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Datos sobre la vegetación de las «turberas de esfagnos»
galaico-asturianasy orocantábricas

J. A. FernándezPrieto (*>, M. C. Fernández Ordófiez<~) & M. A. Collado
Prieto

Resument En este trabajo se presenta un análisis de la vegetación de las «turberas de esfagnos» dc
Asturias y norte de León (España). Se reconocen dos modelos de ecosistema turféfilo t,ien
diferenciados: uno galaico-asturiano colino y submontano y otro orocantábrico, de óptimo
altimontano. Se proponen algunos sintáxones nuevos para incluir las comunidades vegetales
reconoc,das en ambos y se hace una discusión sobre la sintaxonomía de este tipo de vegetación.

,Ahstruct: lo tbis work un anaiysis of ¡be vegelation of Sphagnozn peat bogs ir Asturias and
León provinces (Spain) is presented. Two different models of peal bog ecosvstems are
recognized: Ihe first one gaíaic-asturianous. colinous and submontanous. and Wc sccond nne
oroeanlabríc and altirnortanous.

Sorne new svntaxa are proposed it> order to include the vegetal eornn’.unities. recognn’ed in
they hoth ami a discustion about the syntaxonomy of ¿bis type nl vegetation is made.

Antes de iniciar la presentación de es/e trabajo, creemos obligado manWesrar. por mor de
justicia, nuestro mas profundo ogradecimienbo a la Dra. Rosa Mi> Simó. antes profesora
después compañera de trabajo y siempre maestra en el conocimiento de este jipo de vegetaclon
que aqul pretendemos analizar.

So trabajo pionero (Smb, /976) es hdtico y esencial para ello. Pero aún más nos han
beneficiado las discusiones prolongadas, en ocasiones en el campo, que hemos mantenido con
ella sobre los distintos aspectos que contemplamos en este estudio, contribuyendo en alzo grado
a lo que de positivo haca en éL Deseamos que éste suponga algo de la continuidad que esperaba
para su trabajo dc 1976, a pesar de los inconvenientes que, como sugería, han existido,

(a>I Departamento de Botánica. Facultad de Biología, Universidad de Oviedo.
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INTRODUCCION

No resulta una cuestión banal buscar el término o la expresión
adecuadaparadefinir el tipo de vegetaciónqueconstituyeel objetivo de
esteestudio;si hemosconvenidoen utilizar el de «turberadeesfagnos»,es
a sabiendasde que es discutible. Pero, en todo caso, nos parece
suficientementedescriptivoy al mismotiempoamplio comoparaenglobar
todos los tipos de vegetaciónanalizados.

El Diccionario de la Lengua Españolade la Real Academia (l9~
edición) define «turbera»comoel «sitio dondeyace la turba»,indicando
que «turba», en su primera acepción, es el «combustibleformado de
residuosvegetalesacumuladosen sitios pantanosos...».FoNT 1 QUER, en
su Diccionario dc Botánica, da al término «turbera»un sentidomenos
utilitarista a! señalar que «se aplica a dos tipos de vegetación muy
diferentes, que sólo coincidenen el carácterencharcadodel medio y
consiguienteadaptación organográficade las plantas»; pasa luego a
indicar la distinción entre «alta turbera» y «baja turbera»,que, como
veremos a lo largo del desarrollode este trabajo, resultande difícil
aplicación al menos a las formacionesturfólilas que encontramosen
nuestro área de estudio. Si bien se podría usar la denominaciónde
«turberasaltas»,tal comoes definidapor FoNT i QUER (l.c.), preferimos
utilizar la expresión«turberasde esfagnos»paradesignadasporque,entre
otras razones,no presuponeun origen determinadoy resalta el hecho
común a todas ellas de la dominanciade esfagnos.

El término castellano«tremedal» --terreno pantanoso,abundante
en turba, cubierto de céspedy quepor su escasaconsistenciaretiembla
cuandose andasobreél— pudieraser considerado,pero pareceencerrar
aspectosno generalizablesa todos los medios aquí considerados.

Las «turberas»en generaly las «turberasde esfagnos»en particular,
resultanser uno de los tipos de formación vegetal del que se tiene una
menor informaciónen la PenínsulaIbérica. No sucedelo mismoparalos
territorios europeosmásseptentrionalesdondela extensiónmuchomayor
que ocupan, entre otras razones, han conducido desde antiguo al
desarrollode numerososy profundostrabajos,de enfoquemuy variado,
sobre tal tipo de medios. Esto no significa que se haya llegado a un
acuerdo de aceptación general en lo que se refiere a su tipología y
clasificación.

La escasezde estudiossobrelas«turberasdeesfagnos»,en la Península
Ibérica, puede ser atribuida a múltiples razones;entre ellas, puede
señalarsesu aparentepoca importancia por tratarse de formaciones
vegetalesque no ocupanextensionessignificativasy esto únicamente,o
casi,en el norte. Pero quizá sea decisivoel hechode queen estosmedios
sean los briófitos. y particularmente los del género Spahagnurnde
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dificultades taxonómicasbien conocidas,los vegetalesque tienen una
mayor importancia, en tanto que constituyen la mayor parte de su
biomasa,sin olvidar suevidentevalordiagnóstico.A ello, podemosañadir
las dificultades de análisis inherentes a estos tipos de vegetación,
fisionómicamentemuy homogéneosy con variacionescontroladaspor
factoresecológicosno fáciles de evidenciar.

OBJETIVOS

Si sobrela flora briológicay vascularde las «turberasde esfagnos»en
las áreasorocantábricasy galaico-asturianasen concreto,existenbastan-
tesdatos,por el contrario,en lo queserefierea suvegetación,únicamente
se dispone,para los mismos territorios, de algunosdatos dispersosen
trabajosno referidosespecíficamentea esteaspectode la cubiertavegetal.

Siendo claro cuál es el objetivo quenos hemospropuestocubrir con
este trabajoy quedenunciamosen sutítulo, creemosnecesarioprecisarlo
en cierto grado.

Es éste un primer intento de aproximaciónal conocimientode la
vegetaciónde nuestras«turberasde esfagnos»y, comotal, sólo persigue
estableceralgunaslineas,a ser posible, básicas.Por un lado, tendentesa
definir los tipos fundamentalesde ecosistemasturfólilos con esfagnos
como grupo vegetal dominante; por otro, tipificar las comunidades
vegetalesque se pueden reconoceren el seno de cada uno de ellos,
atendiendoasucomposiciónfloristica eindicandosuposicióncatenal,así
como las relacionesdinámicasentre ellas y los factores ecológicosque
parecentenerun mayor valor condiconante.

En ]o quese refierea estosúltimos aspectos,tenemosqueprecisarque,
en la mayoríade los casos,se proponenhipótesis queaunqueparezcan
—por todaslasevidencias—razonables,necesitan,en general,deestudios
más profundosque las confirmen o rechacen.

METODOS

Para la realización de este trabajo se seleccionó un conjunto de
«turberasde esfagnos»atendiendo,fundamentalmente,a su extensióny
grado de diversidadinternay buscandoel queestuvieransuficientemente
representadaslas de las dos unidadesbiogeográficasconsideradas;esto,a
fin de que el resultado de su comparacióntenga un cierto valor
significativo.

El estudiode las comunidadesvegetalesdiferenciablesencadaunade
las turberasseleccionadas,se realizósiguiendolametodologíapropugnada
por la EscuelaSigmatista.
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En el levantamientode los inventarios,las peculiaridadesde estetipo
de vegetaciónnos han obligado a ser particularmentecuidadososen
diversosaspectos.Su elevadadiversificaciónen espaciospequeñosexigió
tomar áreas de muestreo reducidas,en general del orden de 1 m2,
atendiendoa quepresentasenun buengradode homogeneidadfloristica y
aque en ellas no se produjeseunavariaciónapreciablede algunode los
factoresecológicosqueparecenejercerun mayorcontrolen estosmedios.
En cada uno de los inventariosse anotarondatos referidos tanto a la
fisionomía de la vegetacióncomoa factorestalescomo sualtura respecto
al nivel del aguade encharcamiento,fluenciasi la había,posicióncatenal
y, en la mayoríade los casos,el pH del aguade imbición de los esfagnos
(mediantetiras de papel indicador con rango de variación de 4 a 7).

Las dificultades de identificaciónen el campo de la flora turfólila
—-sobretodo de los briófitos y, en particular,de los esfagnos—--obligó a
recogermuestras,debidamenteetiquetadas,parasu determinaciónen el
laboratorio. Paracadataxon presenteen la superficieinventarizadase
hizo unaestimación,lo másajustadaposible,de suabundancia-dominan-
cia, mediante los índices de + a 5 usadostradicionalmente.Por el
contrario, por las dificultades que entrañasobre todo en este tipo de
vegetación,no usamosel índicede sociabilidad,ya queno creemostenga
un valor informativo claro, al menosen este caso.

La elaboraciónde las tablasfitosociológicasse llevó a cabosiguiendo
las técnicasclásicasen la Escuela Sigmatista.

