucandifolia) 2 1 2

3. Encina (Quercas rozundifolia)
Jaracomún (Cintas ladanífer)
Romero(Rosmarinus offlcinalis)
Jara blanca (Cintas albidus)

2. Encina (Quercus rotundifolia)
Romero(Rosnzarinus ofi7cinalis)

2 1
3 2
2 2
+ 1

1 1
1 1

5 progresiva

2 progresiva

3 2
2 2
1 1
+ 1

3 estable

estable
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1. Encina (Qaercun rorundjfcdia)
Romero (Rosmorinun officinalis)
Jara blanca (Cistus albidas)
Jara común (Cintas ladanifer)

+
+

+

+

progresiva

INVENTARIO N’ 40 Fonnación: ENCINAR CON JA [¿AY LABIERNAGO.

Localización: M.T.N.810, Sierra de las Cruces (Macizo de Calatrava sur); altItud: 890 m.; orientación: Sur;
posición: alta laderasemiabrigada; pendiente: 15<>; sustralo: coluvión; suelo: tierra parda; acción antrópica:
incendio pasado; dinámica conjunta: progresiva.

Fstrato por e~pecic por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5.
4.
3.
2. Encina (Quercun rozundifolia)

Jara común (Cintan ladanifer)
Labiérnago (Phillyrea angusrtfolia)
Romero (Rosn:arinas officinalis)
Jara salvifolia (Cintas salvifolius)

3
2
2
1
+

2
2
2 3 progresiva
1
1

1.

INVENTARIO N’ 194 Formación: ENCiNAR CON LABIERNAGO.

Localización: M.T.N.758, Sierra Navalagrulla (Macizo de Vaironquillo); altitud: 830 m.; orientación: Sur;
posición: altaladeraabierta;pendiente:20’; sustrato: pedriza; sudo: tierra parda; acción antrópica: acción
de paso de animales; dinámica conjunta: estable.

Estrato por rspecie por estrato
A-U 5 A-D dinámica

5.
4. Encina (Quercun rosandifolia)

3. Encina (Qaercus rotundtfolia)
Labiérnago<I>ku/vrea angunuifolía)
Terebinto (Pisuacia rerebiníhus)
Jara común ((‘Islas ladanifer)
Romero(Rosmarinus >Wcinalis)

2. Encina(Quercas ro¡undifolia)
Labiérnago (Phillyrea angunrifolia)
Cantueso (Lavandula pedunculaza)
Jara común (Cintas ladanifer)
Jara negra (Cintas nzonnpeliensis)

1 1 2

3 2
2 1
1 1
1 1
+ 1

1 1
1 1
+ 1
+ 1
+ 1

3

estable

estable

2 progresiva
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1. Encina (Quercus rotundifoha)
Labiérnago (Phillyrea angasrtfolia)
Jara común (Cistus ladanifer)

2 progresiva
+

INVENTARIO N’ 195 Formación: ENCINAR CON LENTISCO.

Localización: M.T.N.758, Volcán de Valdelapedriza (Ma&zo de Vaironquillo); altitud: 800 m.; orientación:
Este; posición: alta ladera serniabierta; pendiente: 20’; su4rato: material volcánico,bloques, cantos y finos;
sudo: tierra parda; acción antrópica: paso de animales; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5.
4. Encina (Quercas rotund¡folia)

3. Encina (Quercus rorandifolia)
Lentisco (Pivtacia Lenziscus>
Terebinto (Pistacia ¡erehinrhus)
Espino (Craraegas nwnogyna)
Labiérnago (Phillyrea angusrifolia)

2. Labiérnago (Phillyrea angusr<folia)
Torvisco (Daphnegnidium)

1. Encina(Quercas rotundifolia)
Labiérnago(Phitlyrea angusrifolia)

2 2 2

3 2
2 2
1 1
+ 1
+ 1

1 1
+ 1

1 1
+ 1

4

1

1

estable

estable

estable

estable

INVENTARIO N’ 176 Formación: ENCINAR-LENTISCAR.

Localización: M.T.N.734, Siena de Valechoso (Sierras de Navalpino);
Sursuroeste; posición: laderasemiabiertaal sur; pendiente: 20’; sustrato:
parda;acción antrópica: camino y carTeleracercanos;dhámicaconjunla:

altitud: 725 ¡u.; orientación:
pedriza colonizada; sudo: tierra
estable.

Estratc por ~pecie por estrato
A-I> 5 A-D dinámica

5.
4.
3. Encina (Quercasrorundifolia)

Lentisco (Pisracia lenriscus)
Acebuche(Olea europaea sylvesrris)
Labiérnago(Philiyrea angasí folia)
Terebinto(Pisracia terebinihus)

2 2
2 2
1 1
1 1
+ 1

5 estable

2.
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INVENTARIO N’ 29 Formación: ENCINAR-JARAL CON CANTUESO Y COSCOJA.

Localización: M.T.N.809, Cerro Castellar (Sierras dc Villainayor de Calatrava); altitud: 730m.; orientación:
Nornoroeste; posición: ladera muy abierta; pendiente: 10<>; sustrato: coluvión; sudo: tierra parda; acción
antrópíca: actividad cinegética;dinámica conjunta: progiesiva.

Estrato por e~pecie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5.
4. Encina(Qaercusrotandifotia) 1 1 1

3. Encina (Quercus rotundi.folia)
Coscoja (Qaercus cocc4fera)
Jara común (Cisras ladanifer)
Escoba (Cvrisus scoparius)
Torvisco (Daphne gnidiuni)

2. Cantueso (Lavandula pedunculara)
Torvisco (Daphne gnidiuni)
Jara común (Cintas ¡aJanifer)
Aulaga (Genista hirsuta)
Jara salvifolia (Cistus nalvifolias)
Coscoja (Qaercus coccifera)

1. Cantueso (Lavanda¡a pedunculina)
Jara salvifolia (Cintas salvífolias)
Gamón (Asphodelas sp.)
Garbancillo (Asiragalun ¡usitanicas)
Labiérnago(Phihyrea angastifolia)
Aulaga (Genista hirsuta)
Jara común (Cintas ladanifer)
Coscoja (Qaercun coccifera)

2 1
2 2
2 2
1 1
+ 1

2 1
+ 1
1 1
+ 1
+ 1
+ 1

3 2
1 1
1 1
1 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

4 progresiva

2 progresiva

3 progresiva

estable
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FIGURA 70 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES SIN MADROÑO

Cerro ¿eJ.Diezgo
(Macizo de Calatrava norte)

Sierra de Valechoso
(Sierras de Navalpino)

Sierra de Nogales
(Sierras de Villaxnayor de

173

00

Calatrava)



FIGURA 71 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES SIN MADROÑO

Sierra Higuera
(Macizo de Calatrava norte)

Sierra de las Cruces
(Macizo de Calatrava sur)

Sierra de Navalagrulla
(Macizo de Vaironquillo)



FIGURA 72 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES SIN MADROÑO

Volcán de Valdelapedriza
(Macizo de Vaironquillo)

Sierra de Valechoso
(Sierras de Navalpino)

Cerro Castellar
(Sierras de Villamayor de
Calatrava)



EL PAISAJE VEGETAL ¡>EL MOAJTE: CONJUKWS ARBOREOS Y ARBORESCENTES 453

Encinarescon madroño

INVENTARIO N’ 95 Formación: ENCINAR.

Localización: M.T.N.809, Cerro de Patagallina (Macizo de Canalizos-Navacerrada); altitud: 740 ¡u.;

orientación: Noroeste;posición: abierta al noroeste;pendIente: 20’; sustrato: nedriza colonizada: suelo: tierra
parda, abundante hojarasca; acción anfrópica: casi nula o nula; dinámica conjunta: estable-progresiva.

Estrato por specic por estrato
A-LI 5 A-l) dinámica

5.
4.
3. Encina (Quercas rorundifolia)

Madroño (Arburus aneJo)
Labiérnago(I’hiflvrea angusuifolia)
Rusco (Rascas aculeatus)
Teucrio (Teucrium sp.)

4 4
1 1
1 1
+ 1
+ 1

5 progresiva

2.
1. Encina(Quercus rorandifolia)

Rusco(Rascas aculeatas)
Madroño(Arbwus aneJo)
Labiérnago(Phi¡lyrea angus¡¿folia)
Teucrio (Teacriam sp.)

1 1
1 1
1 1
+ 1
+ 1

INVENTARIO N’ 68 Formación:ENCINAR CON MADROÑO.

Localización: M.T.N.809. Sierra de Viñuela (Macizo de Canalizos-Navacerrada»altitud: 870m.; orientación:
Esiesureste;posición: ladera serniabrigada entre bancosde estratos; petidiente: 15’: sustrato: coluvién; suelo:
tierra parda; acción antrópica: escasa,camino cercano; Cinámica conjunta: progresiva.

Estrato por especie por estrato
A-1) 5 A-D dinámica

5.
4. Encina(Quercus rorandí/olia) 2 2 2

3. Encina (Quercan ron4ndifohia)
Madroño(Arbutun anedo)
Labiérnago(Phillyrea angastifolia)
Romero(Ronmarinasojficinalin)
Jaracomún(Cintas Jadanifer)

3 2
2 1
1 1
1 1
1 1

4 progresiva

2.
:1.

2 progresiva

estable
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INVENTARIO N’ 143 Formación: ENCINAR CON MADROÑO.

Localización: M.T.N.782, Sierra de Pescadera (Sierras de Valdemanco del Esteras); altitud: 820 xii.;

orientación:-; pQsidón: cumbre-cuerda; pendiente: 2’; sustrato: cantosy finos; suelo: tierra parda, abundante
hojarasca; acción antrópica: monda regenerándose;dinániica conjunta: progresiva.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5.
4.
3.
2.
1. Encina (Quercus rotundifolia)

Madroño (Arbutus uneJo)
Jara común (Cintas laJanifer)
Labiérnago (PhiU rea angus «folia)
Romero(Rosmarinus officinodin)
Aulaga (Geninra hirsuta)
Cantueso(Lavandala stoechas)
Gamón (Aspliodelan sp.)

3 3
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
+ 1
+ 1

5 progresiva

INVENTA RIO N’ 227 Formación: ENCINAR-LABIERNAGAR CON MADROÑO.

Localización: M.T.N.783, Cerro del Aguila, Gargantilla (Sierras de
orientación: Norte; posición: alta ladera; pendiente: 20’; sustrato:
acción antrópica: trochas; dinámica conjunta: estable.

Cabezarados-Luciana);altitud: 740 rn.;
pedriza colonizada; sudo: tierra parda;

Estrato por e~pecie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5.
4. Encina (Qaercas rotandifolia)

Madroño(Arbatas unedo)
Jaracomún (Cintas ludanifer)

3. Labiérnago(Phhlvrea angastifolia)
Romero(Rosmarinasofficinalin)

3 2
1 1

3 progresiva

2.
1. Encina(Quercasrotandifolia)

Labiérnago(Phillyrea angusttfo¡ia>
Jarablanca(Cintas albidus)

1 1
1 1
+ 1

3 3
2 2
1 1

5 estable

1 progresiva
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INVENTARIO N<> 264) Formación: ENCINAR CON TEREBINTO.

Localización: M.T.N.758, Sierra Utrerilla-Valle de la Viuda (Macizo de Valronquillo); altitud: 780 m.;
orientación: Sur; posición: laderasemiabierta;pendiente: 25’; sustrato: pedriza; sudo: tierra parda, abundante
hojarasca; acción antrópica: nula; dinámica conjunta: estable o progresiva.

Estrato por especie por estrato
A-II 5 A-O dinámica

5.
4. Encina (Quercas rotandifolia)

3. Terebinto (Pistacia terebinthus)
Madroño(Arbatas aneJo)
Labiérnago(Phillyrea angastifolia)
Encina(Qaercus rotund¿folia)

2.
1. Encina (Quercas rorandifolia) 1 1 1

INVENTARIO N’ 80 Formación: ENCINAR-MADROÑAL-JARAL COMUN.

Localización: M.T.N.809, Sierra de Posada Real (Macizo de Canalizos-Navacerrada); altitud: 830 Ir.;
orientación: Norte; posición: cima, abierta al norte y al su~este;pendiente:2’; sustrato: cantos y finos; suelo:
tierra parda; acción antrópica: aclareo, paso de animales, dinámica conjunta: estable.

Estrato por ~pecie por estrato
A-!> 5 A-O dinámica

5.
4.
3. Encina (Quercas rotand¿fotia)

Madroño (Arbutus aneJo)
Jaracomún (Cistas ladanifer)
Romero(Rosniarinus off¡cinalis)

2. Aulaga (Genista hirsuta)
Cantueso(Lavandula ntoechas)
Romero(Rosniarinas cificinalin)
Jaracomún (Cintas ladanifer)
Labiérnago(Phillvrea angastifolia)

1. Encina(Qaercas rozandifolia)
Labiérnago(Ph iflyrea angustifolia)
Cantueso(Lavandula sucechas)

1 1
1 1
1 1
+ 1
+ 1

2 2
1 1
1 1

2 progresiva

2 progresiva

3 2 3

2

estable

1 3 estable

estable

2 2
2 2
2 2
1 1

3 estable



FIGURA 73 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES CON MADROÑO

Cerro de Patagallina
(Macizo de Canalizos—Navacerrada)

Sierra de Viñuela
(Macizo de Canali.zos—Navacerrada)

Sierra de Pescadera
(Sierras de Valdemanco del
Esteras)
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FIGURA 74 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES CONMADROÑO

Cerro del Aguila-Gargantilla
(Sierras de Cabezarados-Luciana)

Sierra Utrerilla—Valle de la
Viuda
(Macizo de Valronquillo)

Sierra de PosadaReal
(Macizo de Canalizas-Navacerrada)
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Encinares con brezos

INVENTARIO N’ 217 Formación: ENCINAR CON MADRONO, LABIERNAGO Y LENTISCO.

Localización:M.T.N.758, Sierrade las Tabernillas(Maci~n de Valronquillo); altitud: 730 m.; orientación:
Qestesuroeste;posición: ladera media semiabrigada;pendiente:20’; sustrato:pedrizadeelementospequeños;
suelo: tierra parda; acción antrópica: casi nula; dinámica conjunta: estable-progresiva.

Estrato por e;pecie por estrato
A-?) 5 A-D dinámica

5.
4. Encina (Qaercas roranJifolia) 2 2 2 estable

Madroño (Arbutas aneJo) + 1

3. Labiérnago(Philiyrea angantifolia) 3 3
Encina(Qaercus rotand folia) 2 2
Madroño(Arbuzas aneJo) 2 2
Lentisco (Pintacia lentiscus) 2 2
Teucrio (Teacriam sp.) 1 1 5 estable
Brezoblanco (Frico arborea) + 1
Romero (Rosinarinus officinalis) + 1
Coscoja (Qaercus coccifera) 4 1
Jara común (Cintas ladanifer) + 1

2.
1. Madroño (Arbatas aneJo) + 1

Encina(Qaercun rorandifolia) 1 1
Coscoja(Quercas coccifera) + 1 1 progresiva
Labiérnago(Phillvrea attgasri (o lía) 4’ 1
Teucrio (Teacrium sp.) + 1

INVENTARIO N’ 59 Formación: ENCINAR CON MADROÑO.

Localización:M.T.N.836, Sierrade Navalonguilla (Macizo dc Calatrava Sur); altitud: 890 m.; orientación:
Norte; posición: alta laderaen vaguadasemiabiertaal norLe; pendiente:25’; sustrato:cantosy finos;sucio:
tierra parda;acciónantrópica:casi nula, caza;dinámicaconjunta:progresiva.

Estrato por especie por estrato
A-O 5 A-l) dinámica

5.
4.
3. Encina (Queman rorandfolia) 4 4

Madroño (Arbaras aneJo) 2 1 5 estable
Brezo blanco(Frico arborea) 1 1
Labiérnago (Phihvrca angusrifolia) -s~ 1

2.
1.
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INVENTARIO N0 103 Formación: ENCINAR CON IAADRONO.

Localización:M.T.N.762, Sierra dc Entremasaguas(Macizo de Canalizos-Navacerrada);altitud: 760 ¡u.;

orientación:Oeste;posición:laderasemiabrigada;pendk’nte:20’; sustrato:pedrizacolonizada;sudo:tierra
pardacon hojarascaabundante;acción antrópica:casi nula; dinámicaconjunta:progresiva.

Estrato por especie por estrato
A-II 5 A-II dinámica

5.
4.
3. Encina (Quercus rorundifolia)

Madroño (Arbatas unedo)
Labiérnago (Phillvrea angusrifolia)
Terebinto (Pintada terebinihus)
Torvisco (Daphne gnidium)
Teucrio (Teacriumsp.)
Brezo blanco(Frico arborea)

3 2
2 2
1 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

4 progresiva

2.
1. Encina (Quercus rotandifolia)

Teucrio (Teucriamsp.)
Labiérnago(Phillyrea angas¡Éfolia)

1 1
1 1
+ 1

INVENTARIO N’ 220 Formación: ENCINAR CON l~1ADROÑO.

Localización: M.T.N.758, Siena de los Canalizos (Macizo de Valronquillo); altitud: 790 m.; orientación:
Suroeste;posición: media ladera abrigada; pendiente: 20’; sustrato: pedriza con elementospequeños;sudo:
tierra parda con abundante hojarasca; acción antrópica: casi nula; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-]) 5 A-II dinámica

5.
4. Encina (Qaercus rotandifolia)

Madroño (ArbatusaneJo)
Labiérnago(Phillvrea angas«folia)
Brezo blanco (Frico arborea)
Jara común ((‘¡sois ladanifer)
Acebuche(Oleo europaeasvli’estris)
Lentisco(Pinzacia lentiscas)

3. Lentisco (Pistacia lentiscus)
Labiérnago (Phillyrea angustífolia)
Brezo blanco (Frico arborea)
Encina (Quercus rotundifolia)

1. Encina (Qacreas ro¡und¿folia)
Labiérnago(Phillvrea angustifo¡ia)

3 2
2 1
1 1
1 1
+ 1
1 1
1 1

1 1
1 1
4 1
1 1

1 1
1 1

5 estableo progresiva

2 progresiva

2 progresiva

1 progresiva
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INVENTA RIO N’ 88 Formación: ENCINAR CON LABIERNAGO.

Localización:M.T.N.809,Peñóndel Cuervo(MacizodeCanalizos-Navacerrada);altitud: 780¡u.; orientación:
Este; posición: laderaabierta;pendiente:20<>; sustrato:coluvión; suelo: tierra parda;acción antrópica:
aclarado,trochas;dinámicaconjunta:estable.

Estrato por es~~tcie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5.
4.
3. Encina (Quercusrotundifolia)

Jaracomún (Cintas ladonifer)
Labiérnago (Phillvrea angusuifolia)
Romero (Rosmarinus offtcinalin)
Brezo blanco (Erica arborea)

2. Encina (Quercus rotundifolia)
Jara común (Cistus lodonifer)
Labiérnago (Phillyrea angast¡folia)
Brezo blanco (Frico arboreo)

1. Encina (Quercus rotundifolia)
Brezo blanco (Frico arboreo)
Jara común (Cintas lodonifer)
Romero (Rosmorinusofficino¡is)

+ 1
+ 1
1 1
+ 1

2 2
+ 1
+ 1
1 1

1 progresiva

2 progresiva

INVENTARIO N’ 172 Formación: ENCINAR CON L4\BIERNAGO.

