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LUIS VILLAR 

SUMARIO: 
Introducción.-Límites del Pirineo occidental y su justificación.- Bosquejo geológico y 

litológico del Pirineo occidental.- Tipos de relieve del Pirineo occidental y su vegetación.
Hidrografía e hidrología.- Ojeada a los suelos del Pirineo occidental.- Esquema climático 
del Pirineo occidental.- Transección fitotopográfica N.0 1: Arrigorrieta-Ezcaurre occidental 
N.0 2: Peña Ezcaurri oriental.- N.0 3: Txamantxoia-Belagua-Lákora.- N.0 4: Barranco de 
Aztaparreta.- N.0 5: Región de Larra-Anielarra.- N.0 6: Gamueta-Petrachema-Paquiza.
N.0 7: Petrachema-Linzola-Tres Reyes.- N.0 8:-Marcón-Alano-Taxeras-Quimboa.- N.0 9: 
Reclusa de Siresa-Lacherito.- N. 0 10: Peña Forca o-riental-Río Subordán.- N.0 11: Boca del 
Infierno-Aguerrí.- N.0 12A: Barranco de Agüerri.- N.0 12B: Agüerri-Acher-Pic Rouge.
N.0 13: Barranco de Estriviella (Selva de Oza).- N.0 14: Bisaurín-Labati.- N.0 15: Paú! de 
Bernera-Sierra de Bernera.- N. 0 16: Pico de Enmedio-Blancas-Pico de la Magdalena.
Resumen y conclusiones.- Léxico.- Bibliografía.- Résumé. 

Cuando en Julio de 1970 seguía un Cursillo de Iniciación a la Investi
gación bajo la dirección del Prof. P. MONTSE:RRAT, en el Centro 
pirenaico de Biología experimental, visitamos el macizo de Anielarra y ante 
la belleza de los pinares de pino negro, surgió la idea de un estudio 
monográfico de estos bosques roncaleses. 

A partir de 1971 me fui familiarizando con los contrastes ecológicos de 
otros valles contiguos, con la variedad de su flora y con sus bellos paisajes. 
Poco a poco pude confeccionar un «Catálogo florístico del Pirineo Occi
dental Español» que vio la luz en 1980 (Cf. Publicaciones del Centro 

* Este trabajo constituye la primera parte de la Memoria doctoral del autor que bajo el 
título «La z·eg. del Pir. occ. Estudio Florístico y geo-botánico-ecológico» fue leída en la Facultad de 
Biología de la Universidad de Barcelona el 30 de junio de 1978. Cf. VILLAR, 1980 d. 
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LUIS VILLAR 

pirenaico de Biología experimental, 11: 1-422. Jaca), así como otra serie de 
trabajos ecológicos sobre esta región. 

En mis libretas de campo dibujaba la disposición topográfica de la 
vegetación y tomaba listas cualitativas de las especies que iba encontrando 
en los diferentes ambientes. Cuando más tarde leí los trabajos magistrales 
de FONT i QUER ( 1953b) y O. de BOLOS ( 1963), me percaté de la 
utilidad del método /itotopográ/ico en los sistemas montañosos. 

Sobre la base topográfica a escala 1:50.000 escogí unos trayectos 
significativos para expresar, a través de máximos gradientes ecológicos, la 
variedad geobotánica del Pirineo occidental. Tanto en esta selección como 
en el enfoque descriptivo he seguido las líneas maestras trazadas por P. 
MONTSERRAT en su obra «La Jacetania y su vida vegetal» y en el mapa 
que le acompaña. 

Después de recorrer, una por una, las diecisiete líneas de gradiente, 
reuní toda la información de las libretas de campo y confeccioné listas 
florísticas de los distintos ambientes, añadiendo comentarios ecológicos, 
dinámicos y de conservación-explotación; paralelamente tracé esquemas 
gráficos para ilustrar cada catena, algunos de los cuales ya se publicaron en 
la.Guía ecológica de Navarra (Cf. «Navarra. Guía ecológica y paisajística». 
Caja de Ahorros de Navarra. Pamplona, 1980). 

He intentado completar el conjunto de este Estudio de Geobotánica 
ecológica, añadiendo una exposición resumida de los datos climáticos utili
zados, junto a esbozos geológico, topográfico, edáfico e hidrológico, sin 
olvidar tampoco las conclusiones, bibliografía y fotografías comentadas. 

Jaca, Mayo de 1982 

a zona objeto de este trabajo está situada en la mitad occidental 
pirenaica. Limita al N con la frontera francesa, al S con el curso medio 

del río Aragón, al E con el curso alto del mismo y al W con el río Esca. 
Fig. l. 

Según la división pirenaica por sectores elaborada por MONTSERRA T 
(1974), esta porción queda limitada al W por el Pirineo atlántico y al E por 
el Pirineo central. Los montes suaves del país vasco-navarro van ganando 
altitud en el Valle del Roncal: desde el Ori (2.021 m.) hasta el Bisaurín 
(2.670 m.) y el Pico de la Garganta (2.643 m.), muchas cimas sobrepasan 
los 2.300 m., pero ninguna alcanza los 3.000 m. Véase fig. 2. 

El pirineo axil de los geólogos, que más allá del río Aragón compone 
las pirámides más elevadas de la Cordillera, pierde aquí altura y extensión, 
de tal manera que en algunos tramos ya no marca la divisoria de aguas 
(Somport-Estanés y Petrachema-Soum de Léche). Las rocas permotriásicas 
rojas sólo afloran en la cabecera del Subordán, Somporr e inmediaciones 
francesas. 

Los relieves más enhiestos están constituidos por calizas de las Sierras 
Interiores, alternando con areniscas y margas campano-maestrichtienses. 
Esta unidad va perdiendo altitud hacia occidente (Ezcaurri-Belagua) siendo 
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LA VEGET ACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL 
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LUIS VILLAR 

Lám. l. Margas y areniscas del flysch eocénico. Suelos en gran parte erosionados. Ansó 
(Huesca), 21-Mayo-1973. 

recubierta por el flysch. Dicha dorsal caliza mantiene la dirección aproxi
mada WNW-ESE entre la Sierra de Aísa y la citada Peña Ezcaurri. Pero a 
partir del Peña Forca sale una derivación de dirección S-N formada por 
Chipeta, Lacherito, Petrachema, Ansabére, Mesa de los Tres Reyes y 
A ni e larra. 

Una amplia zona del flysch eocénico cubre el resto de nuestra región, 
en forma de interfluvios que rebasan los 2.000 m. (Sierra del Vedado, 
Lenito, La Cuta, La Estiva y Divisoria de la Magdalena). Estos cordales van 
descendiendo en altitud cuando por los valles fluviales de dirección N-S 
nos acercamos a la parte más baja, denominada Canal de Berdún o 
Depresión media altoaragonesa, donde las margas azules adquieren su 
hegemonía. 

Así llegamos al límite natural geológico de nuestra demarcación: los 
materiales oligocénicos de las Sierras Exteriores. 

Climáticamente, este sector pirenaico se define por la transición de los 
climas oceánicos (Valle de Aspe y Altos Roncal, Ansó y Hecho) a los 
oromediterráneos, submediterráneos o mediterráneo-continentales. 

Por último, biológicamente también encontramos transiciones o varia
dos mosaicos de hayedos atlánticos, quejigales submediterráneos con boj, 
carrascales y enclaves mediterráneos, pinares musgosos continentales, pino 
negro de montaña y un piso supraforestal rico en especies endémicas 
orófitas. 

Acabemos destacando el hecho biogeográfico de la escasa influencia 
glaciar, así como algunos bosques vírgenes que han perdurado hasta 
nuestros días, junto a una fauna riquísima de invertebrados y vertebrados. 

Todos estos rasgos individualizan el Pirineo occidental y serán estudia
dos con cierto detalle en los capítulos que siguen. 
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LA VEGEfACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL 

Introducción 

En los últimos años han aparecido valiosos documentos cartográficos y 
analíticos que permiten una visión aceptable de las estructuras geológica y 
litológica de nuestro sector pirenaico. Nos referimos a los trabajos de 
SOLER y PUIGDEFABREGAS (1970 y 1972). En ellos nos basaremos 
para la descripción que sigue y en la magnífica síntesis pirenaica de SOLE 
SABARIS (1951). 

Tres grandes zonas geológicas longitudinales se pueden distinguir en el 
Pirineo occidental: 

[5] 

- Zona axil (Era Primaria y principios de la Secundaria. Materiales 
paleozoicos y permotriásicos). 

- Sierras Interiores (Fin de la Era Secundaria-principios de la Terciaria. 
Calizas y flysch). 
Depresión media (Cobertera terciaria, Flysch eocénico). 

Lám. 2. Flysch 
campano-maestrichtiense y 
sus gleras con e irsium 
glabrum. Umbría de La 
Magdalena. Aísa (Huesca), 
1.950 m. 6-Julio-1973. 
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Lám. 3. Tras la 
deforestación se puede 

llegar a erosiones en el 
flysch que alcanzan la 

roca madre. Las areniscas 
se disgregan 

paralelepipédicamente. Las 
Coronas de Navascués 

(Navarra), 900 m, 
3-Mayo-1975. 

Lám. 4. Profundos suelos 
«fósiles>>, en parte ya 

erosionados. Collado de 
Eraize, Isaba (Navarra), 
1.600 m, 9-Julio-1972. 
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL 

Lámina 5. Roquedo y pedrizas 
de Chipeta. Cervunales sobre 
permotrías en antiguo bosque 
de hayas. Obsérvese la 
solifluxión en laderas bajas, 
junto a Lacherito. Hecho-Ansó 
(Huesca), 1.400-2.000 m, 
3-Setiembre-1972. 

La zona axil 

Se reduce a las cercanías de la frontera francesa (Somport-Anie), sobre 
todo en la cabecera del río Subordán. Al W queda recubierta por la zona 
siguiente que le separa de macizos axiles más occidentales ( Oroz-Betel u y 
Cinco Villas). 

Su relieve es de formas relativamente suaves, sin acantilados, algo 
desgastado por los hielos, de colores rojos u oscuros. Origina suelos 
bastante profundos, acidificados en superficie y actualmente erosionados. 

Siguiendo el esquema litológico de SOLER y PUIGDEF ABREGAS 
( 1972), en este «Paleozoico y Permotrías» podemos encontrar las siguien
tes facies litológicas: 

a) conglomerados y areniscas silíceas. Permotrías. 
b) areniscas y arcillas. Permotrías. 
e) arcillas rojas. Permotrías. 
d) pizarras arcillosas alternando con areniscas. Paleozoico. 
e) grauvacas alternando con pizarras. Paleozoico. 
f) rocas efusivas básicas. Andesitas (Rocas ígneas). 
Hasta aquí los restos del Pirineo herciniano, el más vieJo de la 

Cordillera. 
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LUIS VILLAR 

Las Sierras Interiores y su doble composición 

Pasada la relativa tranquilidad sedimentaria marina de la Era Secunda
ria, llegamos a comienzos de la Terciaria, en que el plegamiento alpino 
alcanza su máximo, rejuvenece la antigua estructura y levanta inmensas 
moles de calizas cretáceas o paleocenas junto con areniscas y margas 
campano-maestrichtienses. 

Esta banda es relativamente estrecha entre el Somport y el Agüerri, 
pero se ensancha al norte de Peña Forca y Alanos, empalmando con el 
Macizo de Anie. La Sierra de Anielarra y la Peña Ezcaurri constituyen el 
límite occidental pirenaico de estas Sierras Interiores. 

Su relieve tectónico conforma la serie de crestas más elevadas de 
nuestra demarcación. Las calizas marinas masivas ocupan considerable 
extensión y muestran un modelado kárstico muy desarrollado, a veces 
retocado por acción glaciar. 