ASPECTOS GEOGRAFICOS

En un estudiode este tipo parecenecesarioprecisar,en lo posibley
aunque sea de una forma muy breve, los aspectosgeográficosmás
destacadosdel área en la cual se realiza.

Señalemosen primer lugar que por diversasrazones,entre ellas la
proximidad a~ centro de trabajo, nos hemos restringido al territorio
asturiano,salvo en el casodelas «turberasde esfagnos»de montañaque,
en ocasiones,desdeel punto de vista administrativo,correspondena la
Provincia de León.

Ya indicamos que, premeditadamente,hemos buscado el que las
«turberasde esfagnos»analizadascorrespondierana las dos unidades
biogeográficasfundamentalesen que se reparte Asturias: Provincia
Cántabro-Atlántica(Subprovincia Astur-Galaica,Sector Galaico-Astu-
rIano, SubsectoresOvetensey Norastúrico)y Orocantábrica(Sectores
Laciano-Ancarensey Ubiñense-Picocuropeano).En estadivisión biogeo-
gráfica seguimos los criterios expuestospor RIVAS-MARTÍNEZ & al.
(1984) y las distintasunidadesaparecendelimitadas,en lo que respectaal
área de trabajo, en el MAPA 1

En el mismo Mapase indicala localizaciónde las turberasquese han
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estudiado,mediantenúmerosqueservirán,en las TablasFitosociológicas
quepresentamosen estetrabajo,parala identificaciónde cadaunade las
localidadesde las que, a continuación, indicamos su denominación,
altitud (m s n m) y cuadrículaUTM:

LOCALIDAD ALTITUD CUADRIC. UTM

1. Llano de Roñanzas 250 m 3OTUP6O
2. Sierra Plana La Borbolla 220 m 3OTUP6O
3. Margoíles 90 m 30TUP20
4. Luces - ¡20 m 3OTUPI2
5. Arroyo Tabaza 50 in 30TTP72
6. Cancienes lOO m 30TTP62
7. Alto de La Cabruifana 350 vn 29TQJ31
8. Monte ~(orro ¡80 m 29TQJ34
9. FI Estoupo 600 m 29TPJ91

JO. Laguna de Arbás 1690 m 29TQH06
II. Puerto de Leitariegos ¡525 m 29lQHI6
12. Puerto de Sorniedo 1600 rn 291QH26
13. Puerto de Ventana 1500 vn 29TQH47
¶4. Puerto de Las Señales ¶590 m 301UNl7
15. Puedo de Las Señales 1490 m 3OTUNI7
¡6. Pinar de 1JulIo 1400 m 2OTUNI6

Es evidentequela localización de estas«turberasde esfagnos»estáen
relaciónconelsustratogeológico,entanto éstedebecumplir los requisitos
de originar suelosoligótrofos en alto grado y resultarimpermeable;es
decir, básicamente,de naturaleza silícea: cuarcitas o areniscasy, en
algunos casos, pizarras. En lo , que se refiere al modelado, aunque
fragmentosde este tipo de formación vegetalaparecenpor doquier, tas
turberascon un cierto grado de desarrollorequieren.superficiesplanaso
no muy inclinadas;estetipo deáreasno sonmuy abundantesen Asturias.

Las condicionesclimáticasen lasáreasdondese localizanlasturberas
aquí analizadas,son bien distintas para las galaico-asturianasy las
orocantábricas.Los diagramasombrotérmicosquepresentamos,integra-
dos en el MAPA 1, puedendar unaideade las condicionesclimáticasen
uno y otro territorio, marcadamentediferentes. Bioclimáticamente,las
galaico-asturianas—diagramasombrotérmicosde Grado(A) y Cangasde
Onís(13)— correspondena territorios colinos(en algunoscasossuhmon-
tanos),coninviernossólo frescosy ombroclimahúmedo.Por elcontrario,
las orocantábricas—diagramasombrotérmicosdel Puertode Leitariegos
(C) e Isoba(D)— aparecenen territorios bioclimáticamentealtimontanos
o subalpinos,de inviernos muy fríos o fríos y, ombroelimáticamente,
hiperhúmedos.

Quizá estasdiferenciasclimáticas actuales,directa o indirectamente,
jueguenun papelcondicionanteimportanteen la diferenciaciónde ambos
tipos de ecosistemasturbosos;esto,en modo alguno, nos haceolvidar la
importancia que pudieron tener otros factores, como los de índole
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paleoclimáticoy paleobotánico,o aspectosgeográficosmásgeneralesque
los específicamenteclimáticos.

VEGETACION

A fin de facilitar la descripciónde la vegetaciónde «las turberasde
esfagnos»,creemosconvenientehacerloconsiderando,por separado,los
dos tipos de ecosistemasvegetalesturfólilos en el ámbito geográfico
estudiado;es decir, el colino-submontanoovetensey norastúricofrenteal
altimontanoorocantábrico.

En cadauno de ellosse describenpor separadolasdistintascomunida-
desvegetalesquecreemospoder discriminar a travésde sucomposición
florística, fisionomía, condicionantesecológicos,etc.; para cada una de
ellas, se señala la variabilidad que se ha apreciado.Posteriormente,se
entraráen unadescripciónsintéticadel ecosistemaenconjunto, indicando
tanto la situacióncatenaldecadaunade lascomunidadesantesdescritasy
sus relacionesdinámicas,como los tipos de vegetaciónquemás frecuen-
tementeaparecenen contacto.

En lo que se refiere a la sintaxonomíade las comunidadesturfólilas,
dada la complejidad dc la cuestión, parececonvenientededicarle un
apartadoespecíficoal final de estecapítulo;en él trataremosdejustificar,
trassuanálisis,las posicionesadoptadas,aunquese adelantenen las tablas
fitosociológicascorrespondientesa cada sintaxon elemental.

TURBERAS DE ESFAGNOSCOLINO-SUBMONTANAS
GALAICO-ASTURIANAS

Vegetación de charcas

La colonización de charcasque aparecenen estas zonas turbosas
——de profundidaden algunoscasosquesobrepasael metro—se realizaa
travésde comunidadesfundamentalmenteconstituidas,en principio, por
poblacionesmonospecíficasde Sphagnumcuspidatum.

La gradual colonización de las aguas libres permite el ingreso
paulatinoen la comunidadde plantasgraminoidesde clarasapetencias
higrófilas, tales como Eriophorutn angusqfolium, Juncus bulbosus,
Eleocharis muificaulis o Mo/mio caerulea. Por último, plantasturfófilas
como ¡Drosera roétundfoliae, incluso, Eneamackaíanapuedenir iríva-
diendo estos biótopos.

A tales situaciones, muy similares a las descritas del noroeste de
Alemania por R. TUXEN (1958),correspondenlos inventariosreunidosen
la Tabla 1.
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Tabla 1

«Com. de Sphagnum cospidatom y Eriophoron, angust¡folium»

Localidad
N.O de referencia
Area (vn’)
N.O de especies
N.a de orden

2 l 2 l 3 3 ¡ l 2

19 lO 21 3 42 44 2 12 22

2 2 2 2 2 1 2 1

1 22 3 33 3 6
2 34 5 67 8 9

Sphagnum cuspidatum
Eriophorom angust(foliom
Eleocharis multicaulis
Juncos bulbosos
Molinia caerulea
Enea mackaiana
Drosera rotundifolia
Drosera intermedia

5 5 5 2 4 4 2 2 5
2 4 3 . 3 2 2

2
1 3

2
1-

Vegetación de aguas fluentes

El quelasaguaslibresseanmóvilesparecetenerunaclarainfluenciaen
la composiciónde las comunidadesquelas colonizan.Así, en los canaleso
pequeflosarroyosque, en ocasiones,surcanlas turberasya no aparece
Sphagnwncuspidaruin,sino que se encuentraSphagnumsubsecundum,
fundamentalmentepoblacionescorrespondientesasu variedadobeswn,
tal como reflejan los inventariosque presentamosen la Tabla 11.

labIa II

«Corn. de Sphagnom subsecondum var. obeso,,,»

localidad
Area (rn’)
N.Q de especies
N.O de orden

8 4 7

1 4 2
1 2 3

Sphagnom sobsecondum var. obesum
Sphagnom sobsecundom var. rofescens
Telaranea tnichoclados
Calypogeta sphagnicola
Sphagnum sobsecundum

5 4 4

+
+

Vegetación colonizadora de bordes de charcas y claros de turberas

Se trata de un tipo de comunidadesvegetalesabiertas,colonizadoras
bien de suelosdesnudos—en generalarenososy húmedos—ubicadosen
los bordesde lascharcas,cuyavegetacióndescribimosantes,biendezonas
turbosasdegradadas.

Su composiciónflorística, queaparecereflejadaen los inventariosde
la Tabla III, presentauna buena homogeneidad.Están presididaspor
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plantasespecialistasde estos medioscomo Rhynchosporaalba, Drosera
inierinedia y, la mucho más rara, Rhynchosporafusca; junto a ellas
participanplantasde mayor valenciaecológicacomoEleocharísmullica-
lis, Juncusbulbosuso Molinia caerulea y otras de carácterturfófilo.