Localización: M.T.N.734, Siena de Valechoso. (Siena~ de Navaipino); altitud: 870 m.; orientación:
Sursuresre; posición: ladera alta abierta, entre estratos; pendiente: 20<>; sustrato: pedriza colonizada; suelo:
tierra parda con hojarasca abundante; acción antrópica: paso de animales; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5.
4. Encina (Quercus rotundifolia)

3. Encina (Quercan rotund¡foIía)
Labiérnago (Phillvrea ongunuifolio)
Brezo blanco (Frico arborea)

2. Teucrio (Teucriunz sp.)
Labiérnago(Phillyrea angustifolio)

1. Encina (Qaercus rotandifolia)
Gamón (Asphodelan sp.)
Madreselva (Un¡cero sp.)

3 2 3

1 1
2 2
1 1

+ 1
1 1

+ 1
+ 1
+ 1

3 2
1 1
2 2
+ 1
+ 1

3 estable

estable

estable

estable

estable

3

+
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INVENTARIO N’ 7 Formación: ENCINAR CON LABIERNAGO Y ROMERO.

Localización: M.T.N.759, Siena de Piedras Blancas (Sierras de Porzuna-Fernancaballero); altitud: 82<) ¡u.;

orientación: Norte; posición: alta ladera en vaguada:pendiente: 25”; sustrato: pedriza colonizada;suelo: tierra
parda; acción antrópica: casi nula, monda cercana; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-II dinámica

5.
4.
3. Encina (Quercas rorundifolio)

Labiérnago (Phillyreo angustifolia)
Romero (Rosmarinus officinalis)
Jara común <Cintas lodanifer)
Madroño(Arbutas unedo)
Madreselva(Lonicera sp.)
Brezo blanco (Erica arborea)

2. Encina (Quercus rotundifolia)
Labiérnago(Phiflyrea angusáfolio)
Romero(Rosmarinus officinalin)
Jara blanca (Cintus olbidus)
Jarasalvifolia ((‘¡síus solvifolias)
Escoba(C”ytisus scoparius)
Jara común ((‘¡sois ¡aJan ifer)

1. Encina (Qaercus rotundifolia)
Jarablanca ((‘islas albidus)
Romero (Rosnzarinus cificinalin)
Jara salvifolia (Cistus soli«folias)
Madreselva (L¿rnicera sp.)

4 3
2 3
2 3
1 2
1 2
+ 1
+ 1

2 2
2 2
2 3
1 2
1 1
+ 1
+ 1

2 2
1 2
1 1
1 1
+ 1

5 progresiva

4 progresiva

2 progresiva

INVENTARIo N” 153 Formación: ENCINAR-JARAL COMUN.

Localización: M.T.N.757, Sierra de Garrapatones (Sierras de Cantos Negros-Lis Ancares); altitud: 830 ni.;
orientación: Oestesuroeste;posición: cima; pendiente: 2’; sustrato: cantosy finos; suelo: tierraparda;acción
antrópica: excesivosanimales cinegéticos;dinámica conjunta: estable.

Estrato por e~pecie por estrato
A-I) 5 A-D dinámica

5.
4.

3. Encina(Qaercus rotandifolio)
Jaracomún (Cintas ¡aJan ifer)
Labiérnago(Philtvrea angustifolia)
Brezo rojo (Frico oasírolis)
Romero (Rosmarinasof/icinalis)

2 2
2 2
1 1
1 1
+ 1

estable3
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2. Cantueso (Lovandulo pedunculata)
Labiérnago (J’hiflyrea angustifolio)
Jara común (Cintus lodanifer)

2 estable
+

1. Encina (Qaercus rotundifolia)
Cantueso (Lavandula pedunculato)
Labiérnago (Philivrea angustifolio)
Gamón (Asphode¡us sp.)
Helichrysum stoechas

2

+

2

1 3 progresiva

1

INVENTARIO N’ 70 Formación: ENCINAR-JARAL-1.ABIERNAGAR.

Localización: M.T.N.809, Ceno de Puerto de la Coja (Macizo de Canalizos-Navacerrada);altItud: 805 nt;
orientación: Sursureste;posición: vaguadasemiabierta al sur; pendiente: 15’; sustrato: coluvión; sudo: tierra
parda; acción antrópica: escasa,camino próximo; dinámica conjunta: progresiva.

Estrato por e;pecie por estrato
A-?) 5 A-D dinámica

5.
4.
3. Encina (Quercas rotundifolio)

Jara común (Cistus Jodan ifer)
Labiérnago(Phillvrea angustifolia)
Cantueso (Lavan Jata sicechas)
Brezo de escoba(Frico scoporia)
Jara salvifolia (Cistas solvtfolias>

2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
+ 1

5 progresiva

2.
1. Garbancillo (Astragalas lusitanicus)

Jara salvifolia (Ciuus sakifolius)
+ 1
1 1

estable1

INVENTARIO N” 137 Formación: ENCINAR-JARAL. CON LABIERNAGO.

Localización: M.T.N.782, Sienade Parrales(Sierras deVaidemancodel Esteras);altitud: 700 ¡u.; orientación:
Sureste:posición: ladera semiabiertaal sureste: pendiente: 25’: sustrato: coluvión; suelo: tierra parda; acción
antrópica: escasa;dinámica conjunta: estable.

Estrato por speci- por estrato
A-E’ 5 A-D dinámica

5.
4. Encina (Quercas rnn¿nJifQlia)

Jara común (Cistus Ldonifer)

3. Jara común (Cintas tadanifer)
Labiérnago (Phiflyrea ongustifolio)
Romero(Rúsniarinas cfl7cinolis)
Encina(Qaercus roxundifolia)
Madroño (Arbutus aneJo)

.3 ‘3

2 2
1 1
+ 1
+ 1

3 progresiva

2 2
1 1

3 estable
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Brezo blanco (Frico arborea)
Cantueso (Lovandula pedanculata)

2. Jara común (Cistus ladanifer)
Labiérnago (Phillyreo angusrifolia)
Romero (Rosmarinas ojficinoiin)

Brezo blanco (Frico arborea)
Cantueso (Lavandula pedunculato)

+ 1
+ 1

+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

progresiva

1. Encina (Qaercus rotundifolia)
Torvisco (Daphne gniJiumn)
Brezo blanco (Frico arborea>
Jara crispa (Cistus crispus)
Garbancillo (Astragalus lusitanicus)
Labiérnago (Philiyrea onguslifolia)
Gamón (Asphodelus sp.)
Cantueso (Lavandula pedunculata)
Romero (Rosmarinas off¡cino¡in)

2 1
+ 1
1 1
+ 1
1 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

2 progresiva

INVENTARIO N’ 181 Formación: ENCINAR CON JARA Y BREZO BLANCO.

Localización: M.T.N.734, Sierras de Retamoso(Sierras de Navalpino); altitud: 630 m.; orientación: Este;
posición: baja ladera semiabrigada;pendiente: 20’; sustralo: cantosy finos; suelo: tierra parda con hojarasca;
acción anfrópica: monda cercana: dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-O 5 A-II dinámica

5.
4. Encina (Quercus rotundifolia)

3. Aulaga (Geni. ¡a hirsuta)
Labiérnago (Phillvreo angastifolio)
Jara común (Cistus loda..ftfer)
Encina (Quercat rotundifolia)
Cantueso (Lavandula stoechas)

2.
1. Encina (Quercus ro¡ur.Jifo1ia~

Labiérnago(Phiflyreo angusúfolia)
Aulaga (Genisto hirsuta)
Helichrysan, stoechos

2 2 2

+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

+ 1
1 1
+ 1
+ 1

estable

progresiva

1 progreSiva
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INVENTARIo N” 66 Formación: ENCINAR-BREZAL BLANCO CON JARA POPULIFOLIA.

Localización: M.T.N.809, Sierra de la Quebradilla (Siciras de Almodóvar del Campo); altItud: 850 m.;
orientación: Norte; posición: alta ladera abierta; pendiente: 30’; sustrato: pedriza colonizada; suelo: tierra
parda; acción antrópica: caza, trochas; dinámica conjun~a: estable.

Estrato por specie por estrato
A-II 5 A-D dinámica

5.
4.
3. Encina (Quercus rotundifolio) 3 2

Brezo blanco (Frico aH,o reo) 3 1 5 estable
Jara populifolia (Cistus populifolias) 2 1
Romero (Rosmarinus offtcinalis) 1 1

2. Romero (Rosmarinas officinalis) + 1
Brezo blanco (Frica arborea) + 1 1 estable
Jara blanca ((‘¡síus albidus) + 1

1. Labiérnago (Phillyrea angustifolia) + 1 1 estable
Madreselva (Lonicero sp.) + 1

INVENTARIO N’ 63 Formación: ENCINAR CON JARA POPULIFOLIA.

Localización: M.T.N.8 10. Cerro de Charcones (Sierras de Almodóvar del Campo); altitud: 890 ¡u.;

orientación: Nornoroeste;posición: alta ladera, abierta; pe¡mdicnte: 20’; sustrato: coluvionesy bloques;suelo:
tierra parda; acciónantrópica: caminopróximo; dinámica conjunta: progresiva.

Estrato por e;pccie por estrato
A-D 5 A-II dinámica

5.
4.
3. Encina (Quercusrotundifolia) 4 3

Jarapopulifolia ((‘¡síus populifolias) 2 1
Jaracomún(Cistusladonifer) 1 1 4 estable
Labiérnago(Phillyrea angastifolia) 1 1
Escoba(C’yhsus scoporius) + 1
Torvisco (Daphnegnidiam) + 1

2.
1. Jara cuspa((‘istus crispas) 1 1

Cantueso(Lavondulopedanculoto) + 1 2 regresiva
Jarilla viscosa(Holimium viscosurn) 1 1
Jaracomún(Cistas lodonifer) 1 1



FIGURA 75 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES CON BREZOS

Sierra de Las Tabernillas
(Macizo de Vaironquillo)

Sierra de Navalonguilla
(Macizo de Calatrava sur)

Sierra de Entremas aguas
(Macizo de Canalizos—Navacerrada)



FIGURA 76 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES CON BREZOS

Sierra de los Canalizos
(Macizo de Valronquillo)

Pefión del Cuervo
(Macizo de Canalizos—Navacerrada)

Sierra de Valechoso
(Sierras de Navalpino)



FIGURA 77 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES CON BREZOS

Sierra de Piedras Blancas
(Sierras de Porzuna—Fernan--
caballero)

Sierra de Garrapatones
(Sierras de Cantos Negros—Los
Ancares)

Cerro del Puerto de la Coja
(Macizo de Canalizos—Navacerrada)



FIGURA 78 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES CON BREZOS

Sierra de Parrales
(Sierras de Valdemanco del
Esteras)

Sierra de Retarroso
(Sierras de Navalpino)



FIGURA 79 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES CON BREZOS

Sierra de la Quebradilla
(Sierras de Almn~óvar del Campo)

Cerro de Charcones
(Sierras de Almodóvar del Campo)
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Encinares con quejigo

INVENTARIO N’ 3 Formación: ENCINAR.

Localización: M.T.N.759, Cerro Peralosilla(Sierras de Porzuna-Femacaballero);altitud: 770 m.; orientación:
Norte; posición:medialaderasemiabrigada;pendiente:20c; sustrato: pedriza colonizada; sudo: tierra parda;
acción antrópica:escasa;dinámicaconjunta:estable.

Estrato por especie por estrato
A-D S A-D dinámica

5.
4.
3. Encina (Quercusrotandifolio)

Jara común (Cistus Iadat¿ifer)
Madroño(Arbutusanedo)
Labiérnago (Philivrea angus«folio)
Quejigo (Quercasfaginea broten)
Terebinto (Pintacia terebiníhus)
Coscoja (Quercus coccifera)

2. Encina (Quercusrotandifolio)
Labiérnago(Phillyrea angustifolio)

1. Jarasalvifolia (Cistus salvifolias)
¡cIelichrysum siocehos
Cardos

2 1
1 1

1 1
+ 1
1 1

2

INVENTARIO N” 190 Formación: ENCINAR.

Localización: M.T.N.758, Lis Pajares-Valdelapedriza(Macizo de Valronquillo); altitud: 690m.; orientaclén:
Norte; posición: baja ladera semiabrigada; pendiente:0’; siístrato: bloques,cantosy finos: suelo: tierra parda;
acción antrópica: paso dc animales; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-D S A-O dinámica

5.
4. Encina(Quercus rotandifolia)

Qucj:~o (Quercusfagineabroten)

3. Encina(Quercusrozundifolio)
Torvisco (Dapline ¿.íidiuní)

2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

4 estable

2 progresiva

estable

3 3
1 1

2 2
+ 1

3

2

estable

estable

2. Encina (Quc’rcus roxundifolia) 2 1 2 progresiva



EL PAISAJE VEGETAL. DEL MONTE: CONJUNTaS ARBOREOS Y ARBORESCENTES 471

1. Escoba (Cyzisus seoparius>
Labiérnago (Phillyrea angustifolia)
Encina (Quercus rotundifolia)
Gamón (Aspitodelussp.)

+
+
2
+

1 2 progresiva

INVENTARIO N’ 154 Formación: ENCINAR-MADROÑAL CON LABIERNAGO.

Localización: M.T.N.757, Sierra de Garrapatones (Sierra <le Cantos Negros-Los Ancares); altitud: 820 rrt.;
orientación: Nomoreste; posición: alta ladera semiabrigaca; pendiente: 25’; sustrato: pedriza colonizada;
sudo: tierra parda con hojarasca abundante; acción antrópiza: pasode animales, sendas;dinámicaconjunta:
estable.

Estrato por especie por estrato
A-!) 5 A-D dinámica

5. Quejigo (Quercasfaginea broten)

4. Quejigo (Quercusfaginea broten)
Encina (Quercusrozundifolia)
Madroño (Arbatus unedo)
Durillo (Viburnam tinas)
Brezo umbelado (Erica umbellata)

3. Labiérnago (Philiyreo angustifolia)
Durillo (Viburnum tinas)
Brezo umbelado (Frica unibellata)
Madroño (Arbatas unedo)

1 1 1

+ 1
2 1
2 2
+ 1
+ 1

2 1
1 1
1 1
+ 1

3

2.
1. Encina (Quercasrotundifolia)

Labiérnago (Phillyrea angusrtfotia)
Madroño(Arbutus anecio)
Durillo (Vibarnam tinas)

1 1
1 1
+ 1
+ 1

1 progresiva

INVENTARIO N’ 207 Formación: ENCINAR CON MADROÑO Y QUEJIGO.

Localización: M.T.N.758, Sierra de los Cubos (Macizo de Solanazo-Valronquillo);altitud: 890 .m.;
orientación: Oeste; posición: alta ladera abrigada; pendiente: 20’; sustrato: pedriza colonizada; suelo: tierra
parda con abundante hojarasca; acción anfrópica: caminos próximos; dinámica conjunta: estable.

Estrato por <~specie por estrato
A-Li 5 A-D dinámica

5.
4. Encina (Quercasrotandifolio)

Madroño(Arbutus anedo)
Quejigo(Quercas fagineo broíeñ)
Arce (Acer nionspessulanunz)
Labiérnago(Philivrea angusrifolia)
Brezoblanco (Frico orboreo)

3
.3

2

3
2
2 5 progresiva

estable

estable

2 progresiva
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3.
2. Encina (Quercus rozundifolia)

Labiérnago (Phillyreo angust4folio)
2 2 estable

1. Encina(Quercus rotundifolio)
Labiérnago (Philivrea angustifolia)
Quejigo (Quercus fagineo broreri)

2 progresiva+

+

INVENTARIO N’ 219 Formación: ENCINAR-QUEJIGAR CON MADROÑO.

Localización: MT.N.758, Sierra de los Canalizos (Macizo de Vaironquillo); altitud: 880 ¡u.; orientación:
Oestenoroeste;posición: alta ladera semiabiert.a; pendienh: 20’; sustrato: pedriza: sudo: tierra parda con
abundante hojarasca; acción antrópica: trochas cercanas;dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-D S A-?) dinámica

5.
4. Encina (Quercus rotundifolia)

Quejigo (Quercasfaginea broten)
Madroño (Arbutus unedo)
Brezo blanco (Frica arbo reo)

3. Labiérnago (Phiflyreo angustifolia)
Encina (Quercus rotundifolia)
Jaracomún (Cisrus lodanifer)

2.
1. Encina (Quercus rotund¿folio)

Labiérnago(Phillyrea angust4folio)
Teucrio (Teucrium sp.)
Quejigo (Quercusfaginea broten)

1 1
1 1
+ 1
+ 1

2 progresivao estable

INVENTARIO N” 218 Fonnación: ENCINAR CON QIJEJiGO Y LABIERNAGO.

Localización: M.T.N.758, Sierras de Las Navas-LasTabemnillas (Macizo de Valronquillo); altitud: 650 ni.;

orientación: Norte; posición: baja ladera semiabierta; pendiente: 20’; sustrato: pequeñapedriza; sudo: tierra
pardacon abundantehojarasca;acción antrópica: casinula; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-D S A-D dinámica

5.
4. Quejigo (Quercusfaginea broten)

Encina (Qaercus rotundifolia)
Madroño(Arbutus ¡medo)
Jaracomún (Cintas ladanifer)

3 2
3 2
2 1
1 1

1 1
1 1
+ 1

4

2

estable

estable

3 3
3 3
2 2
1 1

5 estable
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3. Encina (Quercus rotundifolia) 2 2
Labiérnago(Phiflx’rea angustifolia) 2 2
Coscoja (Quercus coccifera) 1 1
Madroño(Arbutus ¡¿necio) 1 1 3 estable
Brezo blanco (Frico arborea) + 1
Terebinto (Pistada terebinthus) + 1
Romero(Rosniarinus off:cinolin) + 1
Teucrio (Teucrium sp.) + 1

2.
1. Encina (Quercus rotunc4folio) 1 1

Labiérnago (Phillvreo angustifolia) 1 1
Coscoja(Quercus coccifera) + 1 1 progresiva
Jara populifolia (Cistus populifolius) + 1
Terebinto (Pintacia terebinihus) + 1

INVENTARIO N’ 49 Formación: ENCINAR-LABIERI4AGAR-LENTISCAR.

Localización: M.T.N.810, Loma de Usera (Macizo de Calatrava sur); altitud: 850 ni; orientación: Sur;
posición: alta ladera senijabiena; pendiente: 25’; sustrato: pedriza colonizada; sudo: tierra parda; accion
antrópica: escasa; dinámica conjunta: estable.

Estrato por e~pecie por estrato
A-?) 5 A-D dinámica

5.
4. Encina(Quercus rozundifolia) 2 2

Quejigo (Qaercusfagineo broten) 1 1 2 estable
Labiérnago (Phiflvrea angustifolio) + 1

3. Labiérnago (Phiflyrea angustifolia) 2 2
Lentisco(Pistado lenzincus) 2 2
Coscoja(Quercus coccifero) 1 1 3 estable
Durillo (Viburnus.n ¡mus) + 1
Encina(Qaercus rotundifolia) 1 1

2.
1.