Por todas partes aparecen altivos roquedos que alimentan pedrizas o 
depósitos de ladera con bloques erráticos. También se aprecian depósitos 
morrénicos o circos glaciares (Paúles de Bernera y Secús), más excavacio
nes en «sillón» (Txamantxoia, Plandániz, Dios te Salve, etc.). 

Numerosas fracturas perpendiculares a la dirección longitudinal de los 
pliegues han complicado el relieve y de ellas se han valido a veces los ríos 
para atravesar este obstáculo. E:&:isten, además, frecuentes cabalgamientos y 
escamas de corrimiento; no hay corrientes superficiales de agua. 

Esta «columna vertebral» de nuestra región presenta las siguientes 
facies litológicas: 

a) depósitos detríticos de morrenas glaciares. Depósitos lacustres de 
obturación o umbral glaciar. 

b) depósitos de ladera, canchales, etc. 
e) margas alternando con areniscas en bancos delgados. Flysch are-

noso. 
d) calizas marinas masivas. 
e) calizas alternando con areniscas y margas. 
Para acabar este apartado debemos señalar la influencia de los fenóme

nos peiiglaciares (solifluxión y crioturbación) en el modelado de los 
cresterías. 

La zona del flysch 

La amplia superficie Luteciense-Cuisiense es muy uniforme litológica
mente y tiene un enorme espesor (3.500-4.500 m.). Se trata de areniscas 
calcáreas alternando con margas en bancos delgados y muy replegados. 

Las corrientes han ido erosionando unos valles fluviales, han depo_sitado 
aluviones o glacis y desembocan en el río Aragón. Además, estrechas 
bandas longitudinales de calizas rompen la monotonía general, sobre todo 
en las cercanías de la Foz de Biniés. 

A nivel tectónico cabe mencionar numerosos pliegues longitudinales 
(WNW-ESE) correspondientes a dos fases orogénicas, así como una serie 
de fallas de dirección ENE-SW al norte de Biniés. 

270 [8] 



LA VEGET ACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL 

Lám. 6. Arcos semilunares de Festuca gautieri, sobre suelos sometidos a solifluxión y 
criorurbación. Divisoria de la Magdalena, flysch margoso, 1.900-2.000 m Aísa (Huesca), 6 

Julio-197 3. 

También el piso supraforestal muestra Tos fenómenos periglaciares 
mencionados, especialmente la solifluxión. En ambiente forestal, el suelo 
relativamente profundo sufre procesos erosivos tras el fuego, pastoreo y 
los cultivos intensivos de arado. 

Resumamos las facies litológicas observables en esta zona: 
a) aluviones y glacis en general calcáreos. 
b) graveras actuales de los ríos. 
e) depósitos detríticos de morrenas glaciares (sobre todo en el río 

Aragón, con enormes morrenas laterales y las morrenas frontales de 
Castiello). 

d) depósitos en conos de deyección. 
e) arcillas, areniscas y calizas lacustres. Garumnense (Orba y Leyre). 
f) margas alternando con areniscas margosas. 
g) margas alternando con areniscas en bancos delgados. Flysch are

noso. 
h) calizas marinas masivas. 

La Canal de Berdún 

Las cercanías del curso medio del Aragón se distinguen de la zona del 
flysch por el predominio de margas azules y su menor espesor (1. 500 m.). 

U na serie de terrazas fluviales y glacis cuaternarios imprime al paisaje 
de esta Depresión media una nota característica, así como las amplias 
graveras de los cauces actuales colonizadas por «salguerales», formaciones 
de sauces y mimbreras resistentes a la inundación temporal. 
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Lám. 7. Suelos 
esqueléticos del kacst 

cubiertos por el sufrido 
pino negro. Larra, Isaba 

(Navarra), l. 700 m, 
22-0ctubre-1972. 

LUIS VILLAR 

He aquí sus facies litológicas: 
a) aluviones y glacis en general calcáreos. 
b) graveras actuales de los ríos. 
e) margas en general. 

Como es natural, a cada nivel altitudinal corresponde un relieve defi
nido, cuyo modelado se ha ido perfilando a lo largo del tiempo. Igual
mente, la vegetación se acomoda a los tipos de relieve y suelo, acusando 
además influencias climáticas y humanas. 

En los próximos capítulos de Geobotánica ecológica detallaremos estas 
ideas, pero ya podemos adelantar algunas consideraciones. 

Por desgracia, no existen estudios geormofológicos de conjunto. Sola
mente la parte sur de la zona ha sido cartografiada por BARRERE. cf. 
«Cartes géomorphologiques». Ello nos obliga a esquematizar los tipos de 
relieve de un monte típico del Pirineo occidental como sigue (véase fig. 3): 
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Relieve tectónico 

Relieve Glaciar 

Relieve fluvial 

LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL 

PERFIL ESQUEMATICO DE UN MONTE 
DEL PIRINEO OCCIDENTAL 

Vegetación fisurfcola y culminfcola NUNATAK 

Karst 

Permotrias o flysch 

calizas 

flysch 

A) RELIEVE TECTONICO O ESTRUCTURAL.- Está compuesto por 
las cimas calizas y de flysch campano-maestrichtiense (Sierras Interiores), 
entre unos 2.700-2.000 (1.900) m., todas ellas sin árboles. 

Muchos roquedos, modelado kárstico, abundantes pedrizas y bloques 
erráticos imprimen su sello a estas cumbres donde lo mineral es más 
extenso que lo vegetal, debido a la gran innivación, intensidad perigla
ciar, etc. Unicamente se escapan de esta regla algunas crestas de flysch, 
cubiertas por suelos fósiles con densos verdines de Nardus stricta, Festuca 
rubra, etc. 

Como ya publicamos*, la mayoría de estos pitones quedaron por 
encima del mar de hielo durante las glaciaciones, adquiriendo el valor de 
refugios de flora preglaciar. Por eso, entre las especies fisurícolas, glareí-

* VILLAR, 1977a. 
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Lám. 8. Un 
desprendimiento 

del cantil ha roto 
el quejigal en la 

solana del río 
Escarra, como 

ejemplo de 
explotación 

natural. Escarrilla 
(Huesca), 
1.200 m, 

12-Noviembre-
1972. 

Lám. 9. Las 
acículas del pino 

negro, depositadas 
sobre la nieve, han 

provocado su 
fusión irregular, en 

este nevero de la 
Hoya del Portillo, 

a unos 2.000 m, 
Isaba (Navarra), 

28-Julio-1972. 
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL 

colas o de ventisquero se cuentan muchas plantitas antiguas, exclusivas de 
montes sudeuropeos o del Pirineo, verdaderos fósiles vivientes que luego 
estudiaremos. 

B) RELIEVE GLACIAR.- Se extiende de un modo fragmentario por 
una franja comprendida entre 1.800 m. y 2.200 m. de altitud, si bien 
ciertos- depósitos morrénicos descienden hasta 800-1.000 m. 

Son frecuentes los cantiles calizos pulidos por hielos, las excavaciones 
en «sillón», pequeños circos y los mencionados depósitos morrénicos. 

Este relieve se atisba en Roncal y Ansó, es bien perceptible en Hecho y 
sigue por las Sierras de Bernera y Aspe. Algunos lagos de umbral glaciar 
como los de Lacherito o Lhurs e ibones colmatados como los de Secús y 
Bernera dan un encanto especial a estos relieves. 

Los fenómenos periglaciares son más intensos que en el relieve tectó
nico, por causa de una permanencia menor de la nieve y una deforestación 
acusada. Sobre suelos estables y profundos se establecen comunidades de 
Horminum pyrenaicum o cervunales con regaliz y sobre depósitos morréni
cos pastos discontinuos de Festuca gautieri. Los pastos higro-turbosos se 
componen de Carex fusca, C. davalliana, etc. 

El agua acumulada en la imponente esponja kárstica del nivel tectónico, 
aparece en el permotrías o flysch de suerte que no son raras las fuentes 
temporales, los manantiales o las turberitas. 

C) RELIEVE FLUVIAL.- Por debajo de los dinteles glaciares, los valles 
son más amplios, vemos algún depósito fluvio-glaciar y amplias laderas del 
flysch cubiertas por pino negro, haya, abeto, pino albar, quejigo o carrasca. 

Las corrientes fluviales son ya importantes y la erosión remontante 
produce abarrancamientos. La crioturbación se limita a los espolones 
calizos y la solifluxión a ciertas áreas deforestadas. 

El aclareo de los bosques dio paso a prados de siega o pastos que se 
aprovechan en estaciones de tránsito (primavera y otoño), cuando los 
rebaños descienden o bien se dirigen a los pastos estivales de puerto. 

Aluviones, terrazas, glacis y piedemontes dan las áreas más llanas de 
nuestro territorio (coronas) y en la Depresión media están colonizados por 
carrascales. 

El relieve y las estructuras del paisaje vegetal 

Es muy visible en zonas montañosas que el relieve condiciona el 
desarrollo de la vegetación. El establecimiento y diversificación de comu
nidades vegetales dependerá de los factores oroclimáticos (VILLAR, 1975 
a y b). La sucesión ecológica se ve limitada en los siguientes microhabitats: 

[13] 

laderas pendientes 
crestas venteadas 
lugares sometidos a desprendimientos y aludes 
espolones azotados por los rayos 
pedrizas móviles 
cantiles y grietas 
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Lám. 10. La crioturbación 
esponja el sustrato y permite 

la erosión de los suelos del 
flysch. Eskizarra Isaba 

(Navarra), 1.550 m, 
21-Noviembre-1971. 

- sustratos kársticos 

LUIS VILLAR 

- barrancos, arroyos o lechos fluviales (avenidas) 
Relieve, clima y otros factores que luego mencionaremos permiten 

contemplar la vegetación del Pirineo occidental como un inmenso mosaico, 
acrecentado por la actividad humana. 

El relieve estructural de las Sierras Interiores es de dirección aproxi
mada E-W, en línea paralela al .curso medio del río Aragón, que es la 
arteria principal de nuestro Pirineo occidental. Véase fig. 4. 

En Roncal y Ansó la divisoria de aguas entre ambas vertientes pirenai
cas sigue los cresterías calizos de dichas Sierras, mientras que desde 
Lacherito hasta Estanés cabalga por terrenos permotriásicos. Desde el Paso 
de Escalé vuelve a la Sierra de Bernera y de Aspe para reintegrarse en el 
Somport a crestas silíceas que ya no abandonará en mucho trecho. 

Todos los ríos nacen en esta zona fronteriza y se dirigen perpendicu
larmente hacia la Depresión media, abriéndose paso a través de la dorsal de 
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las Sierras Interiores. Un abanico de arroyos y barrancos de cabecera 
afluye a los ríos principales: Esca, Veral, Subordán, Osia, Estarrún, Lubie
rre y Aragón. 

Excepcionalmente se han desarrollado dos valles longitudinales al eje 
pirenaico: el Alto río Aragón Subordán, desde Escalé hasta Lacherito y el 
Barranco de Aguerri, desde el Bisaurín occidental hasta la Boca del 
Infierno. 

Los vacíos hidrográficos.- Sorprende a muchos observadores el men
guado caudal de nuestros ríos en algunos tramos de montaña, cerca de las 
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Lám. 11. El hielo puede 
acumularse y contribuir a la 

erosión edáfica. Eraize, Isaba 
(Navarra) 1.650 m, 

21-Noviembre-1971. 

Lám. 12. Nieblas heladas 
deterioran este hayedo con 

abeto de Larra, Alto Roncal, 
Isaba (Navarra), 1.650 m, 

22-0ctubre-1972, a las 12 h. 
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reservas nivales y bajo un clima oceánico, con elevada precipitación. Ello se 
explica por la gran proporción de sustrato kárstico en las Sierras Interiores. 