La similitud de las comunidadesaquídetectadascon las de biótopos
equivalentesde áreasgeográficas,máso menospróximas,delaSuperpro-
vincia Atlántica es elevada.P. ALLORGE (1941)señalabadel PaísVasco
comunidadesde composiciónmuy similar quecreemosse puedenincluir
en una nueva asociaciónque proponemosaquí: Drosero intermediae-
Rhynchosporeruinalbae. R. lUXEN & OBERDORFER (1958)propusieron.
a título provisional,la asociaciónEleochareromulticaulis-R/iynchospore-
tum en basea los datosaportadosporP. ALLORGE (1 .c.), perointegrando
en su caracterizaciónplantascomo Sphagnumpylaiei. ausentesen el
listado de P. ALLORGE, o muy raras como Lycopodiuminundatum.
Ambos táxonesparecenmuy frecuentesen las comunidadesde Baja
Bretaña,en dondeCLEMENT & bUFFET (1978) handescritola asocia-
ción Sphagnopylaiei-Rhynchospornumalbae (buffet 1969) em. CIé-
ment 1978; ello, junto a otras diferencias florísticas notablesque se
desprendendel análisisde la Tablaquepresentanlos citadosautores,las
alejanbastante,tantode las comunidadesdescritasdel PaísVascocomo
de las que hemosestudiadoen Asturias.

La asociaciónDrosero intermediae-Rhynchosporetumalbaemuestra
unacierta variabilidad en correspondenciacon las distintas situaciones
que ocupa. Así, la subasociacióntípica —rhynchosporetosurnalbae
(sintipo mv. 4)— correspondea los bordesde charcasque se desecany se
diferenciaa travésde la presenciade Sphagnumcuspida¡umaménde por
la constancia de Eriophorum angusQfolium. Cuando estas comuni-
dadesocupantaludeso zonasconunaciertafluenciade agua,correspon-
dena la subasociaciónsphagne¡osutnrufescentis(síntipo mv. 7) diferen-
ciada, ademásde por el esfagnoque le da nombre, por la presencia
habitualde Pinguicula lusitanica. Cuandoeste tipo de vegetaciónocupa
superficiesturbosasdegradadas,se diferenciala subasociaciónsphagne-
¡osum compacfi(síntipo mv. 9).

Vegetación de las áreas turbosasmaduras

A lo largo de todo el territorio galaico-asturianoestudiado,las zonas
con turba bien desarrolladapresentanuna cubiertavegetal con un buen
grado de homogeneidadtanto fisionómica como florística. De todos
modos,comoveremos,se puedenreconocerclaramenterazasgeográficas,
así como facies condicionadas,fundamentalmente,por el grado de
evolución de la comunidad.

Se trata de formacionesmáso menosabombadasen las quedominan
esfagnosdistintossegúnelgradodelevantamientoconrespectoal nivel de



lYrnáudcz Pr/cm ./. .1. & al. - Turberas (jalaico-asturianas y orocantábricas 453

encharcamiento,pero en las que, en cualquierade los casos,estánbien
representadosSphagnumpapfflosumy S. ¡enellum, ademásde otros
briófitos de carácterturfófilo, talescomo Odontosúhismasphagnio Aula-
comniumpalustre.Entrelas fanerógamas,destacaqueel brezoqueocupa
estos biótoposno sea Erica wíralix como sucedeen el restodel mundo
atlántico,sino la endémicagalico-asturianae hibérnicaEnearnackaiarza:
este hecho nos parece de especial trascendenciae íncidiremos en la
cuestión en el apartadodedicadoa la sintaxonomía.

Atendiendoaesascuestiones,pareceevidentela necesidaddecrearun
nuevo sintaxonelementalparaese tipo de vegetación—Erico mackaia-
nae-Sphagneumpapillosi as. nova— que se distribuye por el Sector
Galaico-Asturiano. En la Tabla IV presentamos36 inventarioscorres-
pondientes a ese sintaxon, tanto del SubsectorOvetensecomo del
Norastúrico,siempreen territorios bioclimáticamentecolinoso submon-
tanos.

El análisis de la citada Tabla permite etitrar en un estudio de la
variabilidad de la asociaciónFrico mackainae-Sphagneíumpapillosi. Se
puedenreconocerdos razasgeográficas,unaoccidentalen la queparticipa
el endemismode la SubprovinciaAstur-GalaicaCarex dunieui y que
reconocemoscomosubasociacióntípica (sphagneíosurnpapi/JasÉsíntipo
mv. 13). En el orientedel SubsectorOvetenseno apareceCarex dunteut,
siendomuy frecuenteenestascomunidadesEniophorumangusí~foliurn,lo
que quizá puedaser atribuido,aménde a la falta de competenciacon la
otra ciperáceaantescitada, a que la turba esté sometidaa procesosde
mineralización;para diferenciarestascomunidadesproponemosla sub-
asociacióneniophorerosumangus4folii (síntipo mv. 28).
En cualquierade ambos casos,este tipo de turbera modifica sustan-
cialmentesu composiciónflorística a medidaque se va elevandoy, por
tanto, presentacondicionesmenos higrófilas. Nos parececonveniente
diferenciar dos facies en función de este criterio; una inicial netamente
higrófila, fisionórnicamentemanifiesta por no formar abombamierítos,
dominadapor Sphagnumsubnhensy en la que suelenparticipar otros
táxonestales como Nantheciumoss~ragumy Calypogeia sphagnicola.
Otra másevolucionada,menoshigrófila, fisionómicamentediferenciable
de la anteriorporquecorrespondeaabombamientos,se distingueatravés
de la dominanciade Sphagnumcapilftfolium.

La presencia en las turberas del Enico inackaianae-Sphagnetum
papillosi de plantas como Eleocharis mnulticaulis, Rhynchosporaalba,
correspondeclaramentea fases de degradaciónen las quecoincide la
presenciade Eniophorum angusí~folium.

El ecosístematurfófilo

Parecerazonableentenderqueelconjuntode comunidadesquehemos
estudiadohastaahoraforman partede un sistemadinámicoquealcanza
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As. Frico mackaiana¿
a) sphagnetosum papi/losi. 8) e

(Frico mackaianae-Sphagnenion papil/osí, Calluno-Sphagnion paj

Localidades
N,~ de referencia
Area (<u

2)
N.« de especies
N.» de orden

6655555544668<
7 8 20 21 22 23 24 25 35 37 6 9 5 U

0,20,21 12212241 14
JO lO 9 9 II 9 8 9 16 12 15 JO 14 II

Y 2 3 4 5 6 7 8 9 lO II 12 13 1’

Características de asociación
y unidades superiores

Frico n,ackaiana
Sphagnum papil/osum
Drosera rotund~folia
Odontoschisma sphagni
Sphagnom gene/bm
.Aulacomnium palustre
Sphagnom recurvom
Cephalozia connivens
Sphagnono compactan,
Sphagnom auriculatun,

Diferenciales de las subasociaciones:
Carex durleul
Ericphorom angustifoliom

Diferenciales de la facies inicial:
.Spnagnom sobnitens
Narxheciom ossífragon,
Calvpogeia sphagnicola

¡2241333212233
- .211343±1

12. , . + 1 1 . + í . 1 í
+ + . .

2. . .2.
+ + . . + ¡ + +

+ , . .

¡ + 231.123323332
+

544443132±4314
234! 1 Y 1 1 .3. . .

++ 2 + -Y

Diferencial de la facies terminal:
Sphagnant capil/ifolium 123

Diferenciales de la facies degradada:
Eleocharis mo/ticao/is
Rhvnchospora alba

Compañeras:
Mo/mía caerolea
Potentíl/a erecta
Frico ciliaris
Serrato/a ttnctoria
Hypnom jotlandicam
.4rnica montana subsp. aglantica
Leucobryom juniperoideum
.4grostis canina
Teloranea ¡richoclados
,-lgrostis cartisii
Ca/luna vulgaris
Scorzonera humilis -
Fol ygala serpy/flfolia
(1/ex gal/ii
Carex binervis

2!. 14222223223
- + 2124. 1 + 1 1 + ti

.221 . + , 1 . 1 ¡

.21 1 . . + 32.