FIGURA 80 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES CON QUEJIGO

Cerro Peralosilla
(Sierras de Porzuna—Fernan—
caballero

Los Pajares—Valdelapedriza
(Macizo de Valronquillo)

Sierra de Garrapatones
(Sierras de Cantos Negros-Los
Ancares
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FIGURA 81 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES CON QUEJIGO

Sierra de Los Cubos
(Macizo deSolanazo—Valronquillo)

Sierra de los Canalizos
(Macizo de Valronquillo)



FIGURA 82 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES CON QUEJIGO

Sierra de Las Navas—Las
Tabernillas
(Siacizo de Vaironquillo)

Loira de Usera
(Macizo de Calatrava Sur)
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Encinarescon oue¡¡20 y alcornoque

INVENTARIO N’ 208 Formación: ENCINAR CON DURILLO.

Localización: M.T.N.758, Sierra de los Cubos (Macizo de Solanazo-Valronquillo); altitud: 780 ni;
orientación: Norte; posición: media laderaseniiabrigada; pendiente: 30’; sustrato: pedriza-coluvión;suelo:
tierra pardacon abundantehojarasca;acciónantrópica:c:si nula; dinámicaconjunta:estable.

Estrato por especie por estrato
A-?) 5 A-!) dinámica

5. Alcornoque(Quercas suber)

4. Encina (Quercas rozundifolio)
Madroño (Arbutus unedo)
Quejigo(Qaercus fa ginea broten)
Brezo blanco (Frica arborea)

3. Durillo (V’iburnum ¡mus)
Labiérnago (Phullyrea angustifolia)
Brezo blanco (Erica arborea)
Torvisco<Daphne gnidium)

1 1 1

3 3
1 1
+ 1
+ 1

2 2
1 1
1 1
+ 1

3

2. Encina(Qaercus rotandifolia) 2 1 2

1. Encina (Quercus rotandifolia)
Durillo (Vibumum tinas)
Rusco (Rascus aculeatus)

2 1
1 1
+ 1

2 progresiva

INVENTARIO N’ 93 Formación: ENCINAR.

Localización: M.T.N.809, Cerro de las Ballesteras (Macizo de Canalizos-Navacerrada); altitud: 720 ¡u.;

orient¿’ción: Nornoreste;posición: media ladera abrigada; pendiente:30’; sustrato: coluvión muy pedregoso;
sudo: tierra parda con abundante hojarasca; acción antró¡ñca: caza; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5.
4.
3. Encina (Qaercus rotundifolia)

Jaracomún (Cistus ¡ocian <ter)
Labiérnago (Philhrea angust<folio)
Alcornoque (Qaercas saber)
Quejigo (Qaercusfogineo broten)
Aulaga (Genisto hirsuto)
Madroño(/trbutus anecio)
Jara salvifoliu (Cinas salvifolias)
Jarapopulifolia (Cistus populifolius)

2 2
1 1
1 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

3 progresiva

estable

estable

3 progresiva

estable
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2. Jara populifolia (Cistus populifolius)
Aulaga (Geninta hirsuta)
Romero (Rosmarinusofficinolis)
Madroño(Arbutusanecio)
Cantueso (Lavandalopedancalata)
Jarasalvifolia ((‘istus salvifolias)

1. Jara populifolia (Cintas populifolius)
Jara salvifolia ((‘istus solvifolius)
Encina (Quercusrotandifolio)
Jara común ((‘¡síus lodantíer)
Cantueso(Lavondalopeduncalata)
Labiérnago(Phillyrea o’.gustifolia)
Madroño(Arburus ¡¿aedo)
Romero(Ros,narinusofficinalin)

1 1
1 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

1 1
1 1
1 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

2 estable

estable

INVENTARIO N’ 84 FormacIón:ENCINAR-MADROÑAL-ALCORNOCAL.

Localización: M.T.N.809, Cerro de los Aljibes (Macizo de Canalizos-Navacerrada);altitud: 800 ni.;
orientación: Noroeste; posición: ladera abierta; pendiente: 200; sustrato: pedriza colonizada; suelo: tierra
parda con abundante hojarasca; acción antrópica: caza; dinámica conjunta: estable.

Estrato por e;pecie por estrato
A-!) 5 A-!) dinámica

5.
4. Alcornoque (Qaercus saber)

Encina (Qaercusrotandifolia)

3. Encina (Qaercusrotundifolio)
Madroño(Arburus anecio)
Alcornoque(Qaercussaber)
Labiérnago (Phiflvrea angustifolio)
Jaracomún ((‘¡síus ladander)
Brezo rojo (Frico aastralis)
Quejigo (Quercasfogineobroten)
Jarapopulifolia (Cistuspopulifolias)
Jarasalvifolia (Cistussolvifolias)

2. Madroño (Arbutusanecio)
Cantueso(Lavanda/os¡oechas)

1. Encina (Querca.:rotundifolia)
Cantueso(Ln~’ondaIostoechas)
Quejigo(Quercasfa gineobroten)
Teucrio(Teacr¡un¡ sp.)

2 1
2 2
2 1
1 1
1 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

+ 1
+ 1

2 2
+ 1
+ 1

+ 1

3 progresiva

+ progresiva

2 progresiva

+ 1
+ 1

+ estable
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INVENTARIO N’ 76 Formación: ENCINAR CON MADROÑO Y QUEJIGO.

Localización: M.T.N.809. Cerro Plomo (Macizo de Canalizos-Navacerrada);altitud: 850 m.; orientación:
Norte; posición: laderasemiabierta;pendiente: 200; sustrajo:pedrizacolonizada;sudo: tierra parda;acción
antrópica: casi nula; dinámica conjunta: estable-progresíxa.

Estrato por especie por estrato
A-?) 5 A-?) dinámica

5.
4.
3. Encina (Quercus rotundifolia)

Madroño(Arbatus unedo)
Quejigo (Quercas faginea broten)
Alcornoque(Qaercussuber)
Labiérnago(Phillyrea angustifolia)
Brezo de escoba(Erica seoparia)
Terebinto (Pistacia rerebinihus)
Brezo rojo (Frico australis)

3 3
2 2
2 1
1 1
1 1
1 1
+ 1
+ 1

5 estable

2.
1.

INVENTARIO N’ 97 Formación: ENCINAR-LABIERNAGAR-BREZAL BLANCO.

Localización: M.T.N.782, Siena dc Doña Inés (Macizo de Canalizos-Navacerrada); altitud: 860 ¡u.;

orientación: Norte; posición: alta laderaabierta;pendient=:20’; sustrato: coluvión pedregoso; suelo: tierra
parda; acción antrópica: casi nula; dinámicaconjunta:e:;table-progresiva.

Estrato por e;pecbe porestrato
A-?) 5 A-D dinámica

5.
4. Alcornoque(Quercassaber; 1 1 1

3. Encina <Qw’rcas romndifclia)
Labiérnago (Phillyrea angustifolia)
Brezoblanco(Frico arboreo)
Quejigo(Quercusfagineo broten)
Madroño(Arb¡aas anecio)
Teucrio (Teucriurn sp.)

Encina (Q¡¿ercus rownd¡folia)
Labiérnago (Phiflyrca angustif ha)
Brezo blanco (Frico arborea)
Quejigo (Quercus foginca brown)

2.
ji.

2 1
2 2
2 2
1 1
1 1
+ 1

1 1
1 1
+ 1
+ 1

5 progresiva

2 progresiva

estable



FIGURA 83 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES CON QUEJIGO Y ALCORNOQUE

Sierra de Los Cubos
(Macizo de Solariazo—Valronquillo)

Cerro de Las Ballesteras
(Macizo de Canalizos—Navacerrada



FIGURA 84 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ENCINARES CON QUEJIGO Y ALCORNOQUE

Cerro de Los Aljibes
(Macizo de Canalizos—Navacerrada

Cerro Plon~
(Macizo de Canallzos—Navacerradaj

Sierra de Doña Inés
(Macizo de Canalizos-Navacerrada



EL PAISAJE VEGETAL DEL M0A7’E: coNJrIhTas ARROREU~ Y ARBORESOEKTES 482

B) Los ENCINARES ADEHESADOS

Las depresionespresentan,por su parte, encinarescon un aspectooriginal y

variado.Generalmenteesen el sectoroccidentaldondelasencinasadehesadasde las

depresionespredominan,pero si, en algunosespaciosdel Campode Calatravael

zócalo aflora y los suelos no favorecenlos cultivos, pueden desarrollarseestas

formaciones,como en el casode la partenororiental de Argamasillade Calatrava.

Si exceptuamosesteejemplo, los encinaresadehesadossepresentancon mayor o

menor densidaddondeel relleno terciario estáausente.Tambiénconvergeel factor

de la estructurade la propiedaddado que ncia el oeste,como se dijo, dominan

propiedadesmayores, casi todas privadas. Las depresionesde Abenójar, y no

precisamenteen las partesinmediatasa estepueblo, de Saceruelay Agudoalbergan

espléndidosejemplosde encinaresadehesados,que cobranen algunoslugaresuna

densidad notable. Las depresionesde Arroba-Navalpino (San Marcos), la del

Guadiana(Luciana-Pueblade Don Rodrigo) y Piedrabuenasólo presentanestos

encinaresadehesadosen espaciosmásrestringidos.En el sectororienta!,la depresión

de Argamasillaúnicamentecobijaunos sectoresmuy escasos,dondeel zócaloafiera

al norte de estemunicipio y en la depresiónde Corral de Calatava.-Pozuelode

Calatrava.,en sectoresde piedemontey lo másalejadoposible del río Guadiana.

Aparte de estas típicas formacione; adehesadashay que destacarunos

encinaresmixtosentrelos de sierray los de dehesas.Estasformacionesde transición

seproducentambiénen la transiciónsien-A-depresión(bajaladera-piedemonte),como

en el piedemontesur de la Sierra de Villaniayor, y se trata de manchasvegetales

heterogéneasdondealternanel chaparralartustivocon arbolitos de encinade unos

3 it. dealtura.Estasformacioneshayque reLacionarlastambiéncon la intervención

humanay los usos que se le dé en determiradosmomentosal monte.También se

observanestasmanchasvegetalesen pequeñosrodalescercanosa casasde fincas o

casonasmedio abandonadas.Estosrodalesde ejemplaresheterogéneosde encinas

suelencons2rvarsetambiénen lascimaspequeñasy suavesmontículoso cenetesque

resaltanen las depresionesinteriores de los Montes.
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Los encinaresadehesados,típicosde todas las depresionesde la comarcay

especialmentede las de los Montes,no puedenconsiderarseunafaciescomolasque

se acaban de considerar donde algún matiz climático, edáfico, etc, adquiere

predominio. Se trata, en realidad, de otro tiro de formación de encinasdondesu

densidad,porte y fisonomía general son diferentesa los encinaresde las sierras.

Deben, por tanto, considerarsecomo uni formación distinta o como una

subformación,en la que el factor relevantepara su aparición es la intervención

humana,perodirectamenteinfluida por susituaciónenestasampliasdepresionesque

son fácilmentedesforestables,pero con escasointerésagrícolaintensivoen muchos

casos.De estemodo,el aprovechamientoganadero,dadoslos suelostanpobresque

se handesarrollado,esposiblementeel uso idóneo.

En ciertoscasos,cuandoel sustratoesunarafia,queadmitemásposibilidades

que los suelosde pizarras, se han plantadocerealesy en vez de pastizalescon

encinas,son camposde cerealescon encinaslos queaparecen.

En el interior del conjunto montañoso,tambiénse pueden ver pequeñas

depresionesinternas que han sido desmontadaspara que el pasto pueda ser

aprovechadopor las especiescinegéticasy por tanto se formanpaisajessimilaresa

las dehesas,ya que lasencinassuelenconservarse.Se tratapor tantoen estecasode

dehesascinegéticas.

En las depresionesmásoccidentalesy en las partescercanasa sierras,como

en el extremoOeste de la de Abenójar, estosencinaresadehesadosseencuentran

enriquecidoscon ejemplaresno muy numerosos,pero significativosde quejigos.Se

trata de prolongacionesde la vegetaciónde las sierrasque se aproximan como

lenguetashacia algunasdepresiones,aprovechandotierrasde transición en tomo a

carreteras,caminos,etc.
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2.2.1.1.2.Los alcornocales

El alcornoque(Quercus suber), adiferenciade la encina,quedalimitado por

el sustrato,por las precipitacionesy las temperaturasambientes.Por ello, sólopuede

desarrollarseen los suelossilíceos,es decir los de las sierrasde todo el territorio y

los de las depresionesdel sectoroccidentalo de los Montes.

Las condicionesclimáticasrestringenet;te áreaa la parteoccidental,porque

sólo esteespacioesel quesumaunapluviosidadanual suficiente,550 6 600 mm..

Algunas sierras del sector oriental, concretamentelas de Puertollano-Calzadade

Calatrava(Macizo de CalatravaSur), podríantal vez llegara estascifras aunquelos

observatorioscercanososcilen sólo entre 450-500 mm.. Hasta ahora no hemos

encontradoalcornoquesen estassierras,perotambiénpodríadebersea un aumento

de la continentalidady por tanto a una disminución de las temperaturasen estos

sectores,ya en contactocon la comarcamanchegaque,comoessabido,esalgomás

fría. La limitación podríaactuaren estassierrasde modocombinado.En las umbrías

de estassierras,que es dondela humedadpudiera ser suficiente,dadala ajustada

pluviometría, el alcornoqueencuentradifictiltades de insolacióny ademástiene

competenciade la encinay del quejigo, que an precisantantailuminación.

Así pues, el áreadel alcornoquecomienzaaproximadamentea ponientede

unalíneaNorte-SurqueunieraPorzuna,Piedíabuena,Abenójar,Navacerradao bien,

al Oestede los dos afluentesmásimportantesdel Guadianaen estazona,el bullaque

que viene del Norte y e] Tirteafueradel Sur y Sureste.

Hay que destacar,en estepunto,que las apancionesdel alcornoquea partir

deestalongitudgeográficano implicanni muchomenosunagran abundancia,sobre

todo en las primerassierrasen las que se cesarrolla.Como se verá másadelante,

tiene un área de distribución similar a la del quejigo y esta especieresulta un

competidormuy eficaz en nuestro territorio. Puededecirse,por todo ello, que el

alcornoqueofrece una presenciarelativamentefragmentariay sólo en el extremo

occidentaldominael paisajearbireo,pero en rivalidad con el quejigo.

Dentrode estosespacios,centraly especialmenteoccidental,esen lassolanas

y en las umbríasmejor iluminadasy en las cimaso cuerdasde las sierrasdondeel
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alcornoquenoencuentracompetencia.Lassolanasdebengeneralmentealbergaralgún

factor diferenciadorparaque el alcornoquedomine. Por eso, las pedrizasde las

solanasofrecen las mejores condicionespara el desarrollo de este árbol: luz y

humedadsuficientes y cierta protección frente a las accioneshumanas.En las

umbrías,el alcornoqueaunqueencuentrasuficientehumedadno tieneunainsolaciór

adecuada,por eso se refugia en las laderasmás bajas, pero rara vez en las

depresiones.En algunoscasosno parecesertan importantela luz comola posición

abrigadaa la querecurrenlos alcornoquesen estasbajasumbríaso depresiones.En

las cumbresserranassuelen ser los únicosejemplaresarbóreosrepresentativosy,

dadala granluminosidadquerecibeny un aumentoprobablede la humedadde esta.s

partes elevadas,estos espacios se convierten en particularmenteaptos para el

alcornoque.

Las relacionescon la encinason másbien de vecindady compañía.Esta

especieapareceacompañandoal alcornoqueen solanasfundamentalmenteo en

umbríasdesectoresno muy lluviosos,comoen el centrode la comarca.Los sectores

especialmentehúmedosy umbrososson los ~juemásrechazala encina,comoya se

ha dicho, peroestosespaciosno son tampocclos másapeteciblesparael alcornoque.

De este modo, aún no pareciendoque se produzcauna gran competenciaentre

alcornoquey encina,sí hay desdeluegoesp&cios en los queambospuedenasentarse

con un dominio similar estandoentremezclados.

Al igual que ocurría con la encina, aunqueen mucha menor medida, el

alcornoquepuedepresentarseformandodehesas.Se tratade áreasde extensiónmuy

reducidaen el extremooccidentaly en sectoressuroccidentales.Comoseha dicho,

el descensohacia piedemonte~y depresi~nesno es demasiadofrecuente en el

alcornoque,querequierecondicionesde abrigoe insolacióna la vez y por supuesto

humedad.Por eso,másque en el fondo de las depresiones,apareceen las ligeras

pendientesexistentesd’mtro de ellas.

A diferencia de la encina, en los ejemplares de alcornoque o en los

alcornocalesobservadosabundan los inÉividuos de cierto pone. arborescentey

arbóreo,escaseandoplantaspequeñas,hechoqueno coincideen absolutoconel caso

de la encina.Dejando apanela mayor abundanciade la encinaque influye en la
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apariciónde todo tipo de ponesy la capacidadde regeneración,que parecemuy

superiora la del alcornoquey tambiéna la de cualquierotro árbol comarcal,deben

de influir en este hecho posiblementefactores humanos.Tal vez el hombre haya

favorecidoel desarrollode los alcornoquescornoejemplaresarbóreos,no sóloen las

depresionescomo hace con las encinas,sino tambiénen las sierras. Este hecho

explica que destaquenen el paisajenotablementesobre el resto de la vegetación.,

cosaqueno sucedecon los encinaresarbustivosy arborescentes,que seconfunden

en una impenetrablemasavegetal compuestade muchasespecies.Puedetambién

influir la resistenciade esta especiea los incendiosquehanpodido destruirotras

plantaso a los alcornoquesde pequeñatalla, :tsistiendosin embargolos ejemplares

arbóreosgraciasa la proteccióndel corcho.

Como ya se dijo, es en el extremo occidental dondeel alcornoqueforma

manchasmásextensas,como la de la depresióndel Zumajo y suspiedemontesy

bajas laderas,los piedemontesal Oeste de Navacerraday los de la Sierrade los

Canalizos,los piedemontesde la Sierrade Navalpino,etc. Todasestasposiciones

parecensugerirunalocalizaciónpreferentedc: los alcornocalesa la entradade vientos

del Oeste,que puedenpenetrarpor las depresionesabiertas que circundan los

emplazamientoscitados.

A diferencia de los encinares, las formaciones en las que domina el

alcornoqueno presentanni la variedad int:rna ni la multiplicidad de situaciones

geoecológicasdeaquéllos.Sólohemosestablecidounadiferenciaen los alcornocales:

los queaparecensin quejigo y los quesilo llevan.

Los alcornocalessin quejigo posemen parte una composiciónflorfstica

relativamente parecida a los encinares.El madroñoy el labiérnagoson elementos

esenciales y constantesen estasformacionesvegetales,siendoel primero de ellos

más fijo todavíaqueen los encinares.La jara común,aunqueno con la seguridad

que los anteriores, suele prodigar su presencia muy frecuentementeen estos

alcornocales,viéndoseacompañadaocasioralmentedeelementoscomoel cantueso,

el romeroy la aulaga.De modoque, si no Fuerapor la persistenciay abundanciade

los brezos,el rojo y el blanco (que tambiénaparecíanen los encinares,aunqueno

en la misma medida) y sobre todo del dominio del alcornoque, sería difícil distinguir
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entreestosalcornocalesy los encinaresde faciesde transiciónqueya seexplicaron.

Hay que añadira estoque el predominiodel alcornoquees tal, que parecehaber

expulsadode estossectoresa la encina,que apenasse instalaen estasformaciones.

Así pues,aunpareciéndosetanto estos tipos de vegetaciónen muchosaspectos.se

diferenciansignificativamentepor la presenciadelelementomásimportante,el árbol

quele da nombrey la ausenciade su pariente,la encina.