Coloreando el agua con fluoresceína se ha comprobado en el Alto 
Roncal que toda el agua del macizo kárstico de Larra (unos 50 km2) va a 
parar, después de filtrarse por grietas, dolinas y simas, a la vertiente norte 
oceánica. Un manto impermeable inclinado a Francia sustrae todo este 
caudal (5m3/seg. en la resurgencia de Sainte-Engrace) al río Esca y, muy 
probablemente, al tramo alto del Veral. 

Necesitamos posteriores estudios para comprobar cómo circula el agua 
subterránea en la porción fronteriza comprendida entre el Bisaurín y el 
Pico de la Garganta-Zapatilla. 

En todo caso, los macizos kársticos recogen cantidades ingentes de 
líquido elemento que van soltando luego poco a poco, regulando de algún 
modo la torrencialidad climática. 

Las fuentes.- Son relativamente frecuentes en el flysch, abundantes en 
el permotrías y ausentes en el karst. Alumbran poco caudal, salvo algunas 
sU:rgencias que afloran en el contacto calizas-flysch o calizas-permotrías. 

El régimen fluvial.- MASACHS (1942) y FLORISTAN (1976) han 
e~tudiado el caudal de .nuestro río princ.ipal, pudiéndolo calificar de nivo
pluvial: poca agua en invierno por retención en forma de nieve, máximo de 
Mayo cuando funde (el embalse de Y esa se llena en Junio), mínimo de 
Agosto y máximo secundario en Noviembre, debido a lluvias dominantes. 

Descrita la variedad del sustrato geológico en el Pirineo occidental, 
hagamos un comentario muy somero sobre los suelos comarcales. 

El relieve diversifica el clima y es responsable de la mayor o menor 
acumulación de agua y fertilidad en determinadas áreas. Finalmente, a 
favor de esas condiciones de sustrato y clima, la vegetación va constru
yendo el sistema edáfiéo hasta llegar a un máximo en cada parcela a 
estudiar. 

Es muy útil considerar para los relieves montañosos el «sistema va
guada» propuesto por MONTSERRAT (1977b). Los. altos roquedos, 
cresterías y laderas pendientes sufren una continua pérdida de fertilidad 
que mantiene su sistema edáfico en estado inicial. Sobre estos suelos sólo 
pueden desarrollarse «comunidades permanentes» (BOLOS, 1963), pione
ras. 

En laderas medias, fundamentalmente coluviales (Véase fig. 5) el suelo 
se hace más profundo y aparecen bosques como indicadores de. mayor 
madurez y estructuración del sistema edáfico-biológico. 

Al cabo, las hondonadas o depresiones reciben aportes permanentes, 
tienen mayor humedad y un clima más suave. Entonces, si el sustrato es 
relativamente blando como el permotriásico o de flysch, maduran comuni
dades selváticas óptimas, las que representan el máximo biológico del 
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Pirineo: grandes bosques húmedos de haya, abeto, tejo, olmo de montaña, 
etc. ( cf. transecciones 3, 4 y 13). 

Finalmente, las áreas aluviales unen a un clima benigno una topografía 
suave con gran fertilidad y humedad edáficas, por lo que en ellas se 
estableció el hombre y sus cultivos. Es de lamentar que una porción 
importante de estos «oasis» de montaña sean sepultados bajo los pantanos. 

Vemos cómo el criterio topográfico y la profundiad del perfil permiten 
ordenar los suelos de montaña. Sin embargo, existen ciertas excepciones. 

Los suelos fósiles.- Es sabido que existe una armonía entre los suelos y 
el clima; si éste cambia, la estabilidad de aquéllos se ve en peligro. 
Sospechamos que eso es lo que pasa en el flysch maestrichtiense del 
Pirineo occidental. A pesar de la altitud, vemos un gran desarrollo de 
suelos profundos (60-100 cm.), sin elementos groseros, sin horizontes 
diferenciados, en parte cubiertos por densos céspedes de Festuca rubra, 
Nardus stricta, etc. (cf. transección fitotopográfica 15, epígrafe 5), en parte 
erosionándose. 

Desde un punto de vista biogeográfico-histórico mantenemos la hipóte
sis (NEGRE, DENDALETCHE y VILLAR, 1975) de que se formaron 
bajo un clima de montaña atlántica predominante, a lo largo de un período 

PERFIL TOPOGRAFICO 
A 8 (según MONTSERRAT, 1977b) 

TOPOGRAFIA VEGETACION 

B - cresta A - puerto (tasca). 

e - cantil B - pasto seco 

o - glera e - p. fisurlcolas 
E-H- ladera o - p. glarelcolas 

1 - glacis E - Matorral seco 
j - terraza F - pinar 

G - Bosque denso 
H - Pastos en ladera 
1 - praderla 

b j - Cultivos y Prados 
K - soto (ribera) 
L - Plantas acuáticas 

K 
a - caliza dura 
b - rocas blandas 
e glera 
d capa freática 
e - capa freática temporal 
f - gravas aluviales 
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Lám. 13 y 14. Las tormentas son frecuentes en ciertas prominencias de Larra. Los rayos, 
unidos al viento, azotan, matan y descuajan algunos árboles. 

[ 19] 281 



LUIS VILLAR 

Lám. 15. El «efecto foehn» en nuestras crestas divisorias. El mar de niebla procedente de 
Lescun (Valle de Aspe), se deshilacha después de pasar el Portillo de Insolo. Isaba 

(Navarra), 2.000 m, 28-Julio-1972. 

considerable. Y es verosímil que en la acmalidad, bajo una mayor conti
nentalidad climática, un incremento de los fenómenos periglaciares y de la 
escorrentía los esté erosionando. 

Por lo tanto, se trata de unas reliquias de otra época climática, es decir, 
de suelos fósiles. 

NEGRE y otros (1975) han emprendido esmdios para intentar aclarar 
su origen forestal o pratense (se extienden por una banda altimdinal 
1.600-2.600 m.) mediante el estudio de sus ácidos orgánicos y también han 
intentado su datación mediante isótopos radiactivos. 

Los suelos del karst.- Ya hemos dicho que las calizas karstificadas 
ocupan extensiones apreciables en nuestra porción pirenaica. 

Como el agua disuelve a su paso estos sutratos, apenas hay una 
modificación de la roca madre y el proceso edafogenético puede progresar 
poco. Allí donde el aporte de materia orgánica ha sido mayor, se pueden 
incluso formar bosques del sufrido pino negro, pero es general observar 
suelos esqueléticos de perfil A/C (rendzinas) junto a una extraordinaria 
variedad de suelos iniciales en otras tantas macetas naturales cubiertas por 
pasto pedregoso. 

Y todo ello a despecho de una pluviosidad superior a los 2.000 mm. 
anuales. 

Subterráneamente, la actividad kárstica puede alcanzar algunas capas 
superficiales del flysch, que se ve igualmente simplificado y horadado. 

A pesar de aposentarse sobre suelos básicos, la fuerza de los procesos 
endopercolativos acifica los horizontes superficiales, por lo que no es raro 
encontrar sobre ellos plantas acidófilas. 
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En realidad, los suelos del karst son comparables a las mencionadas 
crestas del modelo vaguada, por su escaso acúmulo de fertilidad y pobreza. 

Otros suelos del Pirineo occidental.-- En la alta montaña cabe men
cionar, además, las escasas pozzinas y turberas incipientes, sobre todo en 
suelos ácidos permotriásicos. En el complejo de los bosques abundan las 
tierras pardas forestales y en la zona de terrazas del río Aragón hallamos 
suelos pardo rojizos que han pasado por procesos de rubefacción y 
decalcificación. 

Resumen.- De un modo general, podemos decir que en nuestra región 
predominan los suelos básicos, son relativamente frecuentes los sustratos 
lavados en superficie por influencia climática y escasean los suelos de 
naturaleza silícea. 

Digamos por último que la erosión es general en todos los niveles 
altitudinales, bien sea por disarmonía con el clima, abrasión nival, defores
tación en gran escala o escorrentía. 

Resumiremos ahora los principales rasgos climáticos de la porc10n 
pirenaica comprendida entre los ríos Esca y Aragón, principalmente a 
partir de nuestras publicaciones anteriores sobre el tema (VILLAR, 1980a, 
1982) y sobre la base de otros estudios (MONTSERRAT, 1971d; CREUS, 
1977). 

Como ya adelantamos, se trata de un clima de transición entre el 
oceánico dominante al W y el mediterráneo-continental del Sobrarbe, 
entre las brumas frecuentes y la luminosidad. 

Las Sierras Interiores constituyen una barrera climática (Ezcaurre, Ala
nos-Forca, Aguerri-Bisaurín, Bernera y Picos de ,1\spe-Tobazo). Al norte 
predominan los frentes procedentes del W-NW seguidos de los del N; sin 
embargo, al sur ocupan el segundo lugar los flujos del S-SW. Existe, pues, 
una disimetría climática N-S, a la cual debemos añadir un gradiente 
Oeste-Este de oceanidad-continentalidad. La influencia climática se deja 
sentir todos los años al norte de la citada barrera y sólo algunos penetra 
por la amplia Depresión media, hasta más allá de Jaca. 

En un relieve tan abrupto como el pirenaico, las temperaturas varían 
mucho de un punto a otro, condicionadas por la altitud y la exposición. Si 
bien la temperatura media anual puede superar los l2°C en la parte más 
baja de nuestra zona (Yesa, 491 m.: 13,1° C), en la zona de cumbres 
(2.200 m. o más), la media no supera los 0°C. Entre ambos extremos se da 
una clara zonación términa altitudinal: por cada 100 m. de elevación, la 
temperatura media anual desciende cerca de medio grado. 

La oscilación térmica máxima se produce en el Valle de Canfranc 
(Castiello de Jaca: 31,8°C) y las menores entre el Bajo Esca y el Bajo 
Subordán (]avierregay, Salvatierra de Esca, Yesa, etc.). Mediante el hielo
deshielo del agua, dichas oscilaciones favorecen la actividad crioclástica que 
desgasta el acantilado, creando el ambiente glareícola, tan especial para la 
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vida vegetal. Las temperaturas son muy variables a lo largo de todo el año, 
principalmente en otoño y primavera, consideradas estaciones de transición 
frente al verano e invierno, que son más estables. 

A cualquier altitud son frecuentes los fenómenos de inversión térmica. 
Además, pocos meses quedan libres de heladas en nuestra montañosa 
región; en el Bajo Esca, con vegetación mediterránea de viñas, coscoja, 
espliego, algún olivo, etc., hay cinco meses sin hielos (de mayo a septiem
bre). En Jaca y Hecho hiela además en mayo y en Candanchú de septiem
bre a junio ambos inclusive. 

Para acabar el esquema térmico digamos que las solanas son más cálidas 
de lo normal y con mayor oscilación térmica; opuestamente, las umbrías 
son más frías que lo correspondiente a su altitud y su amplitud térmica 
menor. 

Ilustramos la evolución anual del clima en los diagramas ombrotérmicos 
adjuntos, figs. 6 a 11. Como ya va dicho, la parte norte y oeste de nuestro 
territorio disfruta de un régimen pluviométrico de clara influencia oceánica, 
con máximo invernal y mínimo estival. Isaba representa el conjunto de 
localidades en las que podemos ordenar las estaciones de más a menos 
pluviosas como sigue: Invierno, Otoño, Primavera y V e rano. Sin embargo, 
la porción meridional y oriental muestra el máximo invernal desplazado a 
noviembre, ya aparecen máximos relativos primaverales y el mínimo de 
julio no es tan bajo; he aquí la escala pluviométrica de puntos como Hecho 
y Villanúa: Otoño, Invierno, Primavera y Verano. Hacia el E, fuera ya de 
nuestra zona, se acentúa la influencia equinoccial mediterránea y así en el 
Valle de Fineta (Bielsa, Huesca) la fórmula estacional queda: Otoño, 
Primavera, Verano e Invierno. 