+

+ +
2

+ +

+

Además: Calvpogeiaflssa 4-, en 1; Iris pseudacoras 2, en 3; Carex echinata 3, en4; Salis arocinerea 4, en
oVarcissus balbocodiuni subsp. citrinus 4, en 9; Sa/ix atrocinerea -4, Thoidium ramariscinun, + y Pseadoscl,
ropodiom purum 4, en II; Fedicularis .sylvarica 4, en (5; Dipbophylbom albicans 4, en 16; Dactyborrhii
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ív
agnetarn papil/osi nos-a
crotosurn a,rgw>u/ol,, subas novo

Fnophoro vaginan-Sphagnegalia papi/fosÉ Oxycocco-Sphagnetea)

7 9 4 4 8 3 3 l 2 Y 3 3 3 3 3 3 Y 2 1 Y 2
7 3 28 29 6 40 41 14 24 8 39 45 46 48 49 Sl 15 16 18 7 13 24

~2 2 2 2 4 6 3 2 l 4 4 3 2 4 2 3 4 2 4 l 2
7 13 9 12 3 II 5 13 12 II 9 12 14 7 9 15 16 5 16 3 2 l2
5 6 7 18 9 20 2! 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 3 1 3.
Y 4 2 3 3 2 3 + 2 Y 2 1 2 2 3 3 3 3

-. . . . - 2 2 - A- . . . l 1 1 2 + 1
+ 1 2 + * . - + + - 4- 1 1 l + + - -4-1-
3 + 1 . - ¡ 3 . 3 + . . 2 2 1 3 + 2 1

1- + -

* - 2 - - . - - . . .

- . . - + - ¡
+ .

2 3 3 2 . . -
- . 2 + 2 ¡ 1 . . . 2 2 3 2 3 2 22 1

2 . - - 1 3 3 3 + 3 - . , . - . -
+ -

4 , - - + . +

5 3 4 - . - - . 1 2 3 4 3 3 2 2 ¡ 2 1 3

3 3 2 . 2 2 2 1 3 3;
2 3 1 2 1 3 2

2 3 2 2 3 1 Y 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 ¡ 3
+ .f Y ,,l... + . . . 1 . + . . ¡

Y ¡ 2 , . . . Y 2 . . + . .
2 2 . 1 1 . - . ¡ +
+ . + . . . + . + + . . . + + + . + -
• . . . 1 . . . 2 2 + + + . Y . 1 . -

+ 1 + . . , . . + , . . + + . +

1 Y .
+ + . . + 2 +

1 2 . 1
- 1 +

+ . +
+ + +

+ . + 1

‘naculmasubsp.efodes+ y Equ¡setu,npalustre4-, en 17; llzuidium tamariscinum4, en 20; Pedicularfssyl-
cauca2, en 22; Jancasacatifloras3, en 25; <Jentianapneumonaníhe+ y Scilla yema Y. en 30; Catnpylopas
~ fma. uliginosus+, en 32; Drosera internied/a 1, en 34; Pedicularissylvatica 2, en 35.
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su etapamaduraen los abombamientosdel Erico mackaianae-Sphagne-
wm papillos¿ ombrotrófica en alto grado. Aunque ya hemos incidido
antesen aspectosconcretosde esta cuestión,pareceútil haceraquíuna
síntesis.

Supuestauna zonaencharcada,con agua pobre en nutrientesy no
sometidaa fluencia, su primeraetapade colonizacióncorrespondea las
comunidadesde Sphagnumcuspidazum,quevancolmatándolay creando
el sueloadecuadoparael asentamientode plantasgraminoidesespeciali-
zadas, sobre todo Eriop/iorum angust~folium, tal como señalamosal
comentareste tipo de vegetación.

La primera fase, e~ esteprocesode formación de la turbera,parece
correspondera la apariciónde las comunidadesbien estructuradasdel
Drosera inter¡nediae-Rhynchospore¡urnalbae en su aspecto típico
(rhynchosporetosu,nalbae)en los bordesde estascharcasque se desecan,
en mayor o menor grado,duranteel estío.

Ya indicamosque las áreasencharcadasconaguasometidaafluencia
lenta, presentanuna vegetación colonizadoradistinta dominada por
Sphagnumsubsecundwnvar. obesum.Del mismo modo, los bordesde
estoslentos cursosde agua,y, en general,lasáreasdesnudasdevegetación
con una cierta fluencia de aguason ocupadaspor tas comunidadesdel
Drosera iníermediae-Rhynchosporetumalbae sphagneíosumrufescentis.

Las formacionespionerasdel Drosera iníermediae-Rhynchosporeíum
alhae vansiendogradualmentesustituidasporcomunidadesmáscerradas,
dominadaspor esfagnosque forman un tapiz continuo y queacabarán
conduciendoa la etapamaduradelecosistema.Esteprocesode formación
de turba y consiguienteelevación sobre el nivel de encharcamiento
condiciona una modificación gradual del medio —de más a menos
higrófilo—- queva acompañadade un cambioparaleloenla composición
floristica de la comunidad,al producirseuna sustituciónde las plantas
más higrófilas por otras menos exigentesen cuanto a las condiciones
hídricas.De estemodo,dentro de la mismaasociaciónErico rnackaianae-
Sphagnetumpapillost se distinguen dos facies bien diferenciadas(de
Sphagnumsubnftensy de S. cap¡lftfoliuin, respectivamente)correspon-
dientesa dos fasesdistintasdel procesocomentado;la última de ellas de
carácterombrotrófico.

Estostipos devegetación,y en menorgradosuetapafinal, representan
un delicado equilibrio, tremendamentefrágil ante cualquier modifica-
ción ambiental.Así, las actividadeshumanas(incendios,siega,pastoreo,
pisoteo;drenaje,explotacióndela turbá, etc.) condútérFf~citrñéñie sú
degradación,en mayor o menor grado. Esteprocesoestá condicionado.
fundamentalmente,por poner en marchamecanismosrápidosde mínera-
lización de la turba, que favorecenla extensiónde plantasque, siendo
poco competitivasen la turbera intacta,aumentande un modo notable
esta capacidaden situacionesde este tipo; entre ellas podemosseñalar
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Mo/kilo <acm/ea y Eriophoru¡n angusuf<.n’íum.Cuando el procesoes más
intensose marcapor la penetraciónde plantas tan especializadascomo
Rhvnchosporaalba o Eleocharisnzulíicaulis. Laszonasde turberamuerta
son las que dan asiento a las comunidades del Brasero inlermediae-
Rhynehosporeíuma/bat sphagnetosurncotnpaeli.

Fitotopog ralía

El contactomás habitual de este tipo de ecosistematurboso colino-
submontanogalaico-asturianose establececon las comunidadesde la
Serie colino-montanagalaico-asturianaacidófila del carbayo (Blecbno-
Querceto robot .4igmelum), que ocupan los suelos no encharcados de
estos territorios silíceos. Básicamente, el contacto es con los brezales que
constituyen su etapa de degradación((1/leí gal/¡i-Ericeíum maekaianae
Dalda 1972 cm. Rivas-Martinez 1979).

En las zonas de tránsito entre estos brezales no turbosos y las
comunidadesdel Frico rnackaianae-Sphagnetumpapillosí. aparecenbre-
zalesen los que participa frecuentementeSphagnumcompacíum.En la
Tabla V presentamostres inventarios correspondientesa este tipo de
vegetacion.

En ocasiones,las turberasque tratamosaquí, sobretodo cuandose
desarrollanen fondos de valle, contactancon los ecosistemasvegetales
propios de los bordes de cursos de agua, fundamentalmentecon las
alisedas, Las praderas-juncal,propias de la serie de estos bosques

labia V
(orn, de línea nzaekaiona y Spbagnarn zornpaexu,n»

localidad 4 9 9
N.~ de referencia 36 1 2
Area (mfl 1 1
NS de especies 14 14 ¡2
N.~ dc orden 2 3

Frico ,nael<a¡ann
3

Spbagnun-, >-o,npat-tun, ‘ 3 4
.S¡’bagnutn genellun, 1 2
lírica riFaríA- , 2
Carey d,¿riruí 7< -,

Potenullo ‘recIo . 2
( ¡/<v~• (ni/II A-

liv> <‘br,-ci,,> ¡vn ipero ¡decir> *

4 ,(rO.’~; !.N ¿-br,,.>’’
Diplophíllv,n a/bitan, .< -t

Oc/on,o.>-¿-hisma sphagní + 1--

Ade <nás: ‘do/mm -acrulea Y, ,Verratvla línetoria 2, Arnien mo/Vano subsp. nilantien 1 e
cmlarrlwna t lera ni ¡ongilo kunz A- . en Y Fríen ¿bureo 1 , Ca/luna vvlgari.s 2. Ríe> -Ii nvm vn-

Énn? +-. Pn¿-oo,itriun, lanaginosvm 1, lírica vm/id/ata 1 y .Sphagnum .subseeundvm var.
ru/aseen ., en 2: <arex patuíeda Y, Sphngnum eapi/Iifolcurn 1 e í)ierano¿/ontivn, denu¿/avm 1
en 3.
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riberelios, dominadaspor JuncusacutWorus,Molinia caeruleay Carum
verticillatum (Al. Juncion acut~7ori Br.-BI, & R.Tx. 1952) aparecenen
proximidad frecuentemente; en las zonas de tránsito de estos prados hacia
la turbera —en las que los esfagnos higrófilos, no específicamente
turfófilos, puedenformar un tapiz continuo— es donde Narrhecium
oss~fragu¡n parecetener su óptimo ecológico en el territorio galaico-
asturiano. En nuestraopinión, estas comunidadesno correspondenal
ecosistematurboso, sino, más bien, representanun tipo especial de
pradera-juncal.