Aunque con bastantessimilitudes, los alcornocalescon quejigo ofrecen

ciertaspeculiaridadesdignasde tenerseen cuenta.En primer lugarestála aparición

de estaespecieque, aunqueno sepresentacon gran abundanciaen estos tipos de

vegetación,enriquecela formación vegeti y matiza ligeramenteel significado

geoecológico.Lasposicionesen lasquesedesarrollanestasformacionessonpedrizas

o umbríasenemplazamientoselevados.Naturalmentelas preferenciasdel quejigo se

dejan entreverclaramente.Del resto de las plantasque componenel espectro

florístico hay que destacardos aspectos.Por un lado, la presenciay relativa

abundanciade la encinaque apenasse instalabaen los alcornocalesanteriores,

mostrandouna cierta apetenciapor las pedrizassobre todo. Y por otra parte, el

desarrollodela jarapopulifolia querequiereunascondicionesde frescuray humedad

que no satisfacíaen los alcornocalestípicos, por lo que estabaausentede ellos,

siendoésta,unacarenciaseñaladasi repasamosla bibliografíafitosociológica,donde

estaplantaquedareseñadacomouno de los elementostípicos de los alcornocalesy

sus degradaciones.Tambiénhay que destacaren estas formaciones,la escasísin3a

abundancia,cuando está presente,de la jara común, que en los alcornocales

anterioresdominabamás.Asimismo,haceactodepresenciaotraplantade apetencias

húmedasy frescas,el durillo, que no se desarrollabaen las anterioresformaciones

de alcornoques,asícomo el teucrio.

Los alcornocalessedesarrollancon ciertaprofusión al Oestede la Sienade

Navacerrada,Viñuela y Macizo deVaironquiJio (lnv.201,210) y naturalmenteen las

sierrascercanasaArroba, Pueblade D.RodrigztAgudo,Baterno(Inv.133, 164 y 16:1)

y en el sector meridional,en las sierrasde los Canalizos,a] Sur de Saceruelay al

Norte de Fontanosas.
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La estratificaciónde estas formacionesllega en la mayoría de los casosa

alcanzarun porte arborescentey en ciertas ocasionesarbóreo.En esteaspecto.,lo

que, desdeluego, diferencialos alcornocalesde los encinareses la inexistenciade

formacionesdealcornoquesdeponearbustivoy subarbustivo,quesonrelativamente

frecuentesen el casode la encina. Hay ejemplaresocasionales,pelo no llegan a

formar auténticascomunidades.

Los alcornocales pertenecensegi~n los fitosociólogos a la asociación

Sanguisorbohybridae-Querce¡umsuberisy algunasde las plantasacompañanteso

de degradaciónde estaasociaciónson el labiérnago,el madroño,el brezo blanco,el

brezo rojo, la jara populifolia, etc. Son, como seacabade ver, especiesfrecuentes

en los alcornocales,aunquemuchosdeellostambiénaparecíany conunaabundancia

importanteen los encinares.

INVENTARIO N0 155 Formadón: ALCORNOCAL CON BREZO ROJO.

Localización: M.T.N.757, Sierra de Garrapatones (Sienasde Cantos Negros-Les Ancares); altitud: 820 m.;
orientación: Sur; posidón: ladera semiabierta;pendienk: 3O~; sustrato: pedriza colonizada; suelo: tierra parda
con abundante hojarasca; acción antrópica: casi nula pero hay un camino próximo; dinámica conjunta:
estable.

Estrato por especie por estrato
A •D 5 A-D dinámica

5. Alcornoque (Qaercus saber) 4. 1 + estable

4. Alcornoque (Quercus saber) 2 1

Encina (Quercus rorundifolia) i- 1 2 progresiva
Madroño (Arbuzus unedo) i- 1
Jara común (Cisius tadanifer) + 1

3. Brezo rojo (Crica australis) 2 2
Madroño (Arbulus ¡¿nodo) 1 1
Labiérnago (I>hiusrea angusr~fo1ia) 1 1 3 progresiva
Jara común (CUtas ladanifer) + 1
Encina (Quercus rotundifolia) + 1

2.
1. Alcornoque (Quercus saber) + 1 + progresiva

Labiérnago (Phillyrea anguslifolia) 4 1
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INVENTARIO N0 162 Fomadón: ALCORNOCAL.

Localización: M.T.N.757, Sierra de! Zumajo (Sierras ce Cantos Negros-Les Ancares); altitud: 710 m.;
orientación: Nornoroeste;posición: ladera semiabrigada; pendiente: 3O~; sustrato: coluvión muy pedregoso;
sudo: tierra parda alterada-decapitadapor el hombre; acciónantrópica: arrasamiento de la vegetacióninferior;
dinámica conjunta: estable.

Estrato por ~specIe por estrato
A-II 5 A-» dinámica

5.
4. Alcornoque (Quercus suber) 3 1 3 estable

3.
2.
1. Jara común (Cistus ladanifer) + 1

Jara salvifolia (Cistus salvifolius) + 1 + estable
Torvisco (Daphne gnidium) + 1

INVENTARIO N0 74 Formación: ALCORNOCAL CJN BREZO ROJO Y JARA.

Localización: M.T.N.809,Sienade ViiMiela (Macizo de C malizos-Navacenada);altItud: 860ni; orientación:
Nornoroeste;posición: alta ladera abierta; pendiente: 15~,sustrato: cantosy finos; suelo: tierra parda; acción
antrópica: trochas, aclareos; dinámica conjunta: establc..

Estrato por especie por estrato
A-!) 5 A-O dinámica

5.
4. Alcornoque (Quercus suber) 3 1 3 estable

3. Brezo rojo (Enea australis) 2 2
Jara común (Cistus ladanifer) 2 2
Madroño (Arbutus ¡¿aedo) 1 1 3 estable
Romero (Rosmaninus oflicinalis) 1 1
Escoba(C’y¡isus seoparius) 1 1
Cantueso (Lavandula s¡oechas) 4 1

2. Cantueso (Lavandula stoechas) 1 1
Cantueso (Lavandula pedunculata) 1 1
Aulaga (Genista hirsuta) 4 1 2 es:able
Jara salvifolia (Cisius salv~folius) 4 1
Jara común (Cisws Jodan ¡fe>-) 4 1

1. Jara común (C:srus ladanifer) 1 1
Cantueso (Lavandula pedunculata) 1 1
Escoba (Cvrisus seopanius) 1 1 2 estable
Romero (Rosmarinus cffleinalis) -i 1
Aulaga (Genista hirsuta) + 1
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INVENTA RU) N0 201 Formación: ALCORNOCAL CON BREZO ROJO, JARA Y MADROÑO.

Localización: M.T.N.758, Siena Utrerilla-valle de la viuda (Macizo de valronquillo); altitud: 860 m.;
orientación: Suroeste;posición: alta ladera abierta casi culrrinante; pendiente: 100; sustrato:bloques,cantos
y finos; suelo: tierra parda con abundante hojarasca; acción antrópica: casinula, sendas,animales; dinámica
conjunta: estable.

Estrato por especie por astrati.
A-» 5 A-» dinámica

5.

4. Alcornoque (Quercus sube>-)

3. Brezo rojo (Erica ausiralis)
iara común (Cinas Ladan ¡fe>-)
Madroño (Artuzus ¿medo)
Labiérnago (Phiflyrea angustifolia)
Romero (Rosmarinus officinalis)
Brezoblanco(Erica arborea)

2. Labiérnago (Phillyrea angustifolia)
Romero (Rosmarinus offlcinalis)
Jaracomún (Cisrus ladanifel)
Cantueso (Lavandula pedunculata)

1. Labiérnago (J’hillyrea angushfolia)
Aulaga (Genista hirsuta)
Jara común (CUras lada¡4fer)

3 1 3

2 2
2 2
2 1
1 1

1 1
+ 1

1 1
1 1
+ 1

+ 1

+ 1

+ 1
+ 1

3

estable

estable

2 progresiva

progresiva

INVENTARIO N0 210 Formación: ALCORNOCAL-BREZAL BLANCO.

Localización: M.T.N.758, Sierra de los Guindos (Macizo de Solanazo-va!mnquillo); altItud: 880 nr;
orientación: Norte; posición: alta ladera semiabierta; pendiente: 25v; sustrato: bloques,cantosy finos; suelo:
tierra parda con abundante hojarasca; acción antrópica: casi nula, animales; dinámica conjunta: estable..

Estrato por Ltspeee por estrato
A-l) S A-D dinámica

5.
4. Alcornoque (Qaercus saber)

Madroño(Arbutus unedo)
Brezo blanco (Erica arborea)

3. Jarablanca(CUtas albidus)
Madroño (Arburus anedc¾
Labiérnago(Phillyrea angusrifolia)

2.
1. Labiérnago(Phillyrea angustifolia)

Madroño(Arbutus unedo)
Alcornoque (Quercus sube>-)

3 1
1 1
4 1

3 2
1 1
1 1

2 1

—— 1

3

3

2

estable

estable

estable
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INVENTARIO N” 161 Formación: ALCORNOCAL-MADROÑAL-BREZAL BLANCO-JARAL.

Localización: M.T.N.757, Siena del Zurnajo (Sierras de Cantos Negros-Les Ancares); altitud: 790 m.;
orientación: Sursuroeste;posición: ladera seiniabrigada; pendiente: 25”; sustrato: coluvión pedregoso;suelo:
tierra parda con abundante hojarasca; acción antrópica: tro:has; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-» 5 A-» dinámica

5.
4. Alcornoque (Quercus sube>-)

Jara común (Cisrus Iadan~fer)

3. Jara común (Cistus ladanifer)
Madroño (Arbutus unedo)
Brezo blanco (Frico abo reo)
Brezo rojo (Erice australis)
Teucrio (Teucrium sp.)
Romero (Rosmarinus oflicinodis)
Labiérnago (Phillyrea angustifolia)

2. Labiérnago (Phillyrea a.ngus«foha)
Romero (Rosmarinus officinalis)
Torvisco (Dapline gnidium)
Jarasalvifolia (Cistus salvifohus)
Garbancillo(Astraga tus Jusiranicus)

1. Romero (Resma rinus offlcinalis)
Labiérnago (Philivrea angustifolia)
Alcornoque (Quercus sube>-)
Jara salvifolia (Cisrus salvifotius)
Teucrio (Teucrium sp.)
Garbancillo (Astragatus ¿asilan ¡cus)

2 2
2 2
2 2
1 1
+ 1
+ 1
+ 1

1 1
+ 1
+ 1

+ 1
+ 1

+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

+ 1

4 progresiva

1 progresiva

progresiva

INVENTARIO N” 221 Formación: ALCORNOCAL CON MADROÑO, BREZO BLANCO Y
LABIERNAGO.

Localización: M.T.N.758, Sierra de Horca de Vacas (Macito de ‘Valronquillo); altItud: 870 m.; orientación:

Norte; posición: afta ladera abierta casi culminante; pendi2ntct 10”; sustrato: bloques.carnos, finos; suelo:
tierraparda; acción antrópica: trochas, monda cercana; di rámica conjunta: estable.

Estrato por t pecio por estrato
A-» 5 A-» dinámica

5.
4. Alcornoque (Quercus saber)

Madroño(Arbutas unedo)
Brezo b]anco (Frico arborca)
Jaracomún (Cistus ¡adan~fcr)

2 1

+ 1
2 estable

3
2

+

1 4 estable
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3. Brezo blanco (Erica arbo>ra)
Labiérnago(Phíllvrea angastifolia)
Madroño (Arbatas anecio)

2 2
2 3 progresiva

2.
1. Brezo blanco (Frica arborea)

Labiérnago (PhWyrea angusufolia)
Alcornoque (Quercas saber)
Madroño (Arbatas anecio)

2

+
+

jI
2 progresiva
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FIGURA 85 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ALCORNOCALES

Sierra de Garrapatones
(Sierras de Cantos Negros—les
Afeares)

Sierra del Zurnajo
(Sierras de Cantos Negros—Los
Afeares)



FIGURA 86 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ALCORNOCALES

Sierra de Viñuela
(Macizo de Canalizos-Navacerrada)

Sierra Utrerilla-Valle de la
Viuda
(Macizo de Vaironquillo>

Sierra de los Guindos
(Macizo de Solanazo—Valronquillo)



FIGURA 87 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

ALCORNOCALES

Sierra del Zumajo
(Sierras de Cantos Negros-Los
Ancares)

Sierra de Horca de Vacas
(Macizo de Vaironquillo)

221
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Alcornocalescon oue¡rnuo

INVENTARIO N0 212 Formación: ALCORNOCAL CON ENCINA Y BREZO BLANCO.

Localización: M.T.N.758, Sierra de los Guindos (Macizo de Solanazo-Valronquillo); altitud: 860 m.;
orientación: Sur; posición: alta ladera abierta; pendiente: 25”; sustrato: pedriza; suelo: tierra parda; acción
antrópica: nula; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-» 5 A-» dinámica

5. Alcornoque(Quercus suber) 3 2 3 estable

4. Alcornoque (Qaercus suber) 2 1
Encina(Quercus rotunclifolia) 2 1 3 estable
Madroño(Arbaras ¡¿necio) 1 1
Quejigo (Qaercus faginea broten) + 1

3. Jarablanca(CUtas albidas) 2 1
Jaracomún (Cinas ladanifer) 1 1
Madroño (Arbuzus anecIo) 1 1
Romero(Rosmarinus off¡cinalis) 1 1 3 estable
Encina (Quercas rorundifolia) 1 1

Labiérnago(Phillyrea angus«folia) 1 1
Torvisco (Dapline gnidium) 1 1

2. Encina (Quercus rownd¿fo ¿¡a) + 1
Labiérnago(Phillyrea angusr~folia) + 1 1 estable
Romero(Rosmarinas officinalis) + 1

1. Encina (Qaercus rorunclifolia) 1 1
Jaracomún <CUtas ladanifer) 1 1
Labiérnago(Philtvrea angastifolia) + 1 1 progresiva

Romero(Rosniarinus offlcinalis) + 1
Jara populifolia (Cistas popa «folias) + 1

íN~’ENTARIO N” 133 Formación: ALCORNOCAL CON ENCINA, MADROÑO Y LABIERNAGO.

Localización: M.T.N.781, Sierra de Balerno (Sierras de Valdemancodel Esteras); altitud: 830m.; orientación:
Este; posición: alta ladera serniabierta; pendiente: 5”; sus,nto: pedriza colonizada; sudo: tierra parda con
abundante hojarasca;acción antrópica: terreno removido; iinátnica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5.
4. Alcornoque(Quercas subet-) 3 1 3 progresiva
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3. Encina(Quercas rozundifolia)
Madroño (Arbatas unedo)
Labiérnago (J’hiflvrea angustÉfolia)
Brezo rojo (Frico australis)
Quejigo(Que reas faginea broten)
Torvisco(Daphne gnidium)
Brezo blanco (Frico arbo reo)
Jara común (Cinas ladan ¡fe>-)
Jara populifolia (Cistus popu¡¡folius)

2. Labiérnago (Philtyrea angasáfolía)
Teucrio (Teucrium sp.)
Jarapopulifolia (Cinas populifolius)
Madroño (Arbutus anecio)

1. Encina(Quercus roiund<folia)
Labiérnago(Phiflyrea angust~folia)
Madroño(Arbutas uned’.>
Jarapopulifolia (Ciscas populifolius)

2 2
2 2
2 2
1 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

1 1
+ 1
+ 1
+ 1

1 1
1 1
+ 1
+ 1

3 progresiva

2 progresiva

progresiVa

INVENTARIO N” 144 Formación: ALCORNOCAL CON MADROÑO Y BREZO BLANCO.

Localización: M.T.N.782, Sierra de Pescadera(Sierras de Valdemanco del Esteras); altitud: 810 ni;
orientación: Norte; posición: ladera abierta al Norte; pendiente: 100; sustrato: coluvión pedregoso;suelo:
tierra parda con mucha hojarasca; acción antrópica: casi nula actualmente;dinámicaconjunta: estable.

Estrato por e;pecle por estrato
A-D 5 A-O dinámica

5. Alcornoque (Quercus saber)

4. Alcornoque (Quercus sube>-)
Madroño(Arbuuts unedo)
Quejigo (Quercus faginea broten)

3. Brezoblanco (Frico arborea)
Jara populifolia (Cistus populifolius)
Quejigo(Quercas faginea hroieri)
Labiérnago(J’hiflvrea angus4folia)

+ 1 +

3 1
2 1
1 1

2 2
1 1
1 1
+ 1

4

estable

progresiva

2 progresiva

2.
1. Romero(Rosmaninus officinalis)

Jarapopulifolia (Cinas popaftfolíus)
Labiérnago(Phillyrea angast~folia)
Quejigo(Quercasfaginca broten)
Durillo ( Vibumum finas)

+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

+ 1

prOgresiv..



FIGURA 88 PIRÑ4TDES DE VEGETACflN

ALCORNOCALES CON QUEJIGO

Sierra de los Guindos
(Macizo de Solanazo—Valronquillo)

Sierra de Pescadera
(Sierras de Valdernanco del
Esteras)

Sierra de Faterno
(Sierras de Valdemanco del
Esteras)

244
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2.2.1.1.3. Los quejigares

Es el quejigo (Quercusfaginea broterl) un árbol importante en nuestra

comarca, paisajística y ecológicamentehablando. Requiere unas condiciones

higrométricasparecidasa lasde] alcornoque.Lascondicionesclimáticasde] territorio

hacenque sc desarrollenotablementeen el sectoroccidental o de los Montes, al

igual queocurríacon el alcornoque,aunquele superaen frecuenciay diversidadde

emplazamientos.No nos atrevemosa decirque. seamásabundanteen las sierrasdel

sector occidental.La mayor amplitud ecológicadel quejigo, en nuestracomarca,

quedaen cualquiercasoasegurada,por su presenciarelativamentefrecuenteen las

depresionesoccidentalesy ademáspor su ajarición tambiénen las sierras más

elevadasdel Campode Calatrava.

No quedalimitado,el quejigo, por el sustratoy podríaocuparáreascalcícolas

al igual que las silicícolas. Sin embargoestáausenteen los espaciosde sustratos

básicos por las condiciones climáticas y antrópicas. Efectivamente, las

precipitaciones,en las depresionesrellenas de material terciario, no suman una

cantidadsuficienteparala exigenciadel quejigo y, en el casode quealgunade estas

cuencasreunieraestascondiciones,el use agrícolade estaszonashubieraacabado

cm susescasasposibilidadesde desarrollo.Comoya sedijo, esla encinala quemuy

excepcíona;menteseconservahoy en estasd:presiones.

Ademáshay queseñalarque los últimos estudiosbotánicosdiferenciandos

subespeciesen el quyjigo (Q. faginea): la de hoja anchay silicícola y la de hoja

estrecha,la calcícola (Q. faginea broten y Q. faginea faginea respectivamente).