La torrencialidad aumenta en sentido E-SE o cuando ascendemos en 
altitud. Buena parte de los fenómenos tormentosos son convectivos y sus 
rayos o pedriscos hacen daño a los vegetales; las aguas torrenciales provo
can escorrentías que erosionan el suelo. 

Desde un punto de vista biológico deben tenerse en cuenta las preci
pitaciones horizontales, mojaduras y rocíos, que resultan apreciables en 
ciertas porciones de nuestro Pirineo, dada su elevada humedad ambiental. 
Ante las brumas, los hayedos y otros bosques actúan como «condensado_. 
res» de humedad y goteo. 

La innivación es factor ecológico destacado. Limitando el período 
vegetativo, elimina la vida arbórea por encima de los 2.000 m., impide la 
extensión en altitud de ciertas frondosas y protege de la helada a determi
nados arbustos. Sobre tierras inferiores a 1.000 m. de altitud puede nevar 
desde 3 días al año (Salvatierra de Esca) hasta 21 (Aragüés del Puerto): por 
el contrario, Candanchú, a 1.600 m., soporta 59 días de nevada. 

Los vientos dominantes son húmedos, procediendo principalmente del 
W-NW y secundariamente del SW. Al atravesar las Sierras Interiores dejan 
la humedad a barlovento y bajan más secos a sotavento. También se 
vuelven más desecantes al circular por los desfiladeros fluviales y acelerar 
su velocidad (efecto Venturi). 

Varía mucho la humedad relativa de la atmósfera. El Alto Roncal, tierra 
de hayedos, presenta largos y frecuentes períodos de saturación, mientras 
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que Jaca, de aire más seco, puede llegar a presentar días con el 30-40% de 
humedad relativa. 

Los relieves caóticos del karst pulverizan el clima general, dando 
multitud de topoclimas o microclimas concretos. 

En el orden biogeográfico, la frecuencia de especie raras y endémicas 
puede indicar climas pretéritos, al igual que la presencia de ciertos suelos 
fósiles supraforestales. 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 1: 
ARRIGORRIETA-EZCAURRI-W 

Presentación 

Las crestas de Arrigorrieta ( 1.600 m.), dirigidas de E a W, constituyen 
un excelente mirador para confrontar los suaves relieves del Salazar 
(flysch) con los imponentes crestas calizas de Ezcaurri. Estas últimas 
marcan la terminación occidental de las Sierras Interiores y de la vegeta-
ción genuina ptrenalCa. 

Los hayedos predominantes hacia tierras navarras brumosas ceden 
terreno a los pinares aragoneses, bajo una atmósfera más soleada. Tanto el 
Roncal como la]acetania cabalgan entre los efluvios oceánicos procedentes 
del W-NW y la luminosidad o sequía mediterráneas. 

Dentro de nuestro recorrido Arrigorrieta-Ezcaurri se aprecia el matiz 
atlántico en los pastos de tendencia al brezal, en las plantas de hayedo, 
landas de Erica vagans, etc., Por el contrario, los vegetales termófilos de las 
solanas calizas abrigadas (Juniperus sabina, Aethionema saxatile, Satureja 
montana, etc.), anuncian la afinidad mediterránea. 

Dicha modalidad climática de transición favorece el desarrollo de 
hayedos con abeto como los de Berueta y U rralegui. Además, las crestas y 
laderas de estos barrancos presentan bosques claros, matorrales y pastos 
que a continuación estudiaremos mediante una línea SW-NE, a través del 
máximo gradiente topográfico y ecológico. Véase fig. 12. 

Descripción: 

G) Sierra de Arrigorrieta. Crestas suaves de flysch con escasos aflora
mientos calizos. Sustratos rocosos con boj, anuales y casmófitas: 

Asplenium viride" 
A. trichomanes 
Cystopteris fragilis 
Hornungia petraea"" 
Arenaria serpyllifolia 
Cerastium arvense 
Paronychia serpyllifolia 
Draba aizoides 

Sedum tenuifolium 
Saxi/raga tridactylites 
S. granulara 
Geranium robertianum 
Gentiana verna 
Festuca gautieri 
Poa bulbosa 
P. compressa 

@ Pastos rasos que tienden a brezal, en las mismas crestas de Arrigo
rrieta, salpicados por escasas hayas. Formados por un complejo de comuni
dades iniciales de Festuca gautieri, en los rodales con actividad periglaciar y 
céspedes densos de Festuca rubra, Nardus, etc., aposentados en pendientes 
suaves o pequeñas depresiones con mayor innivación. U na y otra comuni
dad herbácea serán estudiadas con más detalle en sucesivas transecciones, 
pero adelantemos ahora algunas plantas de esos cervunales con regaliz 
( 1.300-1.640 m.) y algún pie de Daphne mezereum: 

" La nomenclatura completa de las especies así como sus s1nommos más comunes 
pueden encontrarse en el catálogo citado (Cfr. VILLAR, 1980 a) 

"" Pondremos en letra cursiva las especies más significativas. 
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Lám. 16. Sobre un fondo de hayedo-bosque mixto, vemos un grupo de pujantes abetos. 
Al fondo, la Peña Ezcaurri. Isaba (Navarra), 900 m, 28-Mayo-1972. 

Botrychium lunaria 
Helleborus occidentalis 
Ranunculus gouanii 
Potentilla gr. crantzii 
P. aurea 
Lotus gr. corniculatus 
Trifolium alpinum 
Polygala alpestris 
Viola rupestris 
Meum athamanticum 
Cal/una vulgaris 

Gentiana nivalis (l. 640 m.!) 
Thymus gr. praecox 
Veronica prostrata spp. scheereri 
Plantago media 
Antennaria dioica 
Achillea millefolium 
Hieracium gr. pilosella 
Festuca gr. rubra 
Poa gr. alpina 
Carex verna 
Luzula campestris 

Posiblemente, en un paisaje primitivo, los hayedos alcanzarían estas 
crestas abiertas a nieblas y humedades oceánicas. Pero luego, estos bosques 
se aclararían por fuego y sobrepastoreo, dando lugar a «tascas» que todavía 
hoy recorren los rebaños. 

Entre ellas se ve algún punto erosionado, causado por la cioturbación y 
solifluxión más la intensa acción de Roedores e Insectívoros y, en menor 
grado, el pisoteo de los animales. Como colonizadoras de dichos suelos 
desnudos destacan Lotus alpinus, Festuca gautieri, Poa compressa, etc. 

De cesar la acción de los herbívoros, no sabemos si se estabilizaría un 
brezal o si éste sería superado lentamente por el bosque de hayas; en 
contra de esta última suposición actuaría una probable desecación del 
clima, ya detectada en el Pirineo oriental. 

En resumen, se trata de pastos orófitos atlánticos, bastante productivos 
en primavera-verano, sin matas y muy bien utilizados desde tiempo remoto 
por· el pastor roncalés. · 
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@ Bosque mixto de haya, abeto, quejigo, pino, avellano, etc. Ba
rranco de Berueta, entre 900 y 1.300 m. de altitud, cerca de la confluencia 
con la Regata de Belabartze. Entre sus plantas nemorales citemos: 

Dryopteris filix-mas 
Polystichum aculearum 
Stellaria holostea 
Ranunculus gouanii 
R. nemorosus 
Arabis alpina 
Lathyrus gr. montanus 
Oxalis acetosella 
Conopodium bourgaei 
Sanicula europaea 
Pulmonaria affinis 
Myosotis arvensis 
Ajuga reptans 

Cardamine heptaphylla 
Saxifraga hirsuta 
Geum sylvaticum 
Potenrilla sterilis 
Alchemilla flabellata 
Fragaria vesca 
Lamiastrum galeobdolon 
Scrophularia alpestris 
Phyteuma pyrenaicum 
Melica uniflora 
Carex silvatica 
Platanthera chlorantha 
Cephalanthera xiphophyllum 

Luzula forsteri 

En los bordes y claros de dicho bosque mixto se estaplecen helechales y 
prebrezales a base de: 

Pteridium aquilinum 
U rtica dioica 
Helleborus occidentalis 
Meconopsis cambrica 
Vicia sepium 
Genista occidentalis 
Viola reichenbachiana 

Erica 11agans 
Lamium maculatum 
V ero ni ca chamaedrys 
Anthoxanthum odoratum 
Brachypodium rupestre 
Orchis mascula 
O. maculata 

Luzula campestris 

En parte de estas superficies se establecieron cultivos hasta hace unos 
11-13 años (patatas o cereal). Ahora están abandonados y los recorre el 
ganado caballar cuando no se ven invadidos por una repoblación espontá
nea de pino albar. No sabemos con certeza si a este árbol sucederá el haya; 
probablemente así ocurra en las umbrías, mientras en las solanas se 
mantendría el pino, o incluso ese matorral de boj, lastón, Erica vagans, 
Genista occidentalis, etc., frecuente entre Navarra y Aragón (Véase TF* n. 0 

3, ep. 6). 

@ Piedemonte calizo y pequeñas gleras con Pinus, boj, etc. Ambiente 
abrigado, con plantas termófilas, entre 1.200 y 1.400 m.: 

Pinus sylvestris 
con Viscum album 

Rumex scutatus 
Arenaria grandiflora 
Paronychia serpyllifolia 
Ranunculus bulbosus 
Aquilegia vulgaris 
Erysimum decumbens 
Aethionema saxatile 
Sedum dasyphyllum 

Saxifraga granulata 
Helianthemum apenninum 
H. canum 
H. pyrenaicum 
Satureja montana 
Scrophularia crithmifolia 
Leucanthemum gr. vulgare 
Brachypodium rupestre 
Fritillaria pyrenaica 
Teucrium pyrenaicum 

Según testimonios verbales que hemos recogido, en algunas de estas 
solanas se establecieron «articas» o cultivos de cereal itinerantes. 

"TF: Transección fitotopográfica; ep.: epígrafe. 
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TRANSECCION FITOPOGRAFICA N.0 2: 
PEÑA EZCAURRI ORIENTAL 

Presentación 

Este perfil atraviesa de S a N el relieve estructural de un pliegue 
anticlinal cuyo eje va dirigido de E a W. El río Verallo cortó en forma de 
enorm~ garganta que lo separa de la Sierra de Alano. 

Las calizas marinas masivas dominan en el recorrido, mientras que el 
flysch ocupa menor extensión, qüedando en parte cubierto por piede
montes. Los suelos a que dan lugar son señaladamente básicos, con 
excepción de algún pH ácido superficial en los más lixiviados. 

Humedad elevada y factores topográficos condicionan la existencia de 
un bosque mixto al pie meridional' de Ezcaurri, sin duda la formación más 
rica en especies arbóreas de toda nuestra región. Al tilo, avellano, abeto, 
haya, illones, fresnos, olmos, quejigos, etc., se añaden abundantes pies de 
tejo, fenómeno que sólo se repetirá en Aragüés del Puerto y Bujaruelo. 

Avalanchas frecuentes y conos de deyección alimentados por los altivos 
roquedos, contribuyen a la estrechez del cauce del río, de suerte que no 
existen comunidades ripícolas; el citado bosque mixto llega al fondo del 
valle fluvial. 

Islotes submediterráneos de quejigal alcanzan las solanas de la Peña, 
donde también existen nidos de plantas termófilas, todos ellos entre los 
hayedos con abeto, que en un paisaje originario dominarían hasta los 
1.600-1.700 m. de altitud. 

Por encima de estas cotas emerge el piso supraforestal, dominado por 
los pastos oromediterráneos de Festuca gautieri, en mosaico con otras 
comunidades de afinidad centroeuropea que las aventajan frente a una 
mayor innivación. 

El conocido descenso de los pisos de vegetación bajo clima oceánico, 
viene ilustrado por la estación «abisal» de pino negro y plantas subalpinas 
(Saxífraga aretioides, Si/ene pusilla ... ), que encontramos a 1.400 m. en la 
umbría de Ezcaurri y describimos en el epígrafe (J) . Más adelante 
veremos este mismo desplazamiento en el Barranco de Petrachema, igual
mente explicable por la topografía, naturaleza del suelo y microclima. 