Evidentemente,en áreas próximas encharcadascon aguas más o
menosfluentes,aparecentipos de vegetaciónreferible,por ejemplo,a las
clasePhragmitneaR.Tx. & Preising1942 quetampocoforman partedel
ecosistematurboso.

TURBERAS ALTIMONTANAS OROCANTABRICAS

Vegetaciónde bordes de charcas

La ubicaciónde las turberascuyas comunidadesvegetalespasamos
ahora a describir está,en general, ligada a modeladosde tipo glaciar,
básicamentecolonizandocubetascon ese origen.

Estaszonasencharcadas,de extensióny profundidadvariable,cuando
se desarrollanen áreasde sustratosgeológicossilíceos, se colonizan
fundamentalmenteatravésde sucesivascomunidadesvegetalesen las que
participan,en grado variable, distintos táxonesdel géneroSphagntnn.

Todo hacepensarqueel procesocomentadosiguecaminosdistintos,al
menos en las primeras fases, en dependenciade la mayor o menor
abundanciade elementosfinos en los suelosquese formanen sufondo, lo
que está estrechamenteligado al tipo de sustratogeológico.

Las charcaslocalizadasenáreasdeareniscaso cuarcitas,engeneralsin
suelos fangososen su fondo, van siendo gradualmenteinvadidaspor
poblaciones,en principio puraso casi,deSphagnurnrecurvumtal comose
muestraen la Tabla VI. A medida queel procesova avanzandoy se va
formandola típica turberaflotante,vanpenetrandootroselementosentre

Tabla VI
<¿Con,. de Sphagnam reeurvum»

Localidad 15 Y5 12
N.0 de referencia ¡3 14 8
Area (m2) 2 2
NY de especies ¡ 3 2
N.0 de orden 1 2 3

Sphagnu,n recurvum 4 5 4
Pol,ytr/cham conimane . 2

Carex echinauz .
Sphagnum subsecundun, var. obesu,n
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los quedestacanalgunoscáricescomo Carexnigra subsp.carpetana(1) y
C. echinata,ademásde numerososbriófitos entrelos queno suelefaltar
PolyÉr¡chumcommune.

Otra situaciónbien distinta correspondea las charcaso lagunascon
suelo fangoso.Sucolonizaciónse puederealizara travésde comunidades
dominadaspor Carexrosírata, cuyosrizomas,junto conlos de Polentilia
palusíris y CalMa palustris, forman un fuerte entramado que consie:nte
la edificación de un suelo capaz de permitir el asentamiento de comuní-
dades dominadas, como en el caso anterior, por Careznigra subsp.car-
pelonay C. echinata.Carezrostro/a va perdiendogradualmentesudomi-
nancia y los esfagnos,en unoscasosSphagnumrecurvumvar. arnblyphy-
llurn y en otros S. subsecundwn,tienen un papel importante; la domi-
nancia de tino u otro esfagno quizá esté condicionada por la menor o
mayor fluencia del agua, o bien por el mayor o menor grado de coma-
tación.

En cualquierade los doscasoscomentadosse llega, en esteproceso,a
un estadio en el que dominan las comunidades de Carez nigra subsp.
carpetana, ciertamentediversassi analizamosdetalladamentesu compo-
sición florística que está en relación con su origen.

De este modo, las comunidadesasentadassobre las flotantes de
Sphagnumrecurvuin, antes comentadas(Tabla VI), tienen una fuerte
participación dc ese esfagno, junto a Polytrichum conimune, Carex
echinata,etc. Parareunir estascomunidades,de las quepresentamosseis
inventarios en la Tabla VII, proponemosla nueva asociación (Sariceto
carpnanae-Sphagnewmrecurvi(síntipomv. 5), quecreemoscorresponde
al síntaxon elemental«Caricetumfuscaearvaticum»propuesto,a título
provisional, por RIVAS GODAY & al. (1959).

Las comunidadesdominadaspor Carex nigra subsp. carpetana,
originadaspor evolución de las formacionesde carexrosírata, muestran
unacombinaciónflorística bien diferente,tal comose refleja en los cinco
inventarios que presentamos en la Tabla VIII; amén de restar algunos
individuos de Carex rostrata, es constantela presenciade Pozentilla
palustris, asícomo la ausenciade Sphagnumrecurvuinvar. recurvume’ de
Polvtrichutn conimune.Para estas comunidadesproponemosla nueva
asociación Pocentillo palustris-CariceÁum carperanae (síntipo mv. 2);
ademásde la subasociacióntipo (caricetosumcarpetanaQ),se puedereco-
nocer, en las áreas donde el agua presenta una cierta fluencia, la subaso-
ciación Sphagneíosumsubsecundi(síntipo mv. 5).

Vegetación de áreas turbosas con fluencia de agua
La fluencia del agua tiene un claro valor condicionante sobre la

vegetación de las áreas turbosas, determinando la aparición de un tipo de

1) Carex nígra (L.) Reiebard subsp. ¿-arpetana (C. Vicioso) Rivas-Marine,. Pubí. /ns-t.
AmI. Ip! 42:11(1, 1867.
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Tabla VII
As. Caricí carpe¡anae-Sphagnezum reecirví nova

(Car/eenion ecirpetanne, Carie ion nigrae, Caricegalia nigrae, Schevehzerio- Caricetea nigrae)

Localidad
NY de referencia
Area (m’)
NY de especies
N~ de orden

15 16 16 12 12 14
15 29 30 9 13 6

1 1 1 1 1 1

6 8 8 7 lO 8
1 2 3 4 5 6

Características y diferenciales de asociación
y unidades superiores:

Sphagnuni recurvun,
Carex nigra subsp. earpelana
Carex echinata
Polytriehu,n eomnzune
Drepanocladas Jluitans
Viola pa/ustris subsp. juresil
Seirpus enespilosas s.l.

5 4 4 5 3
2 2 2 3 3

+ 1 2 Y
1 2 . + 1
+ +

Compañeras:
Narihecian, oss/fragum
.grosíis canina
Potentilla erecta

+

i 1

+

3
2

3

4,

Además: Gyninocolea inflata + y Festuca rivularis 1, en 1; Er/ophroum vagina um +, en 3;
Erica gerralix + y Juncus squarrosus +, en 4; Sphagnu,n cuspidaturn + y Sphagnu,n subsecun-
dan, var. ruféscens 1. en 5: lírica tetralix Y y Sphagnam paizillosvm Y. en o.

Tabla Viii
As. Potentillo palasgris-Caricetun, earpelnnac nova

a) caricetosuni nigrae, b) sphagnetosum subsecundi
(Carleen ion earpetonae, Carielon nigrae, Carteetalia nigrae, Scheuchzerio-Carieclea nigrae)

Localidad
N.~ de referencia
Area (ni’)
N.a de especies
NY de orden

II II II II II
2 3 II lO 12
1 ¡ 1 1
7 8 9 lO II

2 3 4 5
Características y diferenciales de asociación
y unidades superiores:

Carex nigra subsp. earpewna
Potentilla palustris
Carex rostrata
Carex echinata
Viola palusiris subsp. juresil
Drepanocladus Jlautans
Parnassia palastris
Calliergon stramineun,
Cia/Ma palustris

Diferenciales tía las subasociaciones a y b:
Sphagnum reeurvum var. aniblyphyllum
Sphagnum subsecundum

3. 3 3 2 3
+ 2 3 3 3+

2

+

+

5 4 5

+

+

4 3
Además: ,4gros¡is canina 2 y Potentilla ereela 1, en 1: Sphagnum auriculatun, var. inandaum 1,
Seapania undulaxa 1 y Pc/ha cpiphyl/a 1, en 2; Pohlia nulans 1, en 3; Scapanma cindulata 2,
PcI/la epiph y/la 1 y (‘alliergon giganteum +, en 5.
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comunidades no abombadas y detectables, en el período estival, a través
del color amarillo de Nartheciurn oss~ragui’nquedominaen ellasjunto a
ciperáceas.talescomo Scirpuscaespitosunís.l., Carexnigra subsp.carpe-
tana o <7 <‘chinata. Entre los briófitos es constante,o casi, la presencia
de Sphagnum subseeundunivar. rufesíens, al menos en las turberas
estudiadaspor nosotros.Bajo tal aparentehomogeneidad,sepuedenreco-
nocer tipos de vegetación bien distintos, tanto por su composición
florística corno por su ecologia.

En la Tabla IX presentamosocho inventariosde un tipo devegetación
común, al menos en las turberas analizadas. Floí-isticamente son constan-
tes tría, íerruluv. .-‘varíhec¡urn ossifraguni, Seirpus caespílosus s.l. y lun—
cus squarrosus,entre las fanerógamas.junto cotí Sphagnurn,vubsecun-
1/Uní vaí. ruf’scensy. sobretodo. Sphagnuní lene//uníque forma un tapiz
turboso algo p rofurído y continuo, sin llegar a formar abcmbamientos.
sobreel que hay una cierta escorrentiadel agua. Esta caracterizaciónnos
permite proponer la nuevaasociación :Varíhecio ossifragi-Sphagncíum
lene/li (sintipo mv. 4).