Comoya se ha dicho, esen el sectoroccidentaldondetiene mayorgrado de

presenciay, en desacuerdocon algunasideasde la bibliografíaconsultada,creemos

queel quejigo, en ciertascondicionesmuy frecuentesen estesector,no encuentra

competidoresarbóreosimportantes.Las pedrizasen umbríasy las depresionesmás

occidentalesy más frescasson el áreapor eccelenciade] quejigo, ya que reúnena

la vez humedady fiescura. Si la insolación aumenta,el alcornoquepodría ser un

rival notable y, si la humedaddecrece,sería la encina la que podría entrar en

competición con el quejigo. Sin embargo, las áreas citadas son muy frecuentes en
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nuestra comarca y, a pesar de ello, no se llega a las condiciones geoecológicas

suficientesparaalbergaral quepodríaserel competidormáseficaz, y que de hecho

lo es en las sierras más húmedas y mejor conservadas de los Montes de Toledo y de

SienaMorena(CiudadReal): el roble. No sab’~mossi es un suelobien desarrollado,

como sedice en algunasobrasconsultadas,o fundamentalmentela combinaciónde

los dos factores climáticos anteriores lo quz hace desarrollarla hegemoníadel

quejigo frente a] restode las quercíneas.

Al igual queocurríacon las especiesanteriores,las formacionesde quejigos

puedenverseen sierras,configurandoapretadasmasas,generalmentearborescentes

y arbóreas,o en depresionesen las que aparecenejemplaressalpicadoso formando

dehesas.

Aunque no en la misma medida qu~ el alcornoque,el porte arbustivo y

subarbustivoestácasiausenteen e] quejigo;~;even por tanto formacionesen lasque

esteárbol se encuentraen una fasejuvenil, jero desdeluego a muchadistanciade

la abundantepresenciade arbustosde encinaque, comose ve, esel único árbol que

aparecebien representadoen todossusportesy formas.

En las depresiones, la acción antrópic:a ha ejercido como en casos anteriores

una influencia importante. En estos sectores sólo hemos constatado dos zonas de

dehesa de quejigo que, por ]a cierta abundancia de los árboles, pueden considerarse

como tales. Se trata de la depresión de Valtriguero y del extremo occidental de la de

Puebla de D.Rodrigo. Desde luego, son dos depresiones muy occidentales y

especialmente húmedas, aparte de por su situación en el Oeste, por la cercana

presencia de riachuelos de cierta impor:ancía. Sin embargo, creemos que la

intervención humana ha debido ser decisiva para la conservación de estos quejigares.

En otro caso se encuentra la amplia depresián de Abenójar (parte occidental) y la de

Saceruela, en la que la presencia de que$gos es mucho menor. Posiblemente, la

mezcla con encinas nos delata unas condiciones climáticas diferentes, pero es muy

probable que el quejigo no haya sido tan favorecido en estas amplias zonas

deprimidas por la acción antrópica. En cualquier caso, quizás converjan ambos

factores: climáticos y humanos.
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Dentro de las sierrasindicadas,es decir en el sector central y occidental

especialmentey en ciertas áreaselevadasdel oriental, la ubicación preferidadel

quejigoson lasumbríasy aquíseinstalanlos quejigarescasiexclusivamente,porque,

si bien los ejemplaressueltospuedenverseen posicionesintermediaso incluso en

solanas,es en las umbrías donde se desarrollanlas formaciones vegetalesmás

compactasde estaespecie.Situacionesespecialmentehúmedas,como las pedrizas,

puedenfacilitar su introducciónen lassolana;,pero no es un hechogeneral.Donde

suausenciaessignificativa,apartedelas solanas,esen lascimasde las sierras,lugar

que queda reservado,como se dijo, para el alcornoque,que lo desplazade estas

posicionesmuy iluminadasy excesivamenteventeadaspara el quejigo, queparece

algo menosrobusto.

Las formaciones de quejigos en nuestra comarca tienen, pues, dos

emplazamientospreferentes:las pedrizasde umbríasy ciertos valles protegidosy

especialmentehúmedoso sombríos.En laspedrizasde solana,los alcornoquesentran

en competiciónconel quejigo, en las umbrías,no. En las laderasseptentrionalessin

pedrizaocurre algoparecido;no debenestardemasiadoiluminadas,si no la ventaja

seráparael alcornoque.En los valles sombríos,la humedady la frescurahacenque

el alcornoqueno se desarrolleadecuadamente,dominandoel quejigo todos estos

espacios.

Algunos de los acompañantesdel quejigovan a estaren función del tipo de

emplazamientoque se acaba de explicar. Dos son los compañerosfijos de los

quejigosen las formacionesquecomponee~;teárbol, el labiérnagoy el brezoblanco

y ambosle siguenen todaslas posicionesexcepto,claro está,cuandose ha quedado

adehesado.

El primero, como se dijo, era compañerofijo de encinaresy alcornocalesy

el segundo,másestrictamentede los últimos. Sin embargo,posiblementeseael

madroñola plantamás destacablede los quejigarespor su abundanciay su pone.

hastatal puntoquese llegan a crearformacionesmixtas, dudándosede qué especie

es la que domina. Al necesitarel madroñede másinsolacióny rehuir los sectores

demasiadohúmedos,su ausenciasedeja notar significativamenteen los abrigados

valles interiores,siendolas pedrizasde las laderasnorte su posición favorita. Aquí,
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quejigos y madroños forman posiblemente las masas más densas y espectaculares de

toda la vegetacióncomarcal.A diferenciade lo queocurre en los alcornocales,el

brezo rojo no es tan frecuentey muestrauna ecología ligeramentedistinta a su

pariente,el brezoblanco,máshigrófilo seguramente.El restode los arbustosentran

en el cortejo florístico de] quejigo másesporádicamente.El torviscoes frecuente,

pero poco abundante,y el rusco, el rosal, la zarza y el helecho aparecen

ocasionalmente,en particular los tresúltimos en mediosde bastantehumedad.Por

otra parte, las apariciones de las otras tres quercfneasde la comarcaen estas

formaciones sitúa exactamentela posición del quejigo.Tantola encina como el

alcornoquey como el roble salpicanestosquejigaresy la instalaciónde uno u otro

dependede los emplazamientoscitadosanteriormente.En valles muy húmedosy

protegidos,el roble acompañaestosquejigos. Sin embargo,son másfrecuentesel

alcornoque,quelo hace en las laderasque reciben suficienteinsolación,y, sobre

todo, la encinaque, con mayor capacidadecológica, sólo rehuye los sectores

húmedos.

Hay otra especiearbóreao arboresce.2teque por sus necesidadeshídricasy

térmicasestablecebuenasrelacionescon los quejigos,se tratadel arce,que, aunque

no esmuy frecuenteni cubremuchasuperficie,enriquecelos bosquesde quercíneas

y especialmentelos quejigares.

Merecela penacitar tambiénunaausencia,la de la jara común, la especie

mejor adaptada y más frecuente en esta comarca. Esta cistácea rehuye

significativamentelos quejigares,lo que convierte a éstos,junto con los escasos

robledales,en las únicas comunidades vegetales a las que la jara común tiene un

difícil acceso.

Como se ha dicho ya, estosquejigaresen portes arbóreosy arborescentes

forman las masas más apretadas de la vegetación de nuestro territorio, a lo que no

son ajenos el madrofio, el labiérnago y el brezo blanco, las más destacados

acompañantesde estosbosquetesde quejigos.

Estas formacionesabundanen buenascondicionesen sierras diversas del

Macizo de Vaironquillo (Inv.209, 213. y 205) y en su prolongaciónal Oesteen las

Sierrasde Arroba y Pueblade Don Rodrigo (lnv.164 y 187) y en las Sierrasde

Fontanosas(mvi 12). Se trata, en casi todos los casos,de formacionesarborescentes
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de densidadnotablee integradaspor estratosde todaslas alturas.

Los fitosociólogos no han consideradoesta vegetacióncomo asociación

independiente,incluyéndolageneralmentecomounasubasociaciónde los encinares

y, a veces, como un subtipo dentro de los alcornocales.La competenciaque

encuentraen los ámbitosmáscálidosconel alcornoque,en los máshúmedosconel

rebollo, y en los más secos,con la encina hace que no se haya tipificado una

asocíaciónvegetal.Sin embargo.las formacionesen las que el quejigo dominason

unarealidady poseenámbitosnaturales,ya esiecificados,en los que el restode las

quercíneasencuentramuchasdificultades para imponérsele,particularmentesi el

roble,comoocurre en nuestroterritorio, sepresentasólo excepcionalmente.

INVENTARIO N0 185 Fonnadón: QUEJIGAR.

Localización:M.T.N.758, Río Frío (Macizode Valronquilhj;ahitad:630 nt; orientadón:Oeste;posición:
valle abrigado;pendiente:25~; sustrato:coluvión (bloques);sudo: tierra pardacon abundantehojarasca;
acción antrópka: sendas;dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-O 5 A-O dinámica

5.
4. Quejigo (Qaercus faginea broten) 3 3

Madroño(Arbatas ¡medo) 1 1 3 estable
Brezo blanco (Erica arborea) 1 1

3. Helechocomún (J”eridiuni aquilinurn) 1 1
Labiérnago (Pltillyrea angusti.folia) + 1
Madroño(Arbutus anecio) + 1 2 estable
Brezo blanco(Crica arborea) + 1
Zarza (Rabas ulmifolius) + 1
Torvisco (Dap/tne gnidiuni) + 1

2. Helechocomún (P¡enidiunz aquilinum) 2 2
Rosa (Rosa sp.) + 1 2 progresiva
Torvisco (Dapizne gnidiant) + 1

1. Helechocomún (Pteridiurn aquilinurn) 1 1 1 progresiva
Rosa (Rosasp.) + 1

INVENTARIO N” 230 Formación: QUEJIGAR.

Localización: M.T.N.734, Valle dc Pobledillo (Sierrasde Cantos Negros-LosAncares);altitud: 610 ni.;
orientación:--; posición: valle abrigado;pendiente:O’; sustrato:materialesfinos; suelo: tierra pardacon
abundantehojarasca;acciónantrópica:reservacinegéticacercade un camino; dinámica conjunta: estable.
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Estrato por a~pecfr por estrato
A-II 5 ~UD dinámica

5. Quejigo (Quercus faginea broten)

4. Quejigo (Quercas faginea broten)
Rebollo (Quercus pyrenaica)

3.
2.
1. Quejigo (Quercas faginea broten)

Brezo blanco (Enica arborea)
Labiéí;¡ag’ (PhiUyrea angus¡~fo1ia)

INVENTARIO N” 205 Formadón: QUEJIGAR-MADROÑAL.

Localización: M.T.N.758, Sierra de los Cubos (Macizo de Solanazo-Valronquillo); altitud: 890 nI;
orientación: Norte; posidón: alta ladera abrigada; pendiente: 2O~; sustrato: coluvión-pedriza;sudo: tierra
parda con mucha hojarasca;salón antrópka: nula; dinánica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5.
4, Quejigo (Quercas faginea broz~ 6

Madroño (Arbutas anejo)
Encina (Qaercus rozundifoha)
Brezoblanco(Enlizo arborea)
Labiérnago(Phillyrea angusúfolia)

3.
2.
1. Quejigo (Qaercusfaginea broten) + 1 +

INVENTARIO N0 187 Formación: QUEJIGAR-FORMICION DE ARCES.

Localización: M.T.N.758, Río Frío (Macizo de Valronquillo; altitud: 63(1 ni.; orientación: Estenoresie;
posición: baja ladera-valle fluvial; pendiente: 3(10; sustrato: coluvión pedregoso; suelo: tierra parda con
hojarasca:acción antrópica: nula; dinámica conjunta: estnble,

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5. Quejigo(Quercas faginea brown) 1 1 1

4 2 4

2 1
+ 1

2

estable

estable

1 1
+ 1
+ 1

estable

3
3

2
2
1 5 estable

estable

estable



EL PAISAJE VEGETAl. DEL MONTE: CONJUNTa’~ ARROREOS Y ARBORESCENTES 510

4. Quejigo (Quercus faginea broted)
Arce (Acer ,nonspessalanam)
Brezoblanco(Erica arborea)
Encina (Quercas rozunáifolia)

3. Labiérnago (Phillyrea angastifolia)
Rusco (Rascas ocalearas)
Brezoblanco(Enca orborea)

2. Rusco (Rascas oca lanas)

2

+

+

1 3 progresiva

1 2 estable
1

1 1 1 progresiva

1. Helechocomñn (P¡eridiam aqailánumn) 1 1 1

INVENTARíO N0 164 Formadón: QUEJIGARCON ENCINA Y ARCE.

Localización: M.T.N.757, Sierra de Castilnegro (Sierras de Saceruela);altItud: 720 m.; orientación: Oeste;
posición: ladera abierta al Oeste; pendiente: 25v; sustiato: pedrizacolonizada; sudo: tierra parda con
abundante hojarasca; acción antrópica: escasa;dinámica conjunta: estable.

Estrato por etpecie por estrato
A]) 5 A-D dinámica

5.
4. Quejigo (Quercus fog ¿neo broten)

Arce (Acer monspessalanam)
Encina (Quercus rozandifolia)
Madroño (Arbutus anecio)

3. Terebinto(Pisracia zerebinthus)
Labiérnago (Phillyrea ongustifolio)

2.
1. Arce (Acer monspessulonum)

Rusco (Rascas aculeazas)

2 1
2 1
2 1
1 1

1 1
1 1

4

2

estable

estable

progresiva+ 1
+ 1

INVENTARIO N0 209 Formación: QUEJiGAR CON ENCINA, MADROÑO Y BREZO BLANCO.

Localización: M.T.N.758, Sierra de los Guindos (Macizo de Solanazo-Valronquillo); altItud: 850 ni.;

orientación: Norte; posición: ladera abrigada; pendiente: 200; sustrato: pedriza; suelo: tierra parda con
abundantehojarasca; acción antrópica: nula; dinámica cunjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-O 5 A-O dinámica

5.
4. Quejigo (Qaercusfaginea broten)

Encina (Qaercus ro¡andufolia)
Brezo blanco (Enlizo arborea)
Madroño (Arbuxus anecio)
Alcornoque (Qaersus saber)

estable

34
2
2
.3

2 5
2

estable
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3. Labiérnago(Phillyrea anguszifolio)
Brezo blanco (Enica arboreo)
Torvisco (Dophne gnidiam)

2. Brezo blanco (Frico arborea)
Labiérnago (Phillyrea angus¡jfolia)

1. Labiérnago (Philivrea o.ngusr ¡folio)
Encina (Quercas rozundifolia)
Torvisco (Daphne gnidiam)

1 2
1

+
+

+

+

1 +

1 2

estable

estable

estable

INVENTARIO N” 213 Formación: QUEflGAR CON EISCINA. MADROÑO Y BREZO ROJO.

Localización: M.T.N.758, Cerro de Valdemarcos (Macizo je Valronquillo); altItud: 780 m.; orientación::
Nene;posición: media ladera serniabierta; pendiente:250; svsh-ato:pedriza; suelo: tierra parda con abundante
hojarasca; acción antrópica: trochas, actividad cinegética;dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A]) dinámica

5. Quejigo (Qaercus faginea broreri)
Alcornoque(Qaercus saber)

4. Quejigo (Qaercas foginea broten)
Madroño (Arbazus unedo)
Encina (Qaercus rosandifolia)

3. Brezo rojo (Frico australis)
Labiérnago (Phillyrea angus¡4folia)
Torvisco (Dapline gnidium)

1. Labiérnago (Phillyrea angust¡folia)
Brezo rojo (Erica aus¡ra¡is)
Torvisco (Daphne gnid¡um)

1 1
1 1

2 1
2 2
2 2

3 2
2 1
+ 1

1 1
1 1
+ 1

1

4

3

estable

estable

estable

progresiva

INVENTARIO N0 112 Formación:QUEJIGARCON MADROÑO Y LABIERNAGO.

Localización: M.T.N.782, Siena de los Pilones (Macizo de Canalizos-Navacerrada); altitud: 800 rn.;
orientación: Nornoroeste; posición: alta ladera abrigada; prndiente: 200; sustrato: pedriza colonizada; suelo:
tierra parda con hojarasca; acción antrópica: casi nula; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-U S A-D dinámica

1 3 progresiva
5.

24. Quejigo (Quercas faginea broten)
Madroño (Arbuias anecio)
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3. Madroño (Arbuzus anecio)
Labiérnago (Phu¡lvrea ongaslifolia)
Brezo blanco (Crica arborea)
Terebinto(Pistocia ¡crebinzhus)

2.
1. Labiérnago (Phil¡vreo angustifolia)

2
2
+

+

1 2 progresiva
1

+ 1 + progresiva

INVENTARIO N’> 166-2 Fonnadón: QUEJIGAR CON SOTOBOSQUE ARBUSTIVO VARIADO.

Localización: M.T.N.757, Sierras de Valdecristo (Sierras de Arroba); altitud: 745 m.; orientación: Norte;
posición: media ladera abrigada; pendiente: 20v; sustiuto: pedriza colonizada; suelo: tierra parda con

hojarasca; acción antrópica: repoblación y camino cercanos; dinámica conjunta: estable.

Estrato por uspecle por estrato
A-II S A]) dinámica

5.
4. Quejigo(Qaercusfagineo broten)

3. Madroño (A pta tus unedo)
Jara populifolia (Cistas papal ¿folias)
Brezo rojo (Frico austratis>
Escoba (Cytisas scoparias)
Durillo (Vibarnuin tinas)
Torvisco (Daphne gnia’ium)
Jara común (Cinas jodan ifer)
Lablá-nago (Phillx’rea angas «folia)
Brezo blanco (Enlizo orboreo)
Brezo umbelado(Frico unibellota)
Pino (Pinas pin aster)
Romero (Ros,narinus off¿cinalis)
Jarasalvifolia (Ci~us salvifolius)

2. Brezo rojo (Frico australis)
Escoba (Cyd?fas sizopanias)
Brezo blanco (Frico arboreo)
Jara populifolia (Cutas popalifolius)
Brezo umbelado (Enlizo urnbello¡a)

2 1 2

2 1
2 1
2 1
2 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1

-i• 1
4~ 1

4- 1
~ 1

-h~ 1

-1- 1
~ 1

4

estable

estable

1 progrcs:va

1. Durillo ( Vibarnum tinas)
Brezo umbelado (Enlizo umbellazo)
Jaracomún (Cinas ladanifer)
Brezo rojo (Crica austrolis)
Escoba (Cyñsus sizoparias)
Brezo blanco (Enlizo orborea)
Jarapopulifolia (Cinas papal ¿folias)
Labiérnago (Philiyrea angas«folia)
Madroño (Arburus anecio)

1 1
•.- 1
4- 1
4 1

4- 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

1 progresiva
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FIGURA 89 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

QUEJIGARES

Río Frío
(Macizo de Vaironquillo)

Valle de Robledillo
(Sierras de Cantos Negros—les
Ancares)

Sierra de los Cubos
(Macizo de Solanazo—Valronquillo)
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FIGURA 90 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

QTJEJIGARES

Río Frío
(Macizo de Vaironquillo)

Sierra de Castilneqro
(Sierras de Saceruela)



FIGURA 91 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

QUEJIGARES

Sierra de los Guindos
(Macizo de Solanazo-Vaironquillo)

Cerro de Valdemarcos
(Macizo de Vaironguillo)



FIGURA 92 PIRÁMIDES DE VEGETACIÓN

QUEJIGARES

Sierra de Los Pilones
(Macizo de Canalizos—Navacerrada)

Sierra de Valdecristo
(Sierras de Arroba)
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2.2.1.1.4.Los robledales

El rebollo (Querc’uspyrenaiCa),conocidocomunmentecomo ‘roble’, es la

quercíneamenosabundanteen la comarcay prácticamentese puede decir que se

encuentraen situacionesrelícticas. Con unasexigenciashídricas y térmicasen la

mismalínea o tendenciaqueel quejigo pero más acentuadas,necesitamás de 60<)

mm. y unastemperaturasmásfrescasparapoderdesarrollarse.