Las Sierras Interiores empiezan a constituir una barrera biogeográfica 
para la flora mediterránea y submediterránea extendida al Sur. Más allá 
adquieren hegemonía los hayedos con acebo, tan típicos del piso montano 
atlántico. 

La cima de Peña Ezcaurri sobrepasa los 2.000 m. de altitud y permite 
contemplar todos estos paisajes. Si el día es límpido, la alta cadena 
fronteriza contrastará con la Depresión media altoaragonesa, cerrada al S 
por las Sierras Exteriores. 

Describamos a continuación lo esquematizado en la fig. 13. 

G) Bosque mixto de las Gargantas del Veral, entre 1.000 y 1.400 m. 
Tales selvas de coníferas y frondosas ocupan las faces de las Sierras 
Interiores o de otras barras calizas de dirección paralela. Ambiente som-
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Lám. 17. En el Barranco 
de Berueta, Isaba 

(Navarra), hay buenos 
ejemplares de la frondosa 

genuina del Pirineo 
occidental, el haya, 

flanqueados por el pino 
albar. 

LÜIS VILLAR 

brío y temperaturas relativamente suaves favorecen un estrato muscinal 
llamativo, gran número de arbustos y abundantes especies nemorales. 

Entre los árboles tenemos: 

Abies alba 
Pinus sylvestris 
Taxus baccata 
Populus tremula 
Corylus avellana 
Fagus sylvatica 

Entre los arbustos cabe destacar: 

Juniperus communis 
Rosa sp. 
Crataegus motiogyna 
Colutea arborescens 
Coronilla emerus 
Cytisus sessilifolius 

Quercus gr. petraea 
Ulmus glabra 
Sorbus aria 
Acer opalus 
Tilia platyphyllos 
Fraxinus excelsior 

Ilex aquifolium 
Buxus sempervirens 
Rhamnus alpina 
Sambucus nigra 
S. racemosa 
Daphne laureola ssp. philippi 

Y entre otras especies menctonemos: 

Phyllitis scolopendrium 
Hepatica nobilis 
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Malva moschata 
Galium verum 
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Aquilegia vulgaris 
Arabis stricta 
Arabis serpillifolia 
Cardamine heptaphylla 
Rubus idaeus 
Potentilla micrantha 
Fragaria vesca 
Vicia sepium 
Lathyrus montanus 
Trifolium ochroleucon 
Euphorbia hyberna 
E. amygdaloides 
Oxalis acetosella 
Hedera helix 

Lamiastrum galeobdolon 
V ero ni ca chamaedrys 
Campanula hispanica 
Scabiosa columbaria 
Carlina cynara 
Centaurea scabiosa 
Hieracium cf. murorum 
Festuca altissima 
Melica uniflora 
Orchis purpurea 
T a mus communis 
Polygonatum odoratum 
Ruscus aculeatus 
Sctifa lilio-hyacinthus 

Lilium pyrenaicum 

En prados húmedos y fuentes primaverales del flysch hallamos: 
Equisetum hyemale, Salix eleagnos, Dianthus deltoides, Alchemilla xanthochlora, 

Geranium phaeum, Ajuga reptans, Pinguicula grandiflora, Molinia coerulea, Festuca arun
dinacea, Carex flacca y Eriophorum latifolium. 

En los roquedos sombríos calizos vegetan: 

Asplenium fontanum, Polypodium vulgare, Petrocoptis pyrenaica, Arabis alpina, Saxí
fraga longifolia, Hieracium amplexicaule, Campanula hispanica, Lonicera pyrenaica, etc. 

Al pie oriental del gran anticlinal se han depositado las gravas de la 
«lsabela», colonizadas por Nepeta nepetella, Cirsium glabrum, Linaria odo
ratissima y además: 

Silene vulgaris, Gypsophila repens, Helleborus occidentalis, Vicia pyrenaica, Medicago 
lupulina, Thymus praecox, Tussilago farfara, Asperula pyrenaica, Festuca gautieri y Koeleria 
vallesiana. 

Por encima de la inversión térmica del fondo, las fisuras y repisas 
rocosas abrigadas guardan especies mediterráneas o termófilas: 

Ceterach officinanim 
Juniperus phoenicea 
Parietaria judaica 
Saponaria ocymoides 
Sisymbrium macroloma 
Arabis turrita 
Iberis pruitii 
e ytisus sessilifolius 
Lathyrus setifolius 
Pisum sativum 

Añadamos, además: 

Rhamnus alaternus 
R. saxatilis 
Laserpitium gallicum 
Jasminum fruticans 
Rubia peregrina 
Thymus vulgaris 
Linaria supina ssp. pyrenaica 
Centranthus lecoqii 
Jasonia glutinosa 
Carex halleriana 

Asplenium trichomanes, A. ruta-muraría, Arenaría grandiflora, Minuartia mutabilis, 
Cerastium arvense, Silene vulgaris, Dianthus monspessulanus, Sisymbrium pyrenaicum, 
Aethionema saxatile, Erysimum decumbens, Sedum album, Amelanchier ovalis, Vicia 
incana, Thymelaea dioica, Viola alba, Seseli montanum, Bupleurum falcatum, Ligusticum 
lucidum, Laserpitium siler, Teucrium pyrenaicum, Stachys recta, Satureja montana, Anthi
rrhinum majus, Chaenorhinum origanifolium, Erinus alpinus, Globularia repens, Leucan
themum gr. vulgare, Festuca gr. ovina, Carex ornithopoda, etc. 
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® Complejo de matorral de boj con Genista occidentalis, pastos 
densos que tienden al brezal y escasas hayas. Altitud: 1.400-1.600 m. 
Composición florística semejante a la del epígrafe 1·2 *, pero con alguna 
termófila, especies de hayedo y geófitas: 

Ranunculus bulbosus 
Helleborus occidentalis 
Potentilla gr. crantzii 
Polygala alpina 
Viola pyrenaica 
Prímula veris 
Gentiana occidentalis 
G. verna 

Saxífraga granulata 
Geum sylvaticum 
Plantago lanceolata 
Bellis perennis 
C>rchis mascula 
C>. sambucina 
Asphodelus albus 
Anthoxathum odoratum 

Al pie del cantil, en contacto con los matorrales de sabina, encontramos 
pedrizas fijas con: 

Dryopteris submontana, Rumex scutatus, Urtica dioica, Sedum dasyphyllum, Ononis 
natrix, Galium album, Teucrium pyrenaicum, Acinos alpinus, Thymus praecox, Campanula 
ficarioides, Helictotrichon montanum, etc. 

Recientemente, al construirse una pista forestal, se han puesto en 
explotación los hayedos cercanos. Tal actuación no ha sido cuidadosa y se 
aprecia erosión, tanto por arrastres de troncos como por haber talado un 
«monte protector» en pendientes muy acusadas. 

@ Enclaves de sabina entre cantiles y pie de cantil soleado. Calizas 
del anticlinal de Ezcaurri, a 1.600-1.700 m. Ambiente desprovisto de 
bosque quizá desde tiempos Terciarios, o bien salpicado por algún pie de 
pino negro. Véase TF n.0 8-3. 

@) Crestas kársticas a l. 7 00-1.900 m., soleadas y crioturbadas. Pastos 
ralos de Festuca gautieri, de las alianzas Saponarion caespitosae y Thymelaeion 
nivalis. Ya publicamos su composición florística (MONTSERRAT y VI
LLAR, 1975), pero también puede verse en la TF n.0 16-4-B. Crecen aquí 
dos especies raras en nuestra zona: 

Senecio pyrenaicus y Orobanche caryophyllacea 

@ Cumbres venteadas de Peña Ezcaurri, 1.900-2.000 m. Sustrato de 
karst predominante, pero con alguna mancha de flysch. En estas últimas se 
desarrollan céspedes de Nardus stricta y en las calizas sigue la cohorte de 
Festuca gautieri, pero enriquecida por algunas plantas cacuminales o cas
mófitas que enumeramos a continuación: 

Thesium pyrenaicum 
Saponaria caespitosa 
Aquilegia pyrenaica 
Kernera saxatilis 
Iberis bernardiana 
Biscutella intermedia 
Meum athamanticum (cervuna!) 
Trinia glauca 

Sedum atratum 
Saxrfraga cuneata 
Potentilla niz,alis 
Alchemilla plicatula 
Oxytropis campestris 
C>. pyrenaica 
Thymus nervosus 
Aster alpinus 

* Significa que se describió en la Transección Fitotopográfica n. 0 1, apartado 2. 
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Dethawia tenuifolia 
Armeria gr. alpina 
Gentiana niz·alis 

Poa alpina 

Erigeron alpinus 
Serratula nudicaulis 
Poa cf. badensis 

Ambiente poco alterado por el hombre, a excepción de algunas pasadas 
veraniegas del ganado lanar y el pisoteo de los excursionistas. 

@ Umbría kárstica del anticlinal elevado de la Peña, entre l. 7 00 y 
2.000 m. Vegetación he~bácea en mosaico sobre rellanos, grietas y peque
ñas dolinas. En los salientes existen comunidades de Festuca gautieri, con 
escasos pinos negros enanos, pero en los microclimas sombríos se ven 
manchas de la clase Elyno-Seslerietea, vecinas del Primulion intricatae; allí 
crece la rarísima Adonis pyrenaica y, además: 

Botrychium lunaria 
Asplenium viride 
Cystopteris fragilis 
Salix pyrenaica 
Silene pusilla 
Aquilegia pyrenaica 
Saxifraga hariotii 
S. paucicrenata 
Viola biflora 
Primula imricata 
P. integri/olia 

Armeria gr. alpina 
Soldanella alpina 
Lamiastrum galeobdolon 
Veronica aphylla 
V. ponae 
Pedicularis gr. pyrenaica 
Plamago alpina 
Doronicum grandiflorum 
Sesleria albicans 
Fesmca pyrenaica 
Carex sempervirens 

(j) Roquedo sombrío muy pendiente, 45° al NE, cubierto por Sesleria 
albicans y Saxzfraga aretioides, con pino negro claro, algún ejemplar de pino 
albar y pocas hayas. Plantas del subalpino descienden hasta 1.4 50-1.650 m. 
A este nivel entran en contacto las calizas con el flysch. Anotemos las 
siguientes especies: 

Salix pyrenaica 
Pulsatilla alpina 
Saxifraga aretioides 
Rosa pendulina 
Potentilla rupestris 
Cotoneaster integerrimus 

· Lathyrus laevigatus 
Bupleurum angulosum 

Arctostaphylos uva-ursi 
Gentiana gr. angustifolia 
Galium marchandii 
Globularia nudicaulis 
Valeriana montana 
Cirsium tuberosum 
A ve nula vasconica 
Brachypodium rupestre 

@ Hayedos con abeto sobre flysch en fuerte pendiente. Cara N de la 
Peña Ezcaurri, hacia el Bco. de Belabartze. Entre 1.100-1.600 (l. 700) m. 
Islotes densos del Scillo-Fagion, con soberbios árboles bajo los cuales el 
suelo muestra los siguientes horizontes: 

A.-Capa de hojarasca de unos 2-3 cm. (desciende al fondo de los 
arroyos). 