Tabla IX
As . .Vnrgheeir, >‘.ssí/ragí—Sphagr,eiz¿oz ten¿llí nosa

((ollunoSp/zngnen,on ¡‘apillosi, Ca//unoS¡’hngnionpapi//osi, /lrioph¿:zro s-’aginari—.Sphagne.ra/in
pnpíllo.s-í. Oxs-eoeeo-Sphngneten)

t,ocahidades 12 12 12 12 5 15 14 15
NP de referencia 3 4 6 17 2! 22 7 ¡8
Area (rn’í 3 3 2 2 1 1 Y 3
NS de especies 6 9 16 lO 8 9 9 9
NP de orden Y 2 3 4 5 6 7 8

Caracteristicas y diferenciales de asociación
y unidades superiores:

Sphngnu,rz lene//vn, 5 5 3 4 3 3 4 1
Fríen t¿’lrn/ix 4 3 -A-- 1 2 + 1
A¿-¡rpvs ¿-ntg’ílosv.s- s.l. 2 2 2 2 2 2 3
..Vartheeivm osrífraguní 7< 1 3 3 3 3 3
/)rosern rotvndz/olia - - 1 2 -

Sphagnani ¡‘npítl<-¿suoi - - 2 1 1

(.ompañeras:
vtl<v.> ¿(un rro.su.N 2 Y 1 1 . - 2 -

Carex nigra subsp. carpetana - - . 2 2 + 3

,Sphngnum subse¿-undum var. rvjesc-e,ís . . 1 2 - ¡ - 5

Píngvíeu/a gran¿lillorn 1 + 1 +
Carrx eí-hirtaw - - . -
.&f>/lagnI4in ¿-us-p,daun-u - + 2 - - -

O; ¿mnú¿-óleu inflnta . . - +

Además: Spbngnu~zí reeurvunz var. amlílyphy/lan, -~-. en Y .Sphagnvm svbseeundun, var.
suri 1, en 2; Juneus ha/bosas -5- y Viola pa/usíris subsp. ¡uresii 2, en 3; Utricularia
minor -+-. en 4; (epha/o:ia /a,nniersiana +. en 6; Sphagnum eapillifo/iwn 1, en 7; Sphagnani
re¿-ur’vrn y ,Sok-no.,-mo,na erenvlatv,n +, en 8.
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En algunaszonasde la turberade Braña Cimera(Puertode Somiedo)
el agua provenientede las laderasse extiendeproduciendoun elevado
grado de encharcamiento.Allí se localizan comunidadesen las que
participan las plantas antes indicadas como frecuentes en las áreas
turbosas con escorrentía, pero diferenciadas claramente a través de la
presencia constante de otros táxones como Droseraanglica, Eriophorum
angusq/blium,Utricularia nzinor o la hepáticaRiccardiaincurvala; lasdos
primeras pudieran indicar una cierta mineralización de la turba sobre la
que se asientan. Este tipo de vegetación creemos forma parte de un
stntaxon elemental independiente para el que proponemos, a título
provisional por conocerlo únicamentede esta localidad, el nombrede
Drosera anglicae-Naríhecieitumossiftagiy de él presentamos siete inven-
tarios en la Tabla X.

Tabla X
As. Drosera anglieae-Nar¡heeietum oss~fragi prov.

(Cariernion carpetanne, Caricion nigra, Cariectalin nigrae, Seheveh:erio- Cari¿erea nigrae)

Localidades ¡2 Y2 12 2 12 12 12
N.

9 de referencia 18 ¡9 20 21 22 23 24
Area (<u’) ¡ Y 1 1 ¡ 1
N.9 de especies II 9 II ¡2 II 8 8
N.0deorden 1 2 3 4 5 6 7

Características y diferenciales de
asociación y unidades superiores:
Nariheeium ossífragum 3 2 3 3 3 2 3
Drosera anglien 2 2 2 1 3 2 3
(itriecilaria nt/flor + + + + 1 + 1
Seirpus enespitosus s.l. + 3 3 1 2 . Y

Sphagnunz subseeundani var. rufeseens 2 2 2 3 . 2 2

Riceardia ineurvata + + . + + - +

Carex cehinata + . , + .

Sphagnazn cuspidatum , . + Y +

Carex nigra subsp. carpetano , . . + . + -

Compañeras:
Drosera ro¡und(folia Y . . + . +

(ilymnoeolea inflata + + +
Fr/ea telra/ix Y 1 . , . -

Además: Sphagnam papil/osuni Y, en 1; Jancus bu/bosas +, en 3; C’amp rl/am sulla/am 1.
cii 4; Parnassia palastris Y y Campylium ste//a¡ani 2, en 5; Sphagnum sabseeandani var. ol’e,runi
3 y Ca/liergon s<ramineum +, en 6.

Localmenteaparecenformacionesdominadaspor Carexnigra subsp.
carpetana y otros cárices, en las que no hay desarrollo de «turba de
esfagnos», y que creemos corresponden, o son próximas, a la asociación
Carice¡um carpebanaeRivas-Martínez1963.
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Abonibamíentosturbosos

En muchas de las áreas turbosas altimontanas orocantábricas es
frecuente la aparición de abombamientos esfagnosos, en general bien
marcados y que superan, frecuentemente, el medio metro de altura con
respectoal nivel del aguade las charcasde cuyo procesode colonizacíon
resultan ser la fase terminal.

Fisionómicamentese caracterizan,amén de por formar abomba-
mientos, por el colorido rojizo de los esfagnos que la forman, básicamente
SphagnurncapillÉfolium,junto a la fuerte participaciónde brezosenellos;
entre estos últimos, junto con Crica íeíralix, común en todo el área
turbosa. destaca Cal/una vu/garis, estrechamenteligada en ella a estas
comunidades,claramentemenos higrófilas y que permiten incluso la pe-
netración de I’ace¿n¡urn ,nvríiflus.

Entre las plantasgraminoidesque se crían en estosabombamientos
destaca la constancia de ciperáceas, como Seirpus caespilosuss.l. y
(areNnigra subsp.<arpe/ana,junto a otras plantas turfófilas. como Drose-
ra rotundi/ólia. o de óptimo en las turberas higrófilas. como Jwícus
sg unrrosus.

Dada la peculiaridad de este tipo de vegetación (del que presentarnos
25 inventarios en la Tabla Xl) y la imposibilidad de asimilarlo a ninguno
de los sintáxones elementales descritos, creemos necesario proponer uno
nuevo para incluirlo: Calluno-Sphagneíumcap/lI(fo/hl as. nova (síntipo
mv. ¡O). Las diferencias con respecto a comunidades descritas de áreas
más o menospróximasresultanevidentesa pocoquese analicenlas tablas
fitosociológicas correspondientes; esto sucede con los sintáxones elemen-
tales descritos de Bretaña por CI.EMFNT & 1OUFFLF (1978) (Frico le/rau-
cis-Sphagneíun angusíijblii) y de los Pirineospor BALI,FSTEROS i SACA-
RRA & al. (1983) (Sphagno subni/entis-Ericeíurn Icíralicis).

Dentro de la homogeneidad,ciertamenteelevada,de estascomunida-
des, al menos en las turberas estudiadas,destaca la presencia de
Eriophórum vaginalurn en las del alto valle del Forma. 1-a constancia x
abundancia local de este presumible relicto glaciar ---- tan raro en la
Peninsula Ibérica y localizado únicamente,en lo que se reliere a la
Provincia Orocantábrica,en esazona—— nos induce a proponerpara este
area concretala subasociacióner¡ophoreíosumvagunal¡ nova(síntipo mv.
19). Ocasionalmenteaparece,también en estasmismasturberas,Sphag-
nurn rnage/lanieurn. frecuente en las turberas de áreas europeasmás
septentrionales,pero únicamenteconocidoenla Cordillera Cantábricadel
Pinar de Lillo.

El ecosistema turfólilo

Ya señalamosque la ubicaciónpreferentede este tipo de vegetación
son las cubetasde origenglaciaren áreassilíceascuyaszonasencharcadas
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coloniza. Ya sea a través de las poblacionesflotantes de Sphagnum
recurvumo de las comunidadesde Carexrostrata, se llegaal asentamiento
de las formacionesde Carex nigra subsp.carpetana, en sus distintas
variantes,queevolucionanhaciadiferentestipos de vegetación.

Las áreascon agua fluente se colonizanpor las comunidadesdel
Naríheciooss¡fragi-Spahagneíumtenellis dondeno se manifiestafluencía,
la evolución conducenormalmente hacia formacionesabombadasdel
Calluno-Sphagneíumcapilltfolii.