Se ve lógicamente confinado, por ser ademássilicícola, en el sector

occidental,al sermáshúmedoy protegidode la acciónhumana.Hemosencontrado

pequeñosbosquetesde robleen cuatrolocalidades,todasellasal abrigodeun relieve

complicadoque haceun tanto inaccesiblesu entrada,a lo que se le añadeuna

propiedadprivadaque aúnhacemásdifícil el accesoa ellos y su conocimiento.

Estas localidades se encuentran er umbrías bajas y también en las

proximidadesde un riachuelo o varios de sus afluentes, comportándosecomo

formacionesvegetalesribereñas.Exceptoen uno delos casosen losqueencontramos

unareducidaformaciónde roble en unaafta laderanorte, el resto, que se trata de

árbolesrelativamenteveteranos,estánrelacionadosconvallesy riachuelos,rasgoque

parece indicar un carácterrelíctico y de retrocesoen enclavesparticularmente

favorables.Tambiénel carácterfragmentariccontribuyea hacemospensarque son

formacionesrelfeticas y se encuentranen delicado equilibrio con las condiciones

geoecológicas.

TodDs estos espacios se encuentranen el contexto de formaciones vegetales

constituidas por quejigos. Es decir, serían localidadesdentro del dominio de los

quejigos con los que comparten sus preferencias ambientales.

De las localidadesen las que se encuentrael rebollo, no todasposeen Las

mismas características fisionómicas. Sólo se puede hablar de bosquetes en tres casos:

El Gargantón-Fuentepalillos.la cuencamedia-altadel Quejigaresy las umbríasde

las sierras de Cantos Negros y la Rinconada. En estos tres casos hay unas

formaciones suficientementecompactasy abundantes para considerarlas como

comunidades de robles o robledales, aunque poseen naturalmente diferencias entre

ellas. El cuarto caso es el de los robles de la Garganta de Buen Agua, que aparecen
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salpicadosen las bajasumbríasde la sierrade Saceruela-Pueblade Don Rodrigo,en

las cercaníasdel valle del Guadiana.Pero sc trata de ejemplaressueltos y no de

formacionesde rebollo comoen las otrastres localidades.

En estas otras áreas también hay lugaresen los que ejemplaressueltos

salpicanel terreno,comocercadeFuentepalillos(Gargantón),antesde queaparezca

la formación principal. En la cuencaalta y mediadel Quejigareses dondeaparece

la masamáshomogéneay másextensade toias y acompañada,además,por otra:s

pequeñasformacionessalteadas,en las cerc2níasde toda esta depresióny de las

umbrías serranas circundantes. El porte en que se encuentran estas formaciones oscila

entre el arborescentey el arbóreo;son, pueu, árbolesde cierta talla y no suelen

aparecer matorrales o arbustos de esta especie al igual que pasaba con alcornoques

y quejigos,si exceptuamos,claroestá,en el propiosenode las formacionesarbóreas

o arborescentes,en las que sí puedehaberejemplaresmásjóvenes.A pesarde la

conocidacapacidadde rebrotarde esta fagácea,en nuestracomarcano produce

efectosvisibles y notables,pueslas pocasmanchasque han sobrevivido,como ya

seha dicho, alcanzanunporteelevadoy, exceptuandoalgúncasoaislado,pareceque

seha actuadosobreella con una ciertasensibilidad,conservándolascasi intactas,al

menosen los últimos años.Esto no obstapain que unade estasmanchasde roble,

la de Fuentepalillos,seencuentreatravesadapor unacarreteralocal, que ya posee

varias décadas y que seguramentesedacaminoanteriormente,partiendoen dos el

robledal.

Se trata de formaciones de porte arbóreo y arborescente y relativamente

densas, más bien cerradas en las copas o parte superior. Presentanunacomposición

florística bastanteparecidaa la de los quejigares.El brezoblancoes prácticamente

fijo en ellas y el labiérnago y el quejigo, muy frecuentes. El madroño, sin embargo,

sólo se encuentra en los robledales de laderas que no poseen demasiada humedad,

igual que ocurría en los quejigares. Como el rebollo en estas situaciones

prácticamenteno forma masas,el madroñono sueleacompañarleen los contados

espaciosen los que el roble forma unaauténlicacomunidad.Los helechos,rosales,

zarzas,etc, suelenversecon facilidad al amparode los estratossuperiores,ya que

necesitanbastantehumedad.
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En los robledalesvuelveaaparecerel durillo queno nos encontramos,tal vez

casualmenteen los quejigares,aunque sí en los alcornocalescon quejigos. La

presenciaocasionalde la encina y el arce muestraun caráctersimilar a la de los

quejígares,al igual que la escasafrecuencia([el alcornoque.

Las escasasformacionesde rebollo en nuestroterritorio denotanun carácter

casi relíctico y la existencia de unos límites geoecológicos justos para el desarrollo

de estascomunidadesvegetales.

En el sector de Fuentepalillos(Mací io de Valronquillo) se encuentraun

bosquetesituadoen una baja ladera,a unos 500 m., que mira haciael Norte y se

sitúapróximoal arroyoBullaquejo.Desgraciadamente,la carreteralocalPiedrabuena-

Navalpino,y antestal vez un camino, cortaestaformaciónvegetal,quesehalla en

buen estadode conservación.En las cercaníasde la zonadel inventariorealizado,

aunqueno aparecenen él, se instalanademásde las plantasseñaladas,el madroño,

la jarapopulifolia y los Cyrisus(el C.sc-opariusy segúnM.Peinadoy MartínezPanas

(1985) el C.srriarus).

En las cercaníasde la Gargantade Buen Agua, laderanortede la Sierrade

Castilnegro,tambiéna bajaaltura,se localiza itra de las formacionesde rebollo. En

este caso, la presencia de varios arroyos afluentesdel Guadianason los que

favorecenla presenciade estacomunidad.

El tercer bosquetees el del arroyoRobledillo, en las cercaníasdel embalse

de Cíjara, ya metido en la provincia de Badajoz,en el límite con la de CiudadReal.

Se encuentraen unareservanacional de cazay tambiéna bajaaltura y próximo a

un arroyo.

Por último, el sector de la finca de los Pilonesy del arroyo Navaleznillaes

donde más denso se encuentrael robledal. En realidad, son varias manchasde

rebollos,algunade las cualesse sitúaen una laderanorte siendoésteun casoraro.

La mayor comunidad,también en esta zona, se sitúa junto a un arroyo, el de

Navaleznilla,y presentaun recorridode varios cientosde metros.Todo esteúltimo

sectorestálocalizadoen unazonapocoaccesibley dondeseregistranprecipitaciones

superioresa 600 mm.
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Aparte de estas zonas,todas ellas inxentariadasaunqueno en todos los

lugares,no creemosque hayamuchasmás.De modo queestaríamosrealmenteante

un tipo de vegetaciónrealmentelimitado y aislado,como se acabade ver, a unas

cuantas localidades.Es esta situación de delicado equilibrio y de apariciones

puntualesla quenoshahechoexplicarunaa unalas localidadesconcretasen las que

hemosobservadoestasformacionesvegetales.

Como se sabe, los rebollares se han encajadoen nuestraregión en dos

asociaciones,la del piso mesomediterréneo,quees la que lleva el madroño,y la del

piso supramediterráneo,que lleva mostajos.Se acabade ver queel madroñoesraro

en nuestrasformacionesvegetalesde roble,pcr el hechode serribereñas;dadoque

e] madroñono seadaptabien a estassituaciones,acabapor serpoco característico

de nuestrosrobledales.Mejor encajanen nuestrarealidadcomarcalel brezoblanco.,

el torvisco, el durillo, el rusco y la zarza, también consideradostípicos de los

robledosmesomediterráneos,aunquedesdelu~go casi ningunode ellos es únicode

estosrebollares,ya quese les ve tambiénen otrascomunidades.

Losrobledalesdel pisosupramediterréneoquedaríanfueradenuestracomarca

segúnlos criterios termopluviométricosexigidos y los mostajosson rarísimosen

nuestroterritorio, aunquecomoseverámásadelante,sí hemosvisto algúnejemplar

aislado.

Puededecirseque, tanto por nuestrasropíasobservacionescomo por parte

de la Fitosociología,los arbustosqueacompañana los robledalesmesomediterráneos

son bastantesimilaresa los de los alcomocahsy quejigares.

INVENTA RIO N” 232 Formación: ROBLEDAL.

Localización: M.T.N.734, Valle de Roblcdi)lo (Sierras d? Cantos Negros-Los Aricares); altitud: 620 ir.;
orientación: Oeste; posición: valle muy abrigado: pendiente: 2(1”; sustrato: coluvión; suelo: tierra parda
subbdrneda con mucha hojarasca;acciónantrópica: reserva zinegética.caminospróximos; dinámica conjunta:
estable-regresiva.

Estrato por especie por istrato
A-» 5 A-» dinámica

5. Rorile Rebollo (Quercus pvrenaico) 5 1 5 estable
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4. Roble (Quercas pyrenaiza)

3.
2. Torvisco (Dopline gnidiam)

+ 1 +

1 1 1

1. Roble (Qaercus pyrenoica)
Labiérnago (Phillyrea angasrifolia)
Zarza (Rabas alm ¿folias)
Helecho común (P¡eridiam aqailinuin)
Rusco(Rascas aculcoras)
Torvisco (Daphne g,:diam)

2 1
1 1
1 1
1 1
+ 1
+ 1

2 progresiva

INVENTARIO N” 233 Formación: ROBLEDAL.

Localización: M.T.N.782, Les Pilones-Les valles (Macizo de Canalizos.Navacerrada);adAtad: 700 m.;
orientación: Noreste; posición: valle; pendiente: 00; sus:trato: cantos y sobre todo finos abundantes; suelo:
tierra parda subhúmedacon mucha hojarasca; acción antrópica: ganadovacuno; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-l) 5 A-II) dinámica

5.
4. Roble (Qaercas pyrenaica)

Quejigo (Qaercusfaginea broten)

3. Brezo blanco (Erico orboreo)
Torvisco (Dophne gnidiam)

2.
1. Brezo blanco (Crica opto reo)

Roble (Qaercas pyrenaico)
JaraCrispa (Cistas crispas)
Quejigo (Qaercasfoginea broten)

INVENTARIO N” 234 Formación: ROBLEDAL.

4 2
1 1

1 1
+ 1

1 1
1 1
1 1
1 1

5

2

estable

progresiva

estable

Localización: M.T.N.757, Garganta de Buen Agua (Sierra. de Saceruela-Cuuica sinclinal de Guadiana);
altitud: 520 m.; orientación: Norte; posición: ladera-valle fluvial; pendiente: 20<>; sustrato:coluvión con finos
abundantes;sucio: tierra parda subhúrneda con mucha hojarasca;acciónantrópica: escasa;dinámica conjunta:

estable.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-» dinámica

5. Roble (Quercas pyrenaica)
Quejigo (Quercus foginea broteú)
Alcornoque (Quercus saber)

522

regresiva

estable

2
4 estable



E). PAISAJE VEGETAl, DEI. MONTE: CONJUNTOS ARBOREOS Y ARBORESCENTES 523

4. Brezo blanco (Erico arborea)
Madrofio (Adustasanejo)
Quejigo (Qaercasfagineo broteñ)
Arce (Acer monspessalana,n)
Durillo (Vibarnam tinas)

2 2
2 2
+ 1
+ 1
+ 1

3 estable

3. Labiérnago (Phill.vrea angasrifolia)
Brezo blanco (Crica optoreo)
Durillo (Vibamam tinas)

Rusco (Rascasacaleatas)
Brezo blanco (Eñca arborea)
Labiérnag’ (Phiflvreo angastifolia)
Roble (Quercaspvrenoico)
Zarza (Rabas atmn<folías)

2.
1.

2 1
1 1

-4- 1

2 1
1 1
1 1
1 1
1 1

2 progresiva

2 progresiva

INVENTA RIO N” 235 Formación: ROBLEDAL.

Localización: M.T,N.758, Barranco de Zarzalagorda-Fuentepalillos(Macizo de Vaironquillo); altitud: 600u’.;
orientación: Norte; posición: ladera baja-valle fluvial; pendiente: 3(10; sustrato: coluvión; sudo: tierra parda
subhérneda con mucha hojarasca; acción antrópica: carrctera próxima y cortando la formación, dinámica
conj¡rnta: estable.

Estrato por especie por estrato

A-D 5 A-O dinámica

5. Roble (Quercus pyrena¡ca)

4. Roble (Qaercus pvrenaica)

5 2 5

1 1 1

3. Labiérnago(PhiU reo angastifolio)
Brezo blanco (frico orboreo)
Zarza (Rabasulm¿fo¡ius)

1 1
1 1
1 1

2.
1. Labiérnago (Phillvrea angastifolio)

Hcltcho común (Ptcridiun, aqailinant)

INVENTA RIO N” 231 Formación: ROBLEDAL-QUIUICAR.

Localización: M.T.N.734, Valle de Robledillo (Sierras de Cantos Negros-Les Ancares); altitud: 610 m.;
orientación: -: posición: valle fluvial; pendiente: 0<>; su~trato: materiales fluviales finos; sudo: derra parda
subhúmedacon abundante hojarasca; acción antrópica: clareo del sotobosque,reservacinegética;dinamica
coujunta: eslablt

Estrato por especie por estrato
A-O 5 A-D dinámica

estable

progresiva

2 progresiva

2 estable

5. Roble (Qaercas pyrenoica) 4 1
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Quejigo (Qaercusfogineo brored)
Encina (Quercas rozandifolio)

4. Brezo blanco (Frico orborea)
Rosa(Rosa sp.)
Roble (Qaercas pyrenaica)
Quejigo (Quercusfaginea broten)

3. Rosa (Rosa sp.)
Zarza (Rubas almjfolius)
Quejigo (Qaercusfaginea broten)
Roble (Qaercas pyrenaica)
Labiérnago (Phiflyreo angastifolia)

2.
1. Quejigo (Quercasfagineo broten)

Roble (Qaercas pyrenaica)

3 1
+ 1

1 1
1 1
+ 1
+ 1

2 2
1 1
+ 1
+ 1
+ 1

5

5

2

estable

estable

estable

progresiva1 1
+ ¡

INVENTARIO N<> 106 Fonnadón: ROBLEDAL-QUEJIGAR CON MADROÑO.

Localización: M.T.N.782. Sierra de los Lirios-Los Valls (Macizo de Canalizos-Navacerrada);altitud: 800 ny;
orientación: Norte; posición: alta ladera semiabrigada; pendiente: 250; sustrato: pedriza colonizada; suelo:
tierra parda con mucha hojarasca; acción antrópica: nula; dInámica conjunta: progresiva.

Estrato por e;pecie por estrato
A-O 5 A-D dinámica

5. Roble (Qtsercas pyrenaica)
Quejigo (Qaercasfagineo broten)

4. Roble (Qaercus pvrenoica)
Quejigo (Qaercusfagineo broten)
Madroño(Arbazas anedo)

3. Brezo blanco (Lrica aptoreo)

2
2 2

1 3 progresiva

1 1 1 progresiva
2.
:i.

INVENTARIO N” 113 Formación: ROBLEDAL CON BREZOS.

Localización: M.T.N.808,Sierrasde Matalloso-Lavaleznilla(MacizodeCanalizos.Nax’acerrada);altitud: 740
ir.; ni-frotación: Oeste;posición: vallejo fluvial abrigad0;pendiente: 10”; sustrato: materia] fino fluvial;
suelo: tierrapardasubhúrnedaconmuchahojarasca;acciónantrópica: aclareos;dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato

A-!? S A-O dinámica

.4.

+

1 +
1

estable

5. Roble (Qaercus p~renaica) 3 1 3 estable
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4. Roble (Qaercus pyrenoico)
Quejigo (Quercas fagineo broteñ)

3. Brezo blanco (Frico arbo reo)
Brezo rojo (Frico austrolis)
Teucrio (Teacrium sp.)
Torvisco (Dopline gnidiasn)
Roble (Qaercas pyrenaico)
Jarapopulifolia (Cisraspopalifolias)
Quejigo (Qaercas fagineo broten)
Rosa (Rosa sp.)

2. Roble (Qaercas pvrenoica)
Jara populifolia (Cistas popultfclius)
Jarasalvifolia (Cisras solvifolias)
Labiérnago(J>hillyrea angasrifolio)
Teucrio (Teucriam sp.)
Rosa (Roso sp.)
Madroño (Arbutas anecio)
Torvisco (Daphne gnidiam)
Brezo blanco (Erica o¡-boreo)

1. Roble (Quercas pyrenoica)
Quejigo (Qaercusfogineo broten)
Labiérnago(Phillyreo angastifolia)
Madroño (A,-batas anecio)
Brezoblanco(Frico arboreo)
Teucrio (Teacrianz sp.)
Jarasalvifolia (Cistas salv<folius)

2 1
1 1
1 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

2 1
1 1
1 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

2 progresiva

3 progresiva

4 1
4 1

2 2
2 2
1 1
1 1
+ 1
+ 1
+ 1
1 1

estable

estable3
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ROBLEDALES

Valle de Robledillo
(Sierras de Cantos Negros-Los
Ancares)

Sierra de Los Lirios-Los Valles
(Macizo de Canalizos—Navacerrada)

Sierra de Matalloso—Lavaleznilla
(Macizo de Canalizos—Navacerrada)
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2.2.1.1.5. Los enebrales

El enebro (Juniperus oxycedrus)es la única conífera natural de nuestra

comarcay la hemosincluido en los conjuntosarbóreosy arborescentesporque se

trata de un árbol,aunquesu talla a vecesno Llega a alcanzareste pone.

No hubiéramos concedido un apartado a esta planta y a sus formaciones si no

fuera por el desarrollo relativamente notable que alcanza en ciertas zonas y porque,

aunqueesporádicamente,en algunoslugarespuedehablarsede auténticosenebrales,

especialmenteen la parteorientalde la comrnca,en las sierrasorientalesdel Campo

deCalatrava.En el resto,la presenciade estaconíferaesaccidentaly generalmente

determinada por el escaso desarrollo de los suelos, debido al afloramiento de la roca

madre.Por eso,a veces,se la consideraunaplantarupícola.

La relativamenteimportantepresenciadel enebroen las sierrasorientales,se

debea la escasacompetenciaque puedetenerde otras especiesarbóreas.Sólo la

encina,quees la que a vecesacompañaal enebro,puededisputarleel territorio y

parece claro que en los suelos más desfavorecidos y en las áreas más frías es el

enebroel quedomina la situación.Por tanto y salvo algunasexcepcioneses típico

encontrarlos en las áreas de cumbres donde a roca aflora con frecuencia y el suelo

es esquelético. Si a estas circunstancias se It: unen unas condiciones climáticas con

matices de continentalidad. el enebro puede desarrollarse con cierta profusión ante

la inexistencia de competidores.

Estas caracterÑticas se reúnen en las sierras más orientales, menos húmedas

y más frías de] Campo de Calatrava. Esto no quiere decir que en cienos sectores

concretos del sector occidental no puedan concurrir algunas de estas condiciones, por

ejemplo en sectores pizarrosos con la roca aflorante y escaso desarrollo de suelos.

acentuado además por pendientes importanus.