B.-Humus bruto con raíces, 10-15 cm. 
C.-Cantos con raíces. 
D.-Roca madre. 
Su composición florística es comparable a la del bosque mixto del río 

Veral G) y también se detalla en el epígrafe 3-2, pero demos ahora 
algunas especies de interés: 
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Polystichum X illyricum 
Salix atrocinerea 
Populus tremula 
Lathyrus vivantii P. Monts. • 
Hypericum burseri 
Astrantia major 
Anthriscus sylvestris 
Conopodium bourgaei 
Myosotis alpestris 
Pulmonaria affinis 
V ero ni ca montana 
Lathraea clandestina 

LUIS VILLAR 

Tragopogon pratensis 
Crepis lampsanoides 
Hieracium umbrosum 
H. mougeotii 
Galium gr. sylvaticum 
Hordelymus europaeus 
Brevipodium sylvaticum 
Epipactis helleborine 
Neottia nidus-avis 
Luzula silvatica 
Scilla lilio-hyacinthus 
Convallaria majalis 

Paris quadrifolia 

En ocasiones, estos hayedos poseen un apretado sotobosque de hayas, 
de 2-8 m. de altas, que a veces protegen el suelo de la erosión y de la 
abrasión nival. Tales formaciones, por sí solas o como estrato arbustivo, 
son frecuentes en tierras roncalesas, donde reciben el nombre genérico de 
«Zacardal». 

Dichos bosques nobles se hallan bastante bien conservados. La explota
ción forestal, si es cuidadosa con respecto al suelo, no rompe el equilibrio 
silvícola de estas parcelas. Pueden encontrarse algunos claros con lastona
res, donde penetran esporádicamente vacas y caballos roncaleses. 

* Cf. Bull Soc. bot. Fr., 1.27 (5): 51.7-51.8 .. París. 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 3: 
TXAMANTXOIA-BELAGUA-LAKORA 

Presentación 

El Valle de Belagua, situado al N de las Sierras Interiores, recibe de 
lleno la influencia climática oceánica. Se trata del extremo noroccidental de 
nuestra región de estudio, caracterizado por una innivación prolongada, 
abundantes nieblas y lluvias bien distribuidas todos los meses del año; sin 
embargo, no falta algún período breve de días soleados. 

Su vegetación es de montaña atlántica genuina: hayedos, brezales, 
helechales, cervunales, etc. Sin embargo, los mallatones abrigados de 
Lapazarra-Belagua albergan grupos de plantas termófilas. 

Como en todo el Pirineo occidental, los glaciares han dejado escasas 
huellas: sólo se ven algunas mordeduras «en sillón» hacia la umbría alta de 
Txamantxoia y muy pocos depósitos morrénicos cerca de la Venta de Juan 
Pito. 

El subsuelo kárstico infiltra las aguas en profundidad. Con ello, la 
acumulación superficial de fertilidad es menor y no se han podido desarro-

[411 

Lám. 18. Un claro· forestal 
en la solana de Bérueta, 
Isaba (Navarra), 1.100 m. 
Quizá se trate de una 
antigua arrica. 
28-Mayo-1972. 
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llar en los fondos selvas de haya-abeto como las que pueblan laderas 
umbrías de flysch. Pero las cimas de Lákora son silíceas, al igual que buena 
parte del Pirineo vasco situado al Oeste. 

Al variar las condiciones climáticas y topográficas que reinaban en el 
Pirineo central, muchas especies detienen su área a nivel del Alto Roncal: 
por ejemplo, Cirsium glabrum, endémico de la cadena fronteriza, no pasa 
más allá de las crestas de Txamantxoia; otro tanto les ocurre a las masas de 
pino negro, si bien algún ejemplar aislado llega hasta el Ori. 

Prados de diente y de siega componen, junto a dichos bosques, un 
paisaje silva-pastoral que ha sido solar de una antigua cultura ganadera 
trashumante. Justo es decir que esta organización roncalesa ha llevado a 
cabo una explotación racional de sus recursos renovables a lo largo de los 
siglos. 

Pasemos a describir la catena vegetal ilustrada en la figura 14. 

G) Crestas de flysch de Txamantxoia. El viento descubre el manto 
nival de las margas y areniscas, que se ven así trituradas por el hielo-des
hielo. Tapiz herbáceo constituido por un mosaico de comunidades iniciales 
de Crepidetum pygmaeae con Thymelaeion nit•alis, cervunal-brezal y peque
ños neveros del Primulion intricatae. 

Hasta los 1.600 m. todavía se ven hayas aisladas indicativas del origen 
forestal de la mayoría de estos céspedes. Sin embargo, en la cresta divisoria 
podemos ver manchas de espesos suelos «relictos» que muy bien podrían 
haberse originado bajo comunidades pratenses (véase epígrafe 15-5). 

Composición florística de los elementos de dicho mosaico: 
A.-Cervunales que tienden a brezal, heterogéneos por la acción de 

herbívoros, insectívoros y roedores. V éanse los epígrafes 16-2 y 3. A lo 
dicho en el epígrafe 1-2 añadamos: 

Potentilla: erecta, Vaccinium uliginosum, Gentiana occidentalis, Ajuga pyramidalis, 
Hieracium lactucella, Avenula sulcata, Nardus stricta y Luzula nutans. 

B.-Pequeñas depresiones con nieve hasta principios de julio, con 
Horminum pyrenaicum, Primula intricata, Si/ene acaulis, Carduus carlinoides, 
etc. Véanse también los epígrafes 1-6, 13-1 y 15-2. 

C.-Pastos discontinuos de Festuca gautieri, descritos en la alianza Thy
melaeion nit•alis. Véase la tabla publicada por nosotros (MONTSERRAT y 
VILLAR, 1975), así como el epígrafe 16-4-A. Merecen destacarse: 

Ranunculus parnassifolius ssp. favargeri, Thymelaea nivalis, Helianthenum canum, An
drosace villosa, Avenuia vasconica, Koeleria vallesiana, Bromus erectus, etc. 

D.-Comunidades glareícolas con Crepis pygmea, Rumex scutatus, Cir
sium glabrum, Vicia pyrenaica, Linaria alpina, etc. 

B.-Jirones de vegetación fisurícola sobre resaltes del flysch, compues
tos por Petrocoptis pyrenaica, Potentilla alchimilloides, Rhamnus pumila, 
Hypericum nummularium, Asperula hirta, etc. 

® Hayedos explotados de Belagua, entre (1.100) 1.300-1.600 m., 
expuestos al NW, sobre los que se pega la niebla con frecuencia. Aunque a 
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Lám. 19. Tala a matarrasa en 
pinares que sustituyeron 

espontáneamente al haya por 
explotación ganadera. Solana de 

Belabartze, Isaba (Navarra), 
1.200 m, 21-Mayo-1973. 

LUIS VILLAR 

primera vista parecen homogéneos, la verdad es que presentan un alto 
grado de heterogeneidad: «Zacardales», claros forestales causados por tala, 
«lurtas» o rellano-espolones producidos por la disposición de los estratos 
del flysch, fuentes, arroyos y, por último, sendas del ganado mayor que a 
veces penetra en el bosque. 

La humedad elevada de suelo y vuelo explica la abundancia de musgos 
y líquenes epifitos, junto a un estrato herbáceo rico en helechos y plantas 
del mantillo. 

Las siguientes especies extienden sus rizomas sobre la hojarasca: 

Athyrium filix-femina 
Polystichum aculeatum 

· Dryopteris dilatata 
D. filix-mas 
Gymnocarpium dryopteris 
Blechnum spicant 
Polypodium vulgare 
Stellaria nemorum 
lsopyrum thalictroides 
Saxifraga hirsuta 
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Epilobium montanum 
Conopodium bourgaei 
Viola cf. reichenbachiana 
Pyrola chlorantha 
P. minor 
Vaccinium myrtillus 
Lysimachia nemorum 
Ajuga reptans 
Veronica montana 
Lathraea clandestina 
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Rubus cf. serpens 
Fragaria vesca 
Oxalis acetosella 
Circaea lutetiana 

Scilla lilio-hyacinthus 

Lám. 20. Panorama 
primaveral del bosque 
mixto del río Vera!, cerca 
de Zuriza (Ansó, Huesca), 
1.000 m. Por la umbría 
de los Alanos se encarama 
el pino negro. 
24-Mavo-1972. 

Galium odoratum 
N eottia nidus-avis 
Platanthera bifolia 
París quadrifolia 

Además, en las manchas de bosque maduro encontramos: 

Cystopteris fragilis 
Abies alba 

-con Viscum album 
Taxus baccata 
Cardamine flexuosa 
C. pratensis 
C. impatiens 
Arttnetts dioicus 
Geum urbanum 
Mercurialis perennis 
Euphorbia amygdaloides 
Lamiastrum galeobdolon 
Veronica ponae 
V. serpyllifolia 
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Galium sylvaticum 
Micelis muralis 
Crepis lampsanoides 
Hieracium cf. ramondii 
H. cf. olivaceum 
Festuca altissima 
Hordelymus europaeus 
Poa annua 
P. nemoralis 
P. trivialis cf. feratiana 
Brevipodium sylvaticum 
Carex silvatica 
Luzula silvatica 
Orchis maculara 
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En los claros de bosque o en las roturas aparece un grupo de especies 
de las alianzas Adenostylion o Atropion: 

Salix caprea 
U rtica dioica 
Rumex sanguineus 
Meconopsis cambrica 
Sagina saginoides 
Moehringia trinervia 
Ranunculus acris 
R. repens 
Cardamine heptaphylla 
Alliaria officinalis 
Chrysosplenium oppositi/olium 
Rubus idaeus 
Alchemilla xanthochlora 
Sorbus aucuparia 
Trifolium repens 
Geranium robertianum 
G. pyrenaicum 

Epilobium collinum 
Ilex aquifolium 
Atropa belladona 
Stachys sylvatica 
Digitalis purpurea 
V eronica officinalis 
V. chamaedrys 
Scrophularia alpestris 
Myosotis arvensis 
Valeriana pyrenaica 
Campanula patula 
Sambucus racemosa 
S. ebulus 
Tussilago farfara 
Cirsium palustre 
Adenosryles pyrenaica 

La extracción de madera se hizo sobre todo con cables, por lo que el 
suelo de estos hayedos está bien conservado, salvo en los arroyos pen
dientes. Seguramente antes de dichas cortas poseían muchos más abetos, 
como ocurre en la parcela vecina, todavía virgen (Véase epígrafe 4-1). 

@ Helechales. Los hayedos primitivos se talaron para obtener pastos, 
pero posteriormente, quizás por deficiencias en el manejo del ganado, 

_ quedaron invadidas por formaciones densas de helecho común, lastón, 
algunas plantas de pasto, de bosque y de brezal. Son frecuentes en la 
Navarra húmeda, pero prácticamente desaparecen en Aragón, debido a la 
continentalidad climática. 

Estos pastos poco productivos contienen, entre otras: 

Ranunculus ficaria (parte húmeda) 
Cardamine hirsuta 
Potentilla erecta 
P. sterilis 
Trifolium repens 
Geranium robertianum 
Pimpinella saxífraga 
Erica z•agems 
Prímula cf. elatior 
Gentianella campestris 
Te11criNm scorodonia 

Stachys alpina (bosque) 
Euphrasia stricta 
Achillea millefolium 
Bellis perennis 
Cirsium acaule 
Leontodon hispidus 
Anthoxanthum odorarum 
Brachypodium rupestre 
Carex verna 
Coeloglossum viride 
LNzula campestris 

ErythroniNm dens-canis 

@) Hayedo en el contacto del flysch con las gravas del arroyo de 
Belagua, conocido con el nombre de «Mata de haya», a unos 1.000 m. de 
altitud. La explotación le ha privado de casi todos los abetos, pero aún 
quedan tejos y olmo de montaña. A las especies ya mencionadas en el 
epígrafe 2 añadamos: 

Cephalanthera xiphophyllum, C. pallens, Platanthera clorantha, Arum 
maculatum, etc. 
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El borde de dicho bosque está formado por un estrato arbustivo alto de 
boj (3 m.), unas veces denso, otras dejando claros que el ganado frecuenta. 
Entre los arbustos anotamos: 

Juniperus communis 
Salix caprea 
S. atrocinerea 
Rosa sp. 
Crataegus monogyna 
Prunus spinosa 
Ilex aquifolium 

Daphne laureola 
D. mezereum 
Hedera helix (liana) 
Erica vagans 
Lonicera periclymenum 
Ruscus aculeatus 
Fagus sylvatica 

He aquí una muestra del estrato herbáceo: 

Urtica dioica 
Cerastium fontanum 
Helleborus occidentalis 
Arabis recta 
Geum sylvaticum 
Potentilla tabernaemontani 
Medicago lupulina 
Lotus alpinus 
Astragalus monspessulanus 
Trifolium ochroleucon 
Euphorbia amygdaloides 

Pimpinella saxífraga 
Teucrium scorodonia 
Prunella grandiflora 
Thymus gr. serpyllum 
Veronica officinalis 
Plantago lanceolata 
Poa bulbosa 
Briza media 
Orchis mascula 
Epipactis atrorubens 
Merendera pyrenaica 

No escasean las fuentes de poco débito junto al flysch con: 
Ranunculus acris, Saxtfraga aizoides, Angelica sylz'estris, Carex remota y 

C. /lacea. 
En las gravas propiamente dichas puede destacarse la presencia de 

Linaria alpina y Scrophularia crithmifolia ssp. burundana (endémica de la 
Navarra húmeda). 