Fitotopografia

La localización de estos ecosistemasturbososestá, en general, en
coincidenciacon las áreascubiertas,en los suelosnormalesno enchar-
cados, por las comunidadesde la serie de vegetación altimontana
orocantábricadel abedul(Taza/ohenriquesii-Betuletocelíibericaesigme-
tum), fundamentalmentecon los brezales<‘Daboe¿io-Erft-cíurnaragonen-
sis Rivas-Martínezin F. Prieto & Loidi (1983) y los piornales(Genis-
íeíumpolvgalt’phyllo-obíusiramaeBellot 1966 nom. mv. Rivas-Martínez
Y al. 1984) que constituyensus etapasde degradación.

En las zonas de contactocon los brezalesno turbososaparecen,en
ocastones,comunidadesdetránsitoen las quedominanlas alhohadillasde
Sphagnum compaclum; a estas situaciones corresponde el siguiente
inventario tomado en Braña Cimera (Puerto de Somieto) (referencia
12, área 2 rn): 4 Frico íeíralix, 2 Ca/luna va/gatt. 2 Juncussquarrosus.
1 ¡‘ae<-in 1am rn,vruillus. 2 &-irpas caespibosus s.l., 3 Sphagnumeornpac-
wm 1 5. capd/ífoliunz, + Cepha/ozialammers¡ana, + (i’arnpv/opus hrevi-
pilas, + Poly-írichumjuniperinum, 2 5. molle.

Los contactosde la vegetaciónturfófila conlas nardetashigrófilas de
Luzulo carpe/anae-Juncetumsquarrosi Rivas-Martínez1963 corr. Rivas-
Martínez1981 sonfrecuentesy, sobreestetipo de situaciones,disponemos
de escasos datos; a ellas corresponden los dos inventarios que presentamos
en la TablaXII, dondedestacala fuerteparticipacióndeSphagnum(eres,
que, sin embargo, nunca nos apareceen las formacionesclaramente
turbosas.

SINTAXONOMIA

Aunque este trabajovaya dirigido prioritariamentehacia la tipifica-
ción de nuestras«turberasde esfagnos»,no podemosdejar de lado la
cuestiónde incluir las unidadesdescritasaquíen las derangomáselevado
que forman el sistema fitosociológico de clasificación de la vegetación
turfófila.

La sistematización jerárquica de estos tipos de vegetación resulta ser
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Tabla XII
«Con,, de Eri<a ícrra/ix y Spbagnam <eren

Localidad 0 lO
N.~ de referencia 5 6
Area fin’)
NS de especies 15 18
NS de orden 2

Fr/ea telra/ix 4 4
Sp/,agnum Iere,s 4 3
Sphagnum reeurvun, var. anib/yphr//u~n 2 3
Cal/una vulgari,s 2
CarcA’ nigra subsp. carpetana 2 2
Juneus sqUarrosu.~-
NarrIas sine/a
Pogenzil/a erecta
Carex e¿’hinaía
Ca/liergon vra,nineasn + +

Además: Seirpa.,- caespitosus s.l. 2, Drosera rolant/ii6//a +, Ágrosu’s eanina + y Áulaeomnian-z
palustre +. en 1: Sphagnann palustre 1, Da¿-ii/orhi:a inaev/aw subsp. ¿jodes 4,, Hieraeiun, pi/o-
se/la 1. Viola pa/as/ns subsp. juresii Y. Lara/a ¿‘ampesinis subsp. earpe/ana +, Ca/Ma pa/vs-
¡rl.~’ +. Se/mu», pvrenaearn + y P¿ñs’irieban, r-otn,nat,e +, en 2.

muy controvertidaaúncuandose abordeen áreasgeográficasmássepten-
trionales donde, tanto por la riqueza florística de estas comunidades como
por la abundanciade informaciónal respecto,se podríasuponerun tema
más o menosresuelto.

La cuestiónse vuelvemáscomplejacuandose pretende llevar a cabo la
clasificaciónde las comunidadesricas en esfagnosde territorios comoel
norte de la PenínsulaIbérica; incluso las decisionessobre las clases
fitosociológicasen dondese debenincluir no aparecenfáciles ni claras.

Iniciemos la sistematizaciónde las formacionesde turberaabombada.
ombrófilasen mayor o menor grado,queclásicamentese incluyen en la
clase Oxycocco-Sphagne/ea.

Entre las propuestasde clasificaciónde estaclasefitosociológicamás
significativasy difundidasmodernamente,podemossefialarlas deMOOR
(1968), R. TUNEN & al. (1972). R. TuNEN (1978) y K. DJERSSEN (1978):
ellas difieren notablementeentre si por los órdenes y alianzas que
reconocenen su seno. Las diferenciasrespondena los criterios básicos
seguidosparaladiscriminacióndeestossintáxonesde rangoelevado,en la
mayor o menoramplituden cuantoa lostipos devegetaciónenglobadose,
tncluso.en el marcogeográficoconsiderado.Por otro lado, hayaspectos
puramentenomenclaturalesqueconvendríaresolverala luz del Códigode
Nomenclatura Fitosociológica (BARKMAN, MORAVEC & RAUSC1-IERT,
1976).

Sin entrar en una discusión, que creemos no viene al caso en este
trabajo, seguiremos, básicamente, la clasificación propuesta por R. Tu-



1-ej-ud, j(-—/&¡¿-lo 1 -1 & al? — Tu<‘be-ras (iala ico—asturlaa as y o ocao t ibricas 467

XEN & al. (1972); de todos modos,consideramosque las propuestasque
aquí se hacen sepodríanintegrar, sin dificultad, en cualquieraotra de las
indicadas.

En lo que se refiere a las turberas abombadas colino-submontanas
galaico-asturianas (Erúo rnackaianae-Sphagnetampapi//ose, por su
composición florística, creemosdebenincluirse en el orden Eriophoro
vaginaíti-Sphagne¡aliapapillosiR. Tx., Miyawaki & Fujiwara 1972.Como
se puedeobservaren la Tabla IV, estascomunidadespresentanunabuena
participación de táxonescaraeteristicosy diferencialesde la clasey el or-
den (*). Sphagnumpapillosam(*), Drosera rotandfolia, Odoníoschisma
sphagni 09. Sphagnam/enellum. Au/acomniumpalastre, Cepha/ozia
conn¡vens,Sphagnumsabniíenso Naríhecium ossfragum.

Se encuadre dentro del Callano-Sphagnionpapi/losi ---única alianza
que R. TUXEN& al. (1972) admiten para el occidentedeEuropadentrodel
orden indicado--- resulta bastante más problemático, atendiendo a que las
comunidades descritas hasta ahora en su seno llevan como brezo
dominante, junto con Ca/luna va/garis, Erica letra/kv; además,suele
participaren ellas Eriophorumvaginatam.Ambos táxones no aparecen en
las formacionesque ahora analizamos,en las que el brezodominantees
Enea mac-kaiana, endemismodel Sector Galaico-Asturianocon disyun-
cion hibérnica; otro endemismo. C’arex danieui, en este caso de la
Subprovincia Astur-Galaica, se presenta con alta constancia en estas
comunidadesvegetales.

Estadiferenciaciónflorística estáen correspondenciacon un territorio
biogeográfico bien delimitadoy conunascondicionesclimáticasmarcada-
mente diferentes a las reinantes en las áreas del núcleo del Cal/uno-
Sphagnionpapillosi? Por ello, consideramosnecesariocrear,para incluir
la vegetaciónturfófila del Erico mackaianae-Sphagnetampapi//así, una
subalianzaespecialparala queproponemosel nombrede Eneamacl<ala-
nae-Sphagnenionpapillost diferenciada a través de Enea mackaiana
frente al Ca/luno-Sphagnenionpapillosí con Enita /etralix.

Eni-a íctra/tv no apareceen el áreade dispersióndel Echo macÁ-ajo-
nae-Sphagnei’umpapillosi. En algunas localidades mesomontanas, apare-
cen tanto E. macÁ-alaria comoE. tetralix, pero claramente discriminadas
en lo que respectaa los biótoposque ocupan:la primera, en los brezales
no turbososdel U/id gallii-Eniceíum mac-kaianae,mientrasque E. teírahx
ocupa las zonas turbosas.Una cuestión importante a resolver, sería el
evidenciar claramente cuál es cl factor ecológico que elimina a E.
macÁ-alanode estasestacionesturbosasmesomontanaso bien hace más
competitiva, en ellas, a E. ietralix; esto, posiblemente,estérelacionado
con el clima en el sentido de que E. macÁ-ama no soporte los suelos
encharcados que se hielan habitualmente durante el invierno.