Efectivamente,predominala talla arbustivasuperiory arborescenteen las

formaciones que hemos inventariado y se trata de comunidades, en estos casos,

bastante densas.

Los acompaÍ~antes del enebro son prácticamente invariables: la encina y la

jara común y, en ciertos casos, la jara blanca y el romero. Puede aparecer incluso un
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brezo blanco en una situación especialmente htimeda, en una pedriza de ladera norte.

Las preferenciaspor las umbrías estánbastanteclaras, no sólo en estos

enebrales, sino también en otras comunidades vegetales, como en algunos jarales en

los queel enebrodestacatras la especiedominante.En éstos,tambiénla encina, la

jara (claro está)y el cantuesoo el romerovu~lven a aparecerintegrandoel cortejo

florístico de la formación.

Pueden resultar paradójicas las preferer cias umbroÑas del enebro, mientras sus

acompañantesson la jara, el romeroo la mismaencina.La gran amplitud ecológica

de algunas de estas especies por un lado y la escasa competencia con otras plantas

puede ser la explicaci6n, en medios muy degradados o desfavorecidos.Tampoco

parecehabercompetenciaarbórea,imponiéndosecomoseve a la propia encina.El

quejigo, quepor su frescurapudieradesarrellarseen estosmedios,debenecesitar

suelos menosdegradadosy/o mayor humedad.Así pues, los enebralesdominan

dondelo haceel frío y la sequedad,pudiéndoseconsiderarcomoun elementosimilar

a la sabina,pero en sustratossilíceos.Los mejoresejemplossedanen las Sierrasde

Aldea del Rey.

Hasta ahora no se han consideradoincluidos los enebralesen ninguna

asociaciónvegetal en estos territorios lusoextremadurenses.Sin enbargo,para la

provincia corológica Carpetano-Ibérico-Leonesa,en la Sierra de Ayllór¡

concretamente, los enebrales con encina sí han sido catalogados como tal asociación,

incluso como serie de vegetación JuniperooAycedri-Quercetorotund¿foliaeS. En este

punto resulta curioso comprobar que en la provincia corológica Lusoextremadurense

sí que se citan algunas asociaciones vegetaLes sustirutorias de esta cabeza de serie

como, por ejemplo la de los escobonalesy retamares(¿‘yUso scoparii-Retamerwn

sphaeroCarpae(L.Monje, 1988). Da la sensación, por tanto, de que no están

claramente estudiados todavía estos enebrales de nuestro territorio,

fitosociológicamente hablando, aunque hay que tener en cuenta lo esporádico de su

apancíon.
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INVENTARIO N” 182 Fonnadón: ENEBRAL CON ENCINA.

Localización: M.T.N.734, Camino de Navalpino al Hcrnillo (Sien-as de Navalpino-Depresión de Arroba-
Navalpino); altitud: 500 ni; onentaclón: Nornoreste; pQddón: abrigada; pendiente: 30”; sustrato: pizarras
precámbricas; suelo: ranker; acciónantrópica: pastoreocercano; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-» S A-» dinámica

5-
4. Enebro (Jan iperas oxyced rus)

Encina(Quercus ro:and ifolio)
3 ¡
+

3 estable

3. Encina(Quercus rotandifolia)
Enebro(Juniperas oxycedrus)

2. Encina(Quercus rotar.d~foho)
Cantueso (Lavandula pedancalara)

1. Encina (Quercus rotandifolia)
Cantueso (Lovandalo peduncalota)

1 1
1 1

2 progresiva

INVENTARIO N” 33 Formación: ENEBRAL CON ENCINA Y JARA BLANCA.

Localización:M .T.N.81O,SierraHiguera(MacizodeCalatravaNorte);altitud: 810m.; orientación:Noroeste;
posición: alta ladera serniabrigada;pendiente:200; sustraLo:coluviótt pedregoso;suelo: tierra parda; acción
antrépica: escasa;dinámica conjunta: estable.

Estrato por efpecie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5-
4.
3. Enebro (Juniperus oxvcedras)

Encina (Quercas rotundifolio)
Romero(Rosmarinas offlcin o/ls)
Jara bJanca (Cisras olbidas)

2. Jara blanca (Cistus albidas)
Jaracomiin (Cistas Jodan fer)
Romero (Ros,narin u.; ofñcin o/ls)
Jarasalvifolia (Cinas saljiolius)

4 1
2 1
1 1
+

2 1
1 1
1 1
+ 1

5 progresiva

2 progresiva

2 1
1 1

+ 1
+ 1

2

1

estable

estable

1.
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INVENTARIO N” 67 Fonnaclón: ENEBRAL CON ENCINA.

Localización: M.T.N.809, Sierra de la Quebradilla (Sierra; dc Almodóvar del Campo); altitud: 875 m.;
orientación:Norte; posición: altaladeraabiertaal Nortey Oe;te;pendiente:30”: sustrato:pedrizacolonizada;,
sudo: tierraparda;acdónantrópica:trochas;dinámica covijunta: estable-progresiva.

Estrato por esíecie por estrato
A-II> S A-» dinámica

5.
4.
3. Enebro (Juniperas osyced ras)

Encina (Qaercus rotandifolio)
Brezo blanco (Frico arborea)
Jara común (Cinas Iadarnfer)
Halimiam halimifoliam

2. Jara común (CUtas ladonifer)
Romero (Rosmarinus offzcinalis)
Encina (Quercas rotandifolio)
Brezo blanco(Crica arborea)

1 1
1 1
1 1
+ 1

2 progresiva

4 2
2 1
1 1
1 1
+ 1

4 estable

:1.
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Camino de Navalpino al Hornillo
(Depresión de Arroba—Navalpino)

Sierra Higuera
(Macizo de Calatrava norte)

Sierra de la Quebradilla
(Sierras de AJ.ncdóvar dei. Campo)
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2.2.1.1.6. Otrasespeciesarborescentes

Efectivamente hay algunas otras plantas que pueden alcanzar tafia y

morfologíaarborescente,pero supresenciaestámuy limitaday en algunoscasoses

realmenterara.Entreellos hayquedestacarel arce,el espino,el sorboy el peralillo.

Mientras los dos primerospuedenverse,aunquemuy ocasionalmentey en

ciertossectores,los dos últimos son difíciles <le observaren nuestroterritorio, a no

ser quese realicenreconocimientosmuy dete:~idos.

El arce de Montpellier (Acer >nonspcssulanwn)tiene un reparto bastante

amplio por toda la comarcapero sólo se sitúa en posicionesfrescasy húmedas.

Desdelas sierrasde Alcolea en pleno Campode Calatravahastaen las zonasmás

occidentalesapareceestearbolitosiempreen f3rmacíonesvegetalesqueno presentan

muchadegradacióny acompaflaa encinares,alcornocalesy quejigareso robledales.

Suelepor tanto desarrollarseen mejorescondicionesen orientacionesde umbría y

en las pedrizasde las sierras,en donde en algún casohemosllegado a observar

formacionesvegetalescompuestaspor numeiososejemplares.

El espinoo majuelo(Crataegusmonogyna)esun arbolillo queseve también

en sectoreshúmedosde las sierras,aunqueesmásfrecuenteen bordesde riachuelos

y arroyos pese a no ser una planta propiamentede ribera. El porte que pueden

alcanzar estos espinoses variado pero abundan en nuestra comarca las tallas

arbustivaso arborescentes,pero con aspectoo morfologíade árbol.

El peralillo (Pyrusbourgaeana)es muy poco frecuentey sueleir asociadoa

zonasbajascercanasa caminosy caseríoso 1 valles de riachuelosespecialmentedel

sectorde los Montes.

El sorbo (Sorbustorminalis) lo hemosencontradoen un lugar umbrosoy en

pedriza de la Sierra de el Casarejo-LasArripas entre encinares,alcornocalesy

quejigaresy con ciertapresenciade arces.Es muy probable,por tanto queaparezca

por otros lugaresde estesector de los Montes en circunstanciasparecidasaunque

debeser muy ocasionalcundosólo lo hemosencontradoen estalocalidad.

Todasestasespeciesson,exceptoel arce,realmenteanecdóticasen el paisaje

vegetal de la comarca aunque la presenciadel sorbo podía ser especialmente
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significativa si abundaraalgo más, ya quesueleacompañar,como essabido,a los

robledalesy no a todos sino a los especialmentehúmedosy frescos.
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2.2.1.2. Los conjuntosarbustivos

Puedenestarconstituidospor la mayor parte de las especiesvegetalesdel

territorio y las más frecuentes,conformandopor ello unas extensionesrealmente

importantes.Por esta razón, y algunaotra que se explicarámás adelante,se han

desgajado de este apartadolos conjuntos subarbustivoso de transición a los

matorrales.

Al igna] queocurríacon las especiesarbóreaso arborescentes,las incluidas

en esteepígrafepuedenadquirir otras tallas, pero la arbustivaesla más frecuente,

y desdeluego no puedenser consideradoscomo árbolesaunqueen ocasiones,a

vecesfrecuentes,alcanceny sobrepasenlos 3 m. de altura. En estas formaciones

arbustivas incluimos jarales comunes, ]abiernagares, coscojares, lentiscares,

acebuchares,retamares,escobonales,madroñalesy brezales.Todosellos, exceptoel

madroflo,adquierenun porte arbustivoen un porcentajeelevadísimode casos.Esta

ericáceaque se sale de la regla suele poseer,en nuestracomarca,un tamaño

arbustivo-arborescentemuy frecuentemente,en tomoa 3 6 4 m., pero en muy raras

ocasionesse eleva sobre esta a1iura y, si tenemosen cuentaademássu aspecto

morfológico e incluso su significado ecoló¿ico-dinámico,parecemasconveniente

incluirala en los conjuntosarbustivos.

2.2.1.2.1.Los jaralescomunes

La jara común (Cisnes ladan¿fer) ~s, sin lugar a dudas, la especie más

abundantey una de las de mayor amplitud ecológicade esteterritorio. Se la puede

encontrarprácticamenteen todasposicione:;.circunstanciasy estadiosevolutivos,y

acompañatambiéna todaslas especiesvegetalesde nuestrazona.

La potencialidadde esta planta la lleva, en principio, a colonizar áreas

generalmente secas o con escasas precipitaciones y desde luego estrictamente silíceas.

Esta segunda condición en nuestro territorio le permite instalarse en todas las sierras

y en la mayoría de las depresiones, excepto en las que están rellenas de material

terciario carbonatado. Pero estas cuencas neógenas, precisamente en los bordes o
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zonas de piedemonte.puedenestarrecubiertasde materialesdetríticosprocedentes

de las sierrasy por tantoaptosparaestacistácea.Así esque, en principio, sólo las

partescentralesde unaspocascuencasdei. sectororiental son rechazadaspor esta

planta. En cualquier caso, como estas depresionesse encuentrantotajmente

cultivadas,la ausenciade la jara viene ampliadapor la inexistenciade toda cubierta

vegetal. Los condicionantes climáticos de esta especie,que la limitarían a los

sectoresmás soleadosy menoshúmedos,son relativamenteinfluyentes para la

conformaciónde comunidadesvegetalesextensas,no paraindividuosaisladosy en

muchoscasosfrecuentesde estajaracomún.Así pues,en nuestroterritorio, ni el frío

es lo suficientemente intenso en el sector oriental, ni las precipitacioneslo

importantesquedebieranparaser rechazadaspor estaplanta. Porello y teniendoen

cuentael factorgeológicoy el climático, bienpuededecirsequeen nuestroterritorio

dondehay algún tipo de cubiertavegetal,lo normalesque hayajarales,o cuando

menos jaras.

Estoesasídadala extraordinariadegradaciónqueha sufrido la vegetaciónde

esta comarca y por la cual la jara ha podido ir ampliando su hábitat paulatinamente.

Además, la escasa altitud de las sierras que componen nuestras comarcas contribuye

a incrementar el área de la cistácea.

El frío o la escasainsolación,acompañadosde unacierta humedad,son las

condicionesmásrehusadaspor la jara. En las sierrasmásoccidentaleso inclusoen

las centrales, las situacionesen las que esta planta no encuentraun sitio son,

generalmente,las pedrizasy especialmentelas de umbría. Peroen el resto de las

laderas, si la humedad no es tan importante o la insolación suficiente, pueden

desarrollarseconciertafacilidad, produciéndoseenocasionesintrogresioneshacialas

pedrizas o lugares húmedos cercanos.

Puede decirse, pues, que las solanas, las cumbres o las umbrías que perciben

una insolación apreciable son hábitats adecuados para que se desarrollen jarales

comunes. y se distribuyen por todas las sierras entre 700 y 900 m. En ellas suelen

constituir formaciones vegetales muy extensas. En las depresiones no forman masas

tan continuas y desarrolladas debido a la eliminación de la cubierta vegetal arbustiva.

Sólo en barrancos,taludesde rafia, terrenosde ciertapendiente,etc., no aptospara
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el cultivo, pueden aparecerjarales, especialmenteen sectorescon suelospoco

evolucionados,dondeel restode las especiesarbustivastienenmásdificultadespara

instalarse.

Con respecto al porte, hay que señalarque esta jara apareceen estado

arbustivopreferentemente,peroesmuy frecuentecontamañosmáspequeños,por ser

recientesu colonizaciónen determinadosespaciosdespuésde incendios,rozas,etc.

Tambiénpuedeencontrarse,aunqueno eshabitual, con portesde unos 3 ó 4 m., es

decir, en estadoarborescente,en formacionesmejor o más largamenteconservadas

o cuandose desarrollaen situacionesmás frescas.

Estos jarales comunes, a diferenciade otras formacionesvegetales,originan

comunidadesen las que dominan de un ¡nodo, en ocasiones,absoluto, llegando

inclusoa ser monoespecíficas.

Hemos dividido los jarales comunes en varias facies, dada la extraordinaria

abundanciaquepresentaestaplanta,y la variedadde situacionesen lasqueaparece.

La facies Xerófila la identificamos con aquellas formaciones en las que no

aparece el madroño. Se puede observar por toda la parte oriental y en ciertas

posicionesde la parteoccidental,relacionadisconrepoblacionesforestalesy medios

bien iluminados. En general, las situaciones en que se desarrolla esta facies son

preferentementeladerasde solana,sin embargo,noestánausentesotrasexposiciones,

incluyendolas de umbría y a vecesa másde 800 m. de altitud.

Estos jarales pueden observarse en la Sierra de Caracuel, Navalosaces y

Virgen de los Santos (lnv.56, 51, 46). En ellos, especies como la encina y el

labiérnago son prácticamente fijas en su composición florística y el romero, aunque

en menor proporción, también es muy frecuente, ausentándose de algunas situaciones

de umbría, aunque sí prospera en otras. El cantueso y la aulaga siguen a las especies

anteriores, mostrando una frecuencia importante en estas formaciones vegetales.

Con un porcentaje muy inferior aparxen en esta facies la jara negra, la jara

blanca, coscoja, lentisco, escoba, mirto, gamón, etc. Algunos de ellos pueden

configurar con su presencia una facies aparte, denominada termófila que se tratará

más adelante.
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Es significativo destacarque algunasJeestasformacionesinventariadasse

encuentranen sectoresrepobladoscon pinos, inclusodondeel pino llega a alcanzar

unas cifras de abundanciasimilaresa las de la propiajara,por esoen algunoscasos

aparecendandotítulo junto a la jaraen la fo:mación vegetal.

La facies Mesófila se ha diferenciadode la anterior por la presenciadel

madroño. Esta facies se da en posicíonesamtientalesdiversas,no predominandolas

solanas como ocurría en la facies anterior; tambiénes frecuenteen la partecentral

del territonoy no en el sectororiental,comopasabaen la faciesprecedente.Aparte

del madroño,la encina,el labiérnagoy el romerosonprácticamentesegurosen estas

comunidadesvegetalesy los cantuesos(ambos)y la aulagason frecuentes.También

suelen instalarse la escoba y el gamón. Como se ve, las similitudes en la

composición florística de ambas facies son notables. Sin embargo, la aparición del

madroño y una localización distinta permiten diferenciar en estosjaraleslas dos

facies citadas.

Del sector oriental pueden citarse los jarales de la Sierra de Villamayor

(Inv.20 y 23,24) y del sector central, los de las Sierras de Canalizos y Valpérez,

cerca de Luciana (Inv.222 y 228).

Los jarales de Transición se puede:~ subdividir en dos subfacies, la que no

lleva árboles,sólobrezos.y la que incorpor2.quejigoso alcornoques.Ambasrevelan

unas condiciones de humedad superiores a Las de las facies anteriores.

Los jarales con brezos se instalan especialmente en el sector occidental o

central de la comarca, donde se desarrollan en posiciones muy variadas: solarías,

umbrías, etc. Pero aparecen también en las Sierras de Porzuna-Fernancaballero,

situadas en la parte nororiental de nuestro territorio. Muchos de los elementos

florísticos de los jarales anteriores están representados también en esta facies. El

labiérnago y el romero son abundantísimos, especialmente el primero. Por su parte,

la encina también se instala con gran frecuencia, excepto en las formaciones

vegetalesdondelos brezosadquierenun papelprotagonistatras la jara.El madroño,

asimismo, suele ser muy habitual en esta facies de transición, aunqueno está

representadoen todoslos inventariosy suausenciaresultadifícilmenteinterpretable.

El cantuesoy la aulaga,al igual que ocurría en facies anteriores,estánpresentes
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frecuentemente. A estas especies típicas de casi todos los jarales se le unen los

brezos, brezo enano, brecina, jara populifolia y algunas otras másocasionales(mirto.,

escoba, jarillas, etc.), plantas características de esta facies de transición. De ellas, las

más abundantes y constantesson el brezorojo y el brezoblanco,particularmenteel

primero, que mantienebuenas relacionescon la jara común, hastael punto de

presentaren cienoscasosuna abundanciasi:nilar a ésta.El brezo de escobas,la

brecinay el brezoenanoseven de un modo másesporádico.

Los jarales que incorporan alcornoqueo quejigo a su espectroflorístico

poseenelementosparecidosalos anteriores.La encina,el labiérnagoy el romeroson

habituales,al igual que los brezos.El madrofloes frecuente;el cantueso,la aulaga

y alguna jarilla progresan con soltura también en estos jarales de transición con

árboles.Sin embargo,se apreciaque escaseanmás los jaralescon quejigo que los

que llevan alcornoque,pudiéndoseconcluir que éste se relacionamejor con la

cistáceay es másfrecuenteen susformacionesvegetales.

Todasestasformacionesse dan en el sector occidentalo en el centro de la

comarca y, mientras los que llevan quejigo sc sitúan siempre hacia el Norte, los que

integran alcornoques muestran más amplitud o ciertas preferencias por

emplazamientosmeridionales.

La zona oriental albergaejemplosde estasfacies comolos analizadosen la

sierra del Témpanoo de Gatos al Norte (]nv.5 y 6). o al Sur en las Sierras de

Vallelargo (lnv.42). Sin embargo,dondese dan la; formacionesmásnumerosases

en el centroy Norte de la comarca,comoen la Sierrade los Guindoso Valdemarcos

(lnv.21 1, 214) y en las Sierras de la Ribera,de Baterno,etc. (lnv.126, 131 y 132).

La facies de transicióncon árbo]esse presentaen las Sierras de Panales.

Duranesy Valechoso(lnv.136, 115. 174), en la parteoccidental,y en las cercanías

de la Sierrade Navalagrulla,en el sector central (Inv.192).