@ Prados de siega espontáneos (lastonares), de la alianza Arrhenathe
rion. Praderas artificiales y cultivos de patatas del fondo de Belagua. La 
mayor parte de estas parcelas están circundadas por setos a base de 
Crataegus monogyna. En las bordas frecuentes se almacenan parte de los 
dos-tres cortes veraniegos de hierba, para alimentar ganado mayor en 
épocas difíciles y evitar así la trashumancia (VILLAR, 1976). También un 
rebaño de oveja lacha estante recorre dichos ambientes. Por último, llama 
la atención una plantación de alerces, muy reducida y joven. 

Parte de estos fondos pertenecen a la gran criba kárstica de Larra-Sima 
de San Martín. Así explicamos que el arroyo permanezca mucho tiempo 
seco, a pesar de la elevada pluviosidad reinante. 

@ Solanas calizas que cierran el valle por el N ( 1.100-1.300 m.). El 
hayedo primitivo ha quedado reducido a algún barranco más húmedo 
excavado en la misma roca, donde no faltan las plantas nemorales o de 
bosque mixto. Sobre laderas de pendiente más suave, la actividad pastoral 
ha ido formando un prebrezal de Erica t'agans y Genista occidentalis 
recorrido por el ganado mayor. Plantas nitrófilas y termófilas predominan 
al pie del cantil o en rellanos rocosos. 
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Lám. 21. Hayedo de Zaparreta (Ansó, Huesca, 1.300 m.), salpicado de abeto. El pino 
negro coloniza los relieves más abruptos, cerca de las cimas de Maz (Txamantxoia), 1.950 

m, 3-Julio-1972. 

Entre las especies del bosque mixto anotemos@: 

Blechnum spicant 
Populus tremula 
Corylus avellana 
Fagus sylvatica (pl.) 
Quercus gr. faginea 
Ranunculus amplexicaulis (l. abisal) 
Isopyrum thalictroides 
Potentilla micrantha 
Mercurialis perennis 
Ilex aquifolium 

Lilium martagon 

T axus baccata 
Tilia platyphyllos 
Daphne laureola 
Fraxinus excelsior 
Galium odoratum 
Pulmonaria affinis 
Campanula trachelium 
Carex divulsa 
Paris quadrifolia 
Scilla lilio-hyacinthus 

@ El prebrezal atlántico montano fue definido por BOLOS y 
MONTSERRAT (1960) como Ericeto-Genistetum occidentalis, dentro de la 
alianza U licion, con los dos inventarios que transcribimos a continuación: 

a) Zuriza de Ansó, 1.200 m.; incl. y or. 20° al W; recubrimiento 
100%. 

b) Uztárroz, 950 m.; or. al SSW, recubrimiento 100%. Superficie de 
ambos: 100 m2. 

Especies características de asociación y de unidades superiores: 

Genista occidentalis ......................... . 
Erica vagans 
Avenochloa sulcata .......................... . 
Calluna vulgaris ............................. . 
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Potentilla erecta ............................. . 
Polygala serpyllifolia ......................... . 
Pteridium aquilinum ......................... . 
Lathyrus montanus ssp. tenuifolius ............ . 
Polygala vulgaris ............................ . 

Compañeras: 
Agrostis tenuis .............................. . 
Galium pumilum ............................ . 
Pimpinella saxifraga ......................... . 
Thymus gr. serpyllum ....................... . 
Anthoxanthum odoratum ..................... . 
Carex verna ................................ . 
Juniperus communis ......................... . 
Primula veris ............................... . 
Sanguisorba minor .......................... . 
Trifolium ochroleucon ....................... . 
Pinus sylvestris ............................. . 
Brachypodium pinnatum ..................... . 
Achillea millefolium ......................... . 
Galium vernum ( = Cruciata glabra) ........... ,. 
Geum sylvaticum ............................ . 
Lotus corniculatus ........................... . 
Potentilla sterilis ............................ . 
Thymelaea ruizii ............................ . 
Antennaria dioica ........................... . 
Bromus erectus ............................. . 
Carex flacca ................................ . 
Crataegus monogyna ......................... . 
Crocus nudiflorus ........................... . 
Erythronium dens-canis ...................... . 
Fagus sylvatica (pl.) .......................... . 
Gentiana kochiana ........................... . 
Hieracium lacrucella ......................... . 
Hypochoeris radicara ........................ . 
Lathyrus montanus ssp. montanus ............. . 
Medicago suffruticosa ........................ . 
Nardus stricta .............................. . 
Ononis repens .............................. . 
Prunella hastifolia ........................... . 
Pulmonaria cf. affinis ........................ . 
Ranunculus nemorosus ....................... . 
Teucrium pyrenaicum ........................ . 
V eronica officinalis .......................... . 
Viola rupestris ....... · ....................... . 
V. riviniana ................................. . 

2.2 
+? 
(+) 

+ 
1.2 
1.1 
1.2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
r 

1.1 
1.1 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

Reseñamos ahora algunas especies termófilas @: 
Saxifraga cuneara 
Geranium rotundifolium 

1.2 
1.1 
+ 

1.2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

2.2 

1.1 
1.2 
1.1 
1.2 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

Ceterach officinarum 
Asplenium fontanum 
A. onopteris 
Petrocoptis pyrenaica 
Silene saxifraga 
Aronitum anthora 
Fumaria muralis 
Arabis turrita 
Clypeola microcarpa 
Sedum sediforme 

Rhamnus alaternus + R. myrtifolius 
Viola pyrenaica 
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Bupleurum falcatum ssp. cernuum 
Seseli libanotis 
Vinca minor 
Cruciata laevipes 
Jasonia glutinosa 
Bromus tectorum 

Aceras antropophora 
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(j) Cervunales-brezal del llamado Puerto Grande (lsaba), 1.300-
1.700 m. Una estrecha capa de flysch cabalga sobre las calizas kársticas y 
también se ha karstificado. Pastos de verano muy productivos ·recorridos 
sucesivamente por el caballar, vacuno y lanar. Como también ocurría en 
Txamantxoia, proceden de hayedos y por defecto de pastoreo se llenan de 
Ca/luna, Erica vagans y otros arbustos. Su heterogeneidad se debe, como 
ya dijimos, a las «sendas» del ganado, acción de roedores e insectívoros y, 
en el caso que nos ocupa, a la distribución superficial del agua y profundi
dad del suelo. Su composición florística se estudia en la TF 16, epígrafes 2 
y 3. En los cervunales normales aparece el raro Selinum pyrenaeum; tam
poco faltan los pequeños neveros con Horminum pyrenaicum ni los rodales 
majadeados con Cirsium eriophorum, Carex montana y Gageafistulosa. Junto 
a los cortos regatos y manantíos primaverales de fusión nival crecen 
Soldanella alpina y Scirpus pauciflorus. 

@. Pastos y matorrales subalpinos de las cimas soleadas de Lákora, 
entre 1.600 y 1.800 m. Sustrato de flysch y pudingas de Mendibeltza. Los 
cervunales comentados en el apartado anterior quedan relegados a segundo 
plano, dada la abundancia de prebrezales; estos últimos se enriquecen con 
arbustos del piso subalpino or_iginario (cohorte del pino negro). 

Por efecto del fuego y sobrepastoreo se han desarrollado céspedes de 
Festuca eskia que ilustramos con el siguiente inventario, tomado junto con 
R. NEGRE: 

Inventario n. 0 1 
Fecha: 8 de Julio de 1973 
Localidad: I.ákora, Isaba (Na). 
Altitud: 1.700 m. Cuadrícula U.T.M.: XN7755 
Superficie: 100-200 m.2 
Recubrimiento: 100% 
Inclinacian y exposición: 20° al SE 
Sustrato: Flysch-pudingas 
Altura del único estrato herbáceo: 15-30(40) cm. 

Vaccinium myrtillus . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 
Agrostis tenuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 
Galium cf. saxatile . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Anthoxanthum odoratum . . . . . . . . . . 3.2 
Festuca eskia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Veronica montana . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Festuca rubra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Carex sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Leontodon hispidus . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 
Potentilla erecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 
Erythoronium dens-canis ... . . . . . . . . 2.1 
Ranunculus pyrenaeus . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Scilla verna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 1 
Crocus nudülorus ................ 1.1 
Polygala alpestris . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Hieracium pilosella . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Carex cf. verna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 1 
Euphrasia sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Veronica fruticans . . . . . . . . . . . . . . . + 
Erica vagans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Sedum cf. anglicum . . . . . . . . . . . . . . . + 
Calluna vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
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Lám. 22 y Lám. 23. Vistas del Rincón de Belagua y la Paquiza de Linzola. Hayedos con 
abeto en hondonadas y umbrías. Praderas arrificales, cultivos de patata o helechales-pastos 
en sus claros. Pino albar y prebrezal de E rica z·agans + Genista occidentafis en solanas y pino 
negro en las fuertes pendientes. Isaba (Navarra), 1.000-2.000 m, 10-Setiembre-1972 y 

14-Noviembre-1971. 
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Leucanthemum gr. vulgare . . . . . . . . . + 
Ranunculus carinthiacus . . . . . . . . . . . + 
Lotus corniculatus . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Luzula nutans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Linum catharticum . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Viola canina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Alchemilla transiens . . . . . . . . . . . . . . + 
Stachys alopecurus . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Serratula tinctoria . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Brachypodium pinnatum . . . . . . . . . . + 
Ajuga reptans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Jasione laevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Silene rupestris .............. :. . . . + 
Hypochoeris maculara . . . . . . . . . . . . . + 
Cerastium brachyperalum . . . . . . . . . . + 

Las comunidades del Scorzonero-Festucetum paniculatae no pasan al W del 
Pico de Anie (NEGRE, DENDALETCHE y VILLAR, 1975). A Lákora 
sólo llegan pies aislados de Festuca paniculata, debido quizá a la acción 
periglaciar y al sobrepastoreo. 

Sobre los suelos «relictos» pueden verse céspedes de Festuca rubra, ya 
densos, ya ralos, cuya composición anotamos junto con R. NEGRE: 
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Inventario n. 0 2 
Fecha: 8 de Julio de 1973 
Localidad: Collado de Eraize, Isaba (Na). 
Altitud: 1.600 m. Cuadrícula U.T.M. : XN7857 
Superficie: 10 m.2 
Recubrimiento: 10-20% 
Inclinación y exposición: 3° al SE 
Sustrato: Flysch 

Festuca gr. rubra . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 
Silene acaulis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 
Trifolium thalii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Genista occidentalis . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Koeleria vallesiana . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Helictotrichon montanum . . . . . . . . . + 
Hieracium lactucella . . . . . . . . . . . . . . + 
Thymus praecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Galium cf. saxatile . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Alchemilla transiens . . . . . . . . . . . . . . + 
Viola biflora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Ranunculus carinthiacus . . . . . . . . . . . + 
Gentiana verna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Carex sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Carduus carlinoides . . . . . . . . . . . . . . . + 
Carex verna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Polygala alpestris . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Paronychia serpyllifolia . . . . . . . . . . . . + 
Erinus alpinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Selaginella selaginoides . . . . . . . . . . . . + 
Helianthemum canum . . . . . . . . . . . . . + 
Linum catharticum . . . . . . . . . . . . . . . . + 

Inventario n. 0 3 
Fecha: 8 de Julio de 1973 
Localidad: Collado de Eraize, hacia Lákora, Isaba (Na). 
Altitud: 1.600 m. Cuadrícula U.T.M.: XN7857 
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Superficie: 100(400)m.2 
Recubrimiento: 95-100% 
Inclinación y exposición: 3° al E 
Sustrato: Flysch 

Fesruca gr. rubra . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 
Alchemilla transiens . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Thymus praecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 
Antennaria dioica . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 
Carex verna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Hieracium lacrucella . . . . . . . . . . . . . . l. 1 
Trifolium alpinum . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Carex sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Hieracium pilosella . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Achillea millefolium . . . . . . . . . . . . . . l. 1 
Lotus corniculatus . . . . . . . . . . . . . . . . l. 1 
Agrostis tenuis .. -.. , ...... : :. . . . . . + 
Poa alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Polygala alpestris . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Ranunculus amplexicaulis . . . . . . . . . . + 
Parnassia palustris . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Carduus carlinoides . . . . . . . . . . . . . . . + 
Genciana verna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Ranunculus carinthiacus . . . . . . . . . . . + 
Plantago alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Galium cf. saxatile . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Genciana occidentalis · . . . . . . . . . . . . . + 
Geranium cinereum . . . . . . . . . . . . . . . + 
Anrhyllis vulneraria . . . . . . . . . . . . . . . + 
Botrychium lunaria . . . . . . . . . . . . . . . + 
Viola sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Taraxacum pyrenaicum . . . . . . . . . . . . + 
Potentilla erecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Calluna vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Linum catharticum . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Trifolium thalii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Primula farinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Horminum pyrenaicum . . . . . . . . . . . . + 
Soldanella alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . + 

Los resaltes rocosos ácidos de las mencionadas pudingas están coloniza
dos por: 

Huperzia selago (DUPONT, DENDALETCHE), Cryptogramma crispa, Asplenium 
septentrionale, Arenaria montana, Silene rupestris, Genista pilosa, Veronica officinalis y 
Anthoxanrhum odoratum. 

A pesar de las cercanas brumas oceánicas, merece destacarse la llegada 
a estas crestas de algunas orófitas mediterráneas como Thymelaea dioica, 
Anthyllis montana, }uniperus communis cf. ssp. alpina, Linaria supina ssp. 
pyrenatca, etc. 

Otras especies interesantes por su rareza son: 
Polygonum bistorta, Onobrychis hispanica, Gentiana kochiana var. ko

chiana, Scabiosa cinerea ssp. cinerea, Veratrum album y Carex pilulrfera. 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 4: 
BARRANCO DE AZTAPARRETA 

Presentación 

El maxtmo forestal del Pirineo occidental está representado por un 
hayedo-abetal salpicado de olmos de montaña y tejos como el que descri
bimos en este perfil alto-roncalés, dirigido de SW a NE. 

De un modo general, estos bosques ocupan laderas muy sombrías en 
valles de dirección E-W: Irati, Barranco de Aztaparreta, barrancos de 
Estriviella y Espata (TF n. 0 13), barrancos de las Eras y Gamueta (TF n.0 6), 
Bosque de las Hayas (Candanchú), Paco de Villanúa, etc. Se asientan sobre 
sustratos deleznables de flysch o de permotrías, cerca de los relieves 
estructurales de las Sierras Interiores. Son los «grandes bosques húmedos» 
descritos por MONTSERRAT (1971 b) en su libro sobre la Jacetania. 

La mayoría de estas selvas permanecieron en estado casi inalterado 
hasta bien entrado el siglo XX, pero hacia su mitad se empezaron a 
construir pistas para evacuar la preciada madera. 

La única muestra virgen que ha llegado intacta hasta nuestros días es la 
de Aztaparreta y laderas vecinas de Txamantxoia, cerca del Rincón de 
Belagua. Sólo algunos ejemplares de ganado caballar alcanzan rara vez estas 
parcelas ajenas al hacha, para las que venimos buscando un estatuto de 
conservación (VILLAR, 1980 b). 

Ningún otro lugar mejor que éste para comprender el flujo de la 
energía a través del ciclo de la materia (suelo-seres-vivos-suelo), es decir, 
para «sumergirse» en el ecosistema forestal. La idea del sistema integrado, 
donde todo se aprovecha, donde cada cosa está en su sitio y tiene su misión 
dentro de una red compleja, aflora cuando se disfruta de la luz tamizada 
por las frondosas, al comprobar que un tronco hueco alberga el nido del 
pito negro y al ver que ramajes o troncos en putrefacción son el mejor 
abono para la regeneración del bosque. Finalmente, escarbando la hoja
rasca, percibiremos el olor de los micelios fúngicos, mientras huyen 
gorgojos y arañas. 

La armonía de conjunto proviene, igualmente, de la ausencia de cual
quier erosión, cáncer tan extendido en nuestra montaña. Los troncos -que 
van a parar a los barrancos cruzan su cauce caprichosamente, formando 
parapetos naturales que evitan el descenso rápido del agua y sus arrastres 
sólidos. 

Muy ricos faunísticamente, estos enclaves son los postreros refugios 
para el «señor» de los mamíferos pirenaicos, el oso pardo, cuyos últimos 
ejemplares dan señales de vida en primavera y otoño. 

Todas estas maravillas permiten imaginar cómo serían los bosques y 
paisajes primitivos en nuestro Pirineo, despertando además, un gran res
peto hacia la Naturaleza y animando a profundizar en su conocimiento. 

La sombra, una elevada humedad ambiental, temperaturas suaves y 
poco oscilantes, favorecen el desarrollo lujuriante de hierbas altas con 
hojas grandes y tiernas. Tales megaforbios son escasos en la vertiente 
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Dentro de la alianza fitosociológica Fagion, quizá pertenezcan al Helle
boro-Fagetum, al Scillo-Fagetum o a comunidades poco conocidas, propias de 
nuestra región. 

Entre los árboles mencionemos: 
A bies alba (con V iscum album), T axus baccata, F agus sylt•atica y U !mus 

montana (grupos aislados). 
Arbustos de los claros, roturas o arroyos: 
Sorbus aucuparia, Acer opalus, llex aqutfolium, Vaccinium myrtillus. 
Helechos dominantes: 
Athyrium filix-femina, Polystichum aculeatum, Dryopteris filix-mas, T, D. affinis ssp. 

robusta, D. dilatara, Gymnocarpium ( =Currania) dryopteris, Blechnum spicant y Polypo
dim vulgare. 

Entre otras espeoes genmnas del bosque anotamos: 

Helleborus occidentalis 
Cardamine heptaphylla 
Saxifraga hirsuta 
Rubus cf. serpens 
Euphorbia hyberna 
Oxalis acerosella 
Sanicula europaea 
Orthilia secunda 
Lysimachia nemorum 
Galium odoratum 
G. gr. sylvaticum 

Pulmonaria af/inis 
Lamiastrum galeobdolon 
Veronica montana 
Prenanthes purpurea 
Crepis lampsanoides 
Milium effusum 
Festuca altissima 
Poa nemoralis 
Carex digitata 
C. silvatica 
Luzula silvatica 

Junto a los manantiales aparecen las siguientes fontinales: 

Ranunculus repens, Cardamine raphanifolia, Chrysosplenium oppositifolium, Ajuga 
reptans, Parnassia palustris, Saxifraga aizoides, Carex remota y Crepis paludosa. 

He aquí una muestra de las formaciones megafórbicas desarrolladas 
sobre suelos con mayor fertilidad que en las roturas forestales: 

Polystichum aculeatum 
Dryopteris filix-mas 
U rtica dioica 
Silene vulgaris 
Aquilegia vulgaris 
Arabis alpina 
Meconopsis cambrica 
Aruncus dioicus 
Rubus idaeus 
Lathyrus laer•igatus 
Geranium sylvaticum 
G. phaeum 

Hordelymus europaeus 

Circaea lmetiana 
Laserpitium latifolium 
Angelica sylvestris 
Heracleum pyrenaicum 
Galeopsis tetrahit 
Scrophularia alpestris 
Valeriana pyrenaica 
Phyteuma pyrenaicum 
Adenostyles pyrenaica 
Mycelis muralis 
Cirsium palustre 
Sambucus nigra 

@ Comunidades iniciales de Festuca gautieri, explotadas por el peso y 
deslizamiento de la nieve, la solifluxión y crioturbación. Libre de la 
competencia de otros árboles, el pino negro desciende hasta 1.300-1.500 m. 

Cono de deyección fluvio-glaciar colonizado por: 
Gypsophila repens, Dianthus monspessulanus, Helianthemum canum, Hy

pericum nummularium y Laserpitium nestleri. 
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Para más detalles véase la TF n. 0 16, epígrafe 4, o las tablas de 
inventarios publicadas por MONTSERRAT y VILLAR (1975). 

@ Hayedos explotados cerca del collado de Larrería. Laderas suaves 
en la vertiente occidental de la Paquiza de Linzola, entre 1.300 y 1.600 m. 
El flysch entra en contacto con el inmenso karst de Larra. 

Su composición florística ya se ha detallado en la TF n. 0 3. Destaque
mos ahora la presencia del friolero Phyllitis scolopendrium así como Des
champsia flexuosa, junto a otras muchas especies de la alianza Atropion, del 
bosque mixto o del prebezal. 

TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 5: 
REGION DE LARRA-ANIELARRA 

Presentación 

El viajero que recorra en día claro la carretera internacional Belagua
Piedra de San Martín, puede disfrutar de uno de los paisajes más singulares 
de la cordillera pirenaica. N os referimos al laberinto kárstico de Larra, tan 
lleno de atractivos ecológicos para el naturalista. 

Nuestro corte de dirección WSW-ENE describirá esquemáticamente su 
complejo tapiz vegetal, comprendido entre cotas de 1.500 a 2.200 m. Pero 
antes debemos hacer algún comentario preliminar. 

Lám. 25. Vista panorámica del pinar de Larra (lsaba, Navarra), con las crestas de Anie, 
Anielarra, Peneblanque, Budoguía y Petrachema al fondo, desde unos 1.800 m: 

9-Julio-1972. 
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Lám. 26. Las grietas calizas kársticas son ricas en especies endémicas del Pirineo, como el 
Thalictrum macrocarpum, acompañado aquí del Polystichum lonchitis. Hoya del Solano, Isaba 

(Navarra),,1.750 m, 17-Agosto-1972. 

El sustrato está constituido por un enorme bloque de calizas turonen
ses, de unos 50 km.2 de superficie, a caballo entre ambas vertientes 
pirenaicas, pero en sU mayoría formando parte de la cabecera del río Esca. 
Dicha cobertura calcárea reposa sobre un zócalo paleozoico, capa subterrá
nea impermeable inclinada hacia Francia, donde resurgen las aguas empa
padas en esta esponja kárstica del macizo de Anie. 

Desde este último pitón descienden suavemente hacia el oeste una 
serie de pliegues anticlinales fracturados por una red de fuertes diaclasas, 
especialmente dirigidas del NNE al SSW. Entre tales salientes quedan unos 
cuantos valles ciegos sobre los que el fenómeno kárstico trabajó infinidad 
de «jolls», dolinas o simas cuya identificación se difumina a veces por los 
retoques glaciares que ha sufrido todo este relieve ( «lamiares