En las turberas meso y altimontanasasturgalicasy orocantábricasel
brezo dominantees,junto a Callana valganis, Eneaíeíralix sin queexista
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E. macÁ-alaria, al igual quesucedeen el restode la ProvinciaCántabro-
Atlántica (CLEMENT& al., 1978; FUERTES& al., 1982; NAVARRO& al.,
1984). Las turberas abombadas montanas orocantábricas, correspondien-

tes a la asociación Cal/uno vu/garis-Sphagne/umcapi/Itfo/u, aunque
muestran carácter claramente finícola y retictual respecto al núcleo de la
alianzaCal/uno-Sphagnionpapi//ostcreemospuedenserincluidasen ella
a travésde su subalianzatipo (Ca//uno-Sphagnenionpapil/osi);la misma
situación sintaxonómicacreemoscorrespondea las turberitas con esco-
rrentía superficial de la asociación Nar/hecio ossifragi-Sphagnetumle-
ne/li.

Faltan datos tanto sobre las turberas mesomontanasastur-galaicas,
como de las oromediterráneascarpetano-ibérico-leonesas,que permiti-
rían una visión más completa de este tipo de vegetación de marcado
carácterrelictual.

Problema bien distinto es la clasificación del conjunto de comunidades
pionerasque viven en el agua oligótrofa, o sobre su superficie,de las
depresionesy charcasque aparecenen el senode las turberaso, incluso,
sobrelos sustratosdenudadosy húmedosde susclaros. Si nos referimos
concretamentea las que aparecenen el ecosistematurfófilo colino-
submontanogalaico-asturiano,se trata de las ya comentadas:«Com. de
Sphagnamcuspidaíumy Eríophoramangust~bliam»,«Com. de Sphag-
num subsecundum var. ohsam»y la As. Drosero in/ermediae-Rhyrn-hos-
poreíun-i a/bac. Clásicamente,se incluyen en el orden Scheachzere¡a/ia
pa/ustris y, en el caso de la vegetación radicante, a través de la alianza
Rhynchosporionalbae.

En cualquiera de los casos, la clasificación de estos tipos de vegetación
es una de las cuestiones más controvertidas, tanto en lo que se refiere a los
criterios parala delimitación de alianzas,asociacionesy subasociaciones,
como al encuadredel orden Scheachzere/a/iaen unaclasedeterminada,
aunque algunos autores mantienen su independencia. A este respectolas
posiciones defendidas por autores como R. TLJXEN (1978) y K. DIERSsEN
(1978), pueden dar idea de la situación.

En nuestra opinión, las comunidadescántabro-atlánticas,incluidaspor
la mayoríade los autoresque las han tratadoen la alianza .Rhynclwspo-
non albae W. Koch 1926, parecen estar más relacionadascon la
vegetación juncoide anfibia de bordes de charcas que se desecan incluidas
en la alianza E/eo-haritionmahicaulis(OrdenLinorel/eza/ja,ClaseLi//ore-
1/e/ea), como muestrala constanciade plantas como Eleocharisma/li-
caa/is, Jancusha/bosaso Cara demissa.Por el contrario, las comuni-
dades incluibles en el orden &-heuc-hzerietaliapalastnis Nordhagen1936,
caracterizadas por un conjunto de plantas ausentes de los territorios
atlánticos meridionales, quedarían restringidas a los más septentrionales y
sobretodo boreales,en relación con las turberasde la Sphagneía/iaji¿st-i
R. lx. 1955 cm R. Tx. & al. 1972.
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Las comunidades,no abombadas,dominadaspor ciperáceasy abun-
dante tapiz briofítico, con dominancíaen muchos casosde esfagnos,
constituyenotro tipo devegetaciónde difícil ubicaciónsintaxonómica;su
resolución pasa necesariamente por la disponibilidad de información
precisasobreellasenla SuperprovinciaMediterráneo-íbero-Atlánticao. al
menos, en las montañasnoroccidentalesibéricas. Se trata, en nuestra
opinión, de unos tipos de vegetación propios de estos territorios,
colonizadoresde las abundantescubetasy zonasencharcadasoriginadas
por la acción del glaciarismo cuaternario;en cualquiera de los casos
muestranuna evidente relación con las turberas de cárices, de óptimo
alpino-centroeuropeo, incluidas en la alianza Candan nigrae W. Koch
1926.

La sustitución, en los territorios aquí considerados,de Carexnigra
subsp. nigra por Carex nigra subsp. carpetana, así como la ausenciao
rareza de elementos constantes en las comunidades del Candannigraede
las montañasalpino-centroeuropeas,nos permite distinguir una nueva
subalianza,Canicenioncarpe/anaepara la inclusión de las turberasbajas
oligótrofas orocantábricas y carpetano-ibérico-leonesas. En esta subalian-
za incluimos, además de su tipo (Caricetum carpnanaeRivas-Martínez
1963), los sintáxones aquí descritos: Canící carpetanae-Sphagneram
recurvi, Potentil/o palas/ns-Canicetamcanpe/anaey Drosera anglicae-
Naríhecieíum ossfragi.

Además de las subalianzasCaricenionnigrac y (‘arlienion carpe/cHao,
la alianza (‘anhion nigrae incluye la recientementedescrita (RIVAS-
MARí INEZ & al., 1984) Tniehophoreniongermanicí. La asociacióntipo
de estasubalianza.Frico /etra/íc¡s-Tnichophoretumgerman¡c-¡, ocupabió-
topos. no o escasamenteturbosos,algo más secosque los colonizados
por las turberasplanasdel Canicetam(‘arf)etanae y. en ocasíones,sobre
turbera fósil; un carácterpropio de estetipo de vegetaciónes el quesufran
escorrentíadeaguaen un largo periodo cadaañoy desecación,máso me-
nosdrástica,en el verano.

Con base en lo aquí expuesto, proponemos el siguiente edificio

;intaxonómicopara los tipos de vegetalesdescritos en estetrabajo:

Cl. OX Yc’OCCO-S~Pft4(;NL’TEÁ lAr-Rl. & R.Tx. 1943
+ Eriophoro ¿‘ag,na/i-Sphagne/alia papillosi R.Tx. in R.Tx. & al. 1972

- Callano-Sphagnion papillosi (Scbwickerah ¡940) R.Tx. in R.Tx. & al. 1972
(‘allano-Sphagnenion papillosi

As. Ca//ano valgaris-Sphagne,ani eapilftfo/ii nova
.sphagnewsan, ¿-api/ftfolii
criophore-iú¿urn vaginail subas. nola

A.’ orthe,-mo óss¡fragi—S’phag,,e, ant tenelli nova
-- /(,‘Íeo rnaek’aiana<-’Sphagnenion papi/losi subal. nova
As. líneo ‘nack’aianae-Sphagneiun~ papillosí nova

sphagnewsan~papi//oh
facies de Sphagnunz .s’ubnitens.
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facies de Sphagnani capillifo//an,
facies de Rhynehospora a/ha

— er/ophoretosan, angusufol/i subas. nova
facies de Sphagnam subnitens
facies de Sphagnurn capill(foliurn
facies de Rht’nehospora a/ha

CL LITTORELLETEA Br-El & R.Tx. 1943
+ Li/torelletalia W. Koch 1926

- L’Icochar/t/on rnult/caul/s (Vanden Berghen 1969) Y’ietsch 1977
As, Drosero intermediae-Rhvnehcsporeran¡ albar (P. Allorge 1941) nova

— rhs’nehosporetosani a/bac
— sphagnetosum rafeseentis subas. nova
—- sphagnerosan, cornpa¿-Ú subas, noca

Cl. SCI-IEL/CHZERIO-CA RICEiTÁ NIGRÁL (Nordhagen 1936) RIN, 1937
+ Caricelalia n/grae W. Koch 1926

- Carie/o» n/grae W. Koch 1926
Car/cenion nigrae

-- Caricenian <arpe/anac subal, nova
As, Carirefum earpetanac Rivas-Martines 1963
As. Cariei earpe/anae-Sphagnetam recarvi (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1959) nova
As> Pozenziflo pa/uszris-Car¿eeturn earpe/anae nota

etirt¿-etosarn eatpetaflae
—- sphagneíosum su/ssec’undi subas. nota

As. Drosera angl/cae-,Vartheeietam oss~fragi as- proc.
-- Tr/r’hopharen/on gerrnan/r’i Rivas-Martínez & al. ¡984

.-4s, Frico te/raliei?r-Tr/ehophoretani gcrtnan/r-i Rivas-Martínez & al, 1984

NOTA: Todos tos táxones que se mencionan, tanto en el texto como en las Tablas, están en
concordancia nomcnc]atura] con las propuestas de FLORA EUROW-SFA (Turs & al., ¡964-1980)
para tas Plantas Vasculares y CAsás 51<-ART (Tite mosses of Spain, att annoted cheek-list. Treb.
Insí. Bat, Barcelona, 7:1-57) para los musgos, salvo en los casos siguientes: Can,pr/opas
Jlexuc.¿us (l-ledq.) Brid, fzna. aligincsa.¿ Mocnk. ~ Poblia .spahaginieola (B.S.G.) Broth. Para las
hepáticas se ha seguido a 1<. Mhn.i.FR (Dic Lebermoosc. Y y II. Rabenborst5. Kryptogan,en-
Flora. 1954-2957),
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