La faciesTermófilasedesarrollamáspropiamenteen los jaralessin madroño

donde se han inventariadoformacionesque poseen plantascomo el lentisco, la

coscojay la jaranegra.ademásdel romeroquecomoel lentisco,la coscojay la jara

negra,ademásdel romeroquecomose ha vstoes frecuenteen el restode las facies,

sin embargoaquíadquieremayor importancia.Estafacies quedabien representada
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en los inventariosefectuadosen solanaso en laderaspoco elevadas(700, 750 in.).

Esta facies puedeinterpretarseprotagonizadapor el mirto, en el casode los jarales

con brezos,ya que apareceen solanasy a bajas alturas.Por tanto, el lentisco, la

coscojay lasjaras negrasno suelenprogresaren los jaralesde transición,ni siquiera

en los quellevan madroño.

Se desarrollaestafaciesen las sienasorientalesespecialmente,en concreto

en la Sierra de la Cruz y la de Charneca(Inv.ll y 19).

Al igual que ocurría con los encinares, los jarales muestran una gran

capacidadde adaptaciónen esteterritorio, siendopor suextensiónla másdestacada

de todaslas formacionesvegetales.Puedendiferenciarsevarias faciesresaltandola

típica y la de transición,ambassubdivisibl~sa su vez. La encina,el labiérnagoy el

romero son los acompañantesmás fieles de estasformaciones,si a éstosse les

añadenmadroños,brezosy, en ciertoscasos,quejigosy alcornoques.En casi todas

las facies, pero con abundanciamenorpuedencitarse asimismola aulagay los

cantuesos(L.stoechasy L.pedunculara).

En Fitosociología, los jarales se han encajadoen la asociaciónGenisto

hirsurae-Cisretumladanhferí, dándose,como se ve, una gran importancia a la

presenciade la aulaga.Dentro de estaasociaciónsuelencitarsecomoplantastípicas

el cantuesoL.sampaiana(síoechas)y la jarilla Haliinium viscosum.

Estas son las plantas más característicasde estacomunidadvegetal; sin

embargo,la Fitosociologíahaconsideradociertoscambiosen estaasociación,como

en casi todas,estableciendovariantesqueincluyenjaranegra,brezorojo y labiérnago

(L.Monje, 1988),al tiempo quegradualmentesepasade la serievegetalde la encina

a la del alcornoque.

Comoseacabade ver, en las formacionesy faciesvegetalesaquíanalizadas,

de entre las plantas más comunes,algunas coinciden con las señaladascomo

características:jara, aulaga, cantueso, y otras no son consideradaspor los

fitosociólogoscomo tales. aunqueson frecuentes,como la encina, el romero y el

madroño.La aparición,en estosjarales,de brezos,brecinas,alcornoquesy quejigos

llevaría posiblementea los fitosociólogos a catalogarestos jarales como otra

asociaciónvegetaldistinta.
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.larales comunes

jarajessin madroño

INVENTARIO N0 10 Formación: JARAL COMUN.

Localización: M.T.N.759, Sierra de la Cruz (Sierras de Piedrabuena-Alcolea de Calatrava); altitud: 760 m.;
orientación: Sur; posición: medialadera abierta; pendienle: 200; sustrato: coluvién; suelo: tierra parda; acción
antrópica: repoblación próxima, incendio pasado; dinánúca conjunta: progresiva.

Estrato por especie por estrato
A-II> S A-D dinámica

5.
4.
3. Jara común (Cistus ladoniter)

Encina (Quercus rorund ¿folia)

2. Jara común (Ciscas lodanifer)
Romero (Rosmarinas officinalis)
Encina (Qaercas rotan4 ¿folia)

1. Encina (Quercus rorundifotia>
Romero (Rosmarinas officinoiis)
Cantueso (Lovandala pedanculaca)
Jara común (Cinas ladanifcr)

3 2
1 1
+ 1

1 1

1 1
1 1
+ 1

3 progresiva

2 progresiva

INVENTARIO N0 16 Formación: JARAL COMUN.

Localización; M.T.N.784, Sierra de Nogales (Sierras le Villamayor de Calatrava); altitud: 780 ni.;
orientación: Este; posidón: media ladera abierta; pendiente: JQÓ; sustrato: coluvión pedregoso;suelo: tierra
parda; acción antrópica: incendio pasado; dinámica conjimnta: progresiva.

Estrato por etpecie por estrato
A-II> S A-II> dinámica

5-
4.
3. Encina (Qaercas rotandifolio) + 1 +

2. Jara común (Ciscas ladanifer)
Labiérnago (Phillvrea angastifolia)
Romero (Rosmarinas officinalis)
Aulaga (Genista hirsata)
Encina (Quercas rotandifolio)

1 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

1 progresiva

1 1
+ 1

estable

estable
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1. Jara común (Cistus Jodan ifer)
Romero (Rosniarinas offlcinalis)
Aulaga (Genistohirsuto)
Encina (Qaercus rorundifolio)
Labiérnago (Phullyrea angustifotia>

1

+

+

1 3 progresiva

INVENTARIO N0 18 Formación: JARAL COMUN.

Localización: M.T.N.784, Siena de Navalosaces(Sierras de Villamayor de Calatrava>; altItud: 790 m.;
orientación: Norte; posición: alta ladera semiabierta; penhiente: 100; sustrato: coluvión; suelo: tierra parda;
acción anfrópica: incendio pasado,pastoreo; dinámica canjunta: estable.

Estrato por specle por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5.
4.
3. Jara común (Cisius tadanifer)

Labiérnago (Phillyreo angustifolia)
Romero (Rosrnarinas qfficinalis)
Encina (Quercus ro¡undifotia)

2. Cantueso (Lavandala pedanculata)

1. Cantueso (Lavandula pedunculata)
Aulaga (Genista hirsuto)
Gamón (Asphodelus sp.)

1 1 1

+ 1
+ 1
1 1

+

INVENTARIO N0 30 Formación: JARAL COMUN.

Localización: M.T.N.SI0, Cerros de la virgen de los Santos(Macizo de Calatrava Norte); altitud: 800 m.;
orientación: Norte; posición: afta ladera semiabierta;pendiente: 150; sustrato: cúluviór]; suelo: tierra parda;
acción antrópica: pastoreo intenso en los alrededores; din~ mica conjuntar estable.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-D dinámica

5.
4.
3. Jara común (Cistus ¡adonifer)

Encina (Qaercus rozandifolia)
Enebro (Janiperus oxvcedrus)

2. Jara común <Cinas ladanifer)
Encina (Qaercus rowndfolia)
Enebro (Juniperw orveed ras)

4 3
1 1
1 1
+ 1

4 estable

estable

estable

3 2
1 1
1 1

1 1.
1 1
+ 1

3

2

estable

estable
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1. Cantueso (Lavandula pedunculoza)
Aulaga (Genista hirsuto)
Gamón (Asphodelas sp.)

1 2 estable

INVENTARIO N0 36 Fonnación: JARAL COMUN.

Localización: M.T.N.810, Cerro del Camino de los Arrieros (Macizo de Calatrava Norte); altItud: 810 m.;
orientación: Sursureste;posición: cima; pendiente: ¡QO; su:;trato: bloques,cantosy finos; suelo: tierra pardá;
acción antrópica: actividad cinegética;dinámica ConJUflÚL: estable.

Estrato por especie por estrato
A-!) 5 A-U) dinámica

5.
4.
3. Jara común (Cisrus lodanifer)

Encina (Qaercas rorand<folia)
Labiérnago (Phillyreo angustifolia)
Romero (Rosmarinus offlcinalis)

5 4
1 1
1 1
+ 1

estable5

2. Jara común «[islas ladanifer)
Romero (Rosmorinas officinalis)
Labiérnago (Phillvreo angust ¿folio)

1, Gamón (Asphodetus sp.)
Aulaga (Genisw hirsuta)

+ 1
+ 1
+ 1

1 1
+ 1

1

1

progresiva

estable

INVENTARIO N0 56 Formación: JARAL COMtJN.

Localización; M.T.N.81O, Sierra de Navalonguilía (Maczo de Calatrava Sur>; altItud: 930 ir.; orientación:
Sur; posición: alía ladera abierta; pendiente: 50; sustrato: caníosy finos entre capas de cuarcita; sudo: lien-a
parda; acciónantrópica: casinula actualmente,alambraday monda,posiblesincendios;dinámicaconjunta:

estable.

Estrato por especie por estrato
Al) 5 A-» dinámica

5.
4.
3. Jara común (Cinas Jo.danifer)

Labiérnago (PhilLy’rea angusúfolia)

2.

5 5
1 1

5 estable

estable1. Gamón (Asphodelns sp.) + 1 +
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INVENTARIO N0 180 Formación: JARAL COMUN CON ENCINA.

Localización: M.T.N.734, Sierras de Retamoso (Sierns de Navalpino); altitud: 800 rn.; orientación:
Estesureste;posición: alta ladera abierta; pendiente: 25v; sustrato: coluvión; sudo: tierra parda; acción
antrópica: repoblación cercana, abancalamiento dinámica conjunta: estable.

Estrato por i~pecle por estrato
A-Ii 5 A-D dinámica

5.
4.

3. Jaracomún (Cinas ladanifer>
Encina(Qaercus ro:undifolio)

2. Aulaga (Genista hirsuta)
Labiérnago(Phillyrea angastifolia)
Jara común (Cistus ladanifer)
Encina (Quercas rorandifolia)
Cantueso (Lavandulo pedunculato)

1. Labiérnago (Phillvreo angastifolia)
Encina (Qaercas rotandifolia)
Aulaga (Genista hirsuto)
Helichrysanz stoechas

+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1

1 1
+ 1
+ 1
+ 1

1 progresiva

1 progresiva

INVENTARIO N0 31 Formación: JARAL COMUNCONENEBRO.

Localización: M.T.N.810, Sierra Higuera (Macizo de Calatrava Norte); altitud: 870 m.; orientación: Oeste;
posición: alta ladera abierta; pendiente: 150; sustrato: crnros y finos; suelo: tierra parda; acción antrópica:
incendio pasado; dinámica conjunta: progresiva.

Estrato por especie por estrato
A-LI S A-D dinámica

5.
4.
3. Enebro (Juniperus oryced ras) 2 1 2 estable

2.
1. Jaracomún (Cistus ladanifer)

Cantueso(La vandalo peduncalata)
Jarilla viscosa(Holimiani viscosarn)
Aulaga (Genista hirsuto)
Gamón(Asphodelus sp.)

1.

+

2

1 4 progresIva

INVENTARIO N0 61 Formación: JARAL COMONZON ENEBRO.

Localización: M.T.N.810, Cerro de la Ermita de Almodóvar del Campo (Sierras de Almodóvar del Campo);
altitud: 900m.; orientación: Norte; posición: cumbre; pendiente: 50; sustrato: cantos, finos; suelo: tierra
parda; acciónantrópica: actividad cinegética,camino p -óximo; dinámica conjunta: progresiva.

3 2
2 1

3 esiable
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Estrato por especie por estrato
A-!) 5 A-U) dinámica

5-
4.
3.Jara común (Cistas ladanifer)

Encina (Qaercus rotundifolia)

2. Jara común (Cistus lodonifer)
Enebro (Janiperas oxycedras)

1. Jara común (Cistus ladanifer)
Cantueso (Lovandala pedw¡calaro)

4 3
2 1

1 1
-4• 1

4 progresiva

estable

INVENTARIO N0 21 Formación: JARAL COMON CON LABIERNAGO.

Localización: M.T.N.S1O, Sierra de Charneca (Sierras de Villamayor de Calatrava); altitud: 810 m.;
orientación: Sur; posición: cumbre; pendiente: 100; ~ustrato: cantos, finos; sudo: den-a parda; acción
antrópica: monda cercana; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-li S A-D dinámica

5.
4.
3. Jara común (Cistas Jodan ifer)

Labiérnago (Phillyrea angasrifolia)
Romero (Rcsníorinus officinalis)
Cantueso (Lavondala peduncalara)
Encina (Quercus rorandifolia)

2. Cantueso (Lovandalo pedunculato)
Romero (Rosnwrinus ofjicinalis)
Jara común (Cinas Jodanifer)

1. Jara común (Cinas ¡odanifer)
Romero (Ros,narinus afficinalis)
Gamón (Asphodelus sp.)

~k 3
2 2

* 1

1

4. 1

4~ 1

+ 1
+ 1

5

1

+

estable

progresiva

estable

INVENTARIO N0 II Formación: JARAL COMONCONLENTISCO Y LABIERNAGO.

Localización: M.T.N.759. Sierra de la Cruz (Sierras de Piedrabuena-Alcolea de Calatrava); altitud: 740 m.;
orientación: Suroeste; posición: media ladera abierta formando vaguada entre estratos; pendiente: 300;
sustrato: coluvión; suelo: tierra parda; acción antrópica: casi nula: dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-)) dinámica

4 1
4• 1

+ estable
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5-
4.
3. Jaracomún (Cinas ¡adanifer)

Labiérnago (Phillyreo angas¡<folia)
Lentisco (Pisrocia ¡enriscas)
Romero (Rosniorinas officinalis)
Cantueso (Lovandala pedanculato)

2. Romero (Rosmarinas officinolis)
Jara común (Cistus Jodan ifer)
Labiérnago (Phitlyreo angastifolio)
Lentisco (Pistacio lentiscos)
Cantueso (Lovondalo peduncalata)

1. Romero (Rosmarinus offtcinalis)
Jara común (Cinas ladanifer)
Labiérnago (Phillyrea angastifolia)
Cantueso (Lavandala pedunca Jata)

II 3
2 2
2 2

4- 1

:i 2
•1- 1
-1- 1
.i- 1
+ 1

1 1
•s- 1
•.- 1
1- 1

5

3

2

estable

estable

estable

INVENTARIO N0 34 Fonnación: JARAL COMUNCONROMERO.

Localización: M.T.N.810, Sierra Higuera (Macizo de Calatrava Norte); altitud:
posición: alta ladera semiabierta; pendiente: 100; su~trato: cantos y finos;
antrópica: probable incendio pasado;dinámica conjunta: estable.

820 m.; orientación: Norte;
sudo: tierra parda; acción

Estrato por especie por estrato
A -D 5 A-!) dinámica

5-
4-
3. Jara común (Cistas ¡adanifer)

Romero (Rosn¡arinas cificinolis)
Enebro (Janiperus oxvcedrus)
Encina(Qaercus rotundifo ¡ja)

1. Jara común (Cinas JoJanifer)

Romero (Rosmorinas officinalis)
Gamón (AsphodeJas sp.)
Labiérnago (J’hi¡lyrea ongustifolio)

1 1
1 1
1 1
+ 1

2 progresiva

INVENTARIO N0 51 Formación: JARAL COMONCONROMERO.

Localización:M.T.N.836,Sienadc Navalonguilla(Macizo de CalatravaSur); altitud: 920 m.; orientación:
Sur; posición: altaladeraabierta;pendiente:20~; sustrato:bloques,cantosy finos; suelo:tierraparda;acción
antrópica: roturación-incendio pasado; dinámica conjenta: progresiva.

Estrato po’ especie por estrato
A-!) 5 A-D dinámica

5 4
2 1
1 1
4- 1

5 estable
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5-
4.
3. Jara común (Cisrus Jadonifer) + 1 +

42. Jara común (Cistus ladanifer)
Romero (Rosmarinus nificinalis)
Aulaga (Genista hirsuta)

1. Encina (Quercas rorandifolio)
Aulaga (Genista hirsara)
Romero (Rcs,norinus officinalis)
Jara común (Cinas Jodan ifer)
Gamón (Asphodelas sp.)

2 progresiva
-F
-E

INVENTARIO N0 46 Formación: JARAL COMUN CON ROMERO Y AULAGA.

Localización: M.T.N.810, Loma de Usera (Macizo de Calatrava Sur); altitud: 770 ni; orientación: Este;
posición: ladera semiabierta; pendiente: 200; sustrato: coluvión; suelo: tierra parda; acciónantrópica: camino
próximo; dinámica conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-U) S Al) dinámica

Jara común (Cistus ladanifer)
Romero (Rosmarinus offlcinalis)
Jara negra (Cistus rnonspc¡icnsis)
Coscoja (Quercas coccifera)

4 3
2

1

4 estable

2. Aulaga (Genista hirsuta)
Romero (Rosn¡arinas officinalis)
Jara blanca (Cisras albidas)

1. Aulaga (Genista hirsuto)
Coscoja(Qaercas coccifera)
Labiérnago (Phiflyrea angastifolia)
Lentisco (Pisrocia Jentiscas)
Jaracomún (Cistas ladanifer)
Gamón (Asphodelas sp.)

1 1
1 1

—— 1

II

2 progresiva

INVENTA RIO N0 99 Formación: JARAL COMUNDONROMEROY PINO.

Localización: M.T.N.782, Sierra de Doña Inés (Macizo de Canajizos-Navacerrada); altitud: 780 rn.;
orientación: Este; posición: madia ladera semiabrigada; pendiente: 25~; sustrato: coluvión muy pedregoso;
sudo: tierra parda removida con hojarascade pinos; acci&n antrópica: repoblación-aterrazamienio; dinámica
conjunta: estable.

Estrato por especie por estrato
A-D 5 A-)) dinámica

estable

2
2
1

5 progresiva

5.
4.
3-

1. 1

1
progresiva
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5.
4. Pino (Pinus pinasler) 2 1 2

3. Jaracomún (Cistas lodanifer)
Romero(Rosmarinas officinalis)
Labiérnago(Phillvrea angasrifolia)
Canlueso(Lavandula stoechas)

2. Labiérnago (PhilJyreo angastifolia)
Romero (Rosrnarinus cificinalis)
Cantueso (Lavanda! stoechas)

1. Mirto (Myrtas conununis)
Cantueso(Lavandula stoechas)

3 2
2 2
1 1
+ 1

+ 1
+ 1
+ 1

+ 1
+ 1

3 progresiva

progresiva

+ progresiva

INVENTA RIO N0 191 Formación: JARAL COMUN ‘DON PINO.

Localización:M.T.N.758, Cerro de los Pajares-VaJdelap~driza(Macizo de Valronquillo); altitud: 740 ir.;

orientación:-; posición:cima;pendiente:QO; sustrata:~loques,cantos,finos;sudo:tierra pardaremovida;
acción antrópica: repoblación; dinámica conjtinta: regresiva.

Estrato por cspecie por estrato
A-II 5 A-)) dinámica

5-
4.
3. Jara común (Cistas lo4anifer)

Pino (Pinas pin aster)

2.
1. Encina (Quercus rotandifolia)

Romero (Rosmarinas officinaJis)
Jaracomún (Cistas ¡adonifer)
Labiérnago(Phillvrea angasrifoJia)
Aulaga (Genista hirsaza)

INVENTA RIO N0 120 Formación: JARAL COMUN-FINAR.

Localización: M.T.N.782, Sierra El Picado-U Ribera (Sien-as de Siruela-La Osa-EI Picado): altitud: 790 ni.;

orientación: Sur; posición: ladera abierta; pendiente: 200, sustrato: coluvión. sudo: tierra parda removida;
acción antrópica: repoblación-aterrazamiento; dinámica conjunta: progresiva.

Estrato por w;pecie por estrato
A-D 5 A-)) dinámica

2 1 2 estable

estable

4 2
2 1

4 estable

1 1
1 1.
1 1
+ 1
+ 1

2 regresiva

5.
4.
3. Pino (Pinas pinoster)

Jaracomún (Cistus Jodan ifer)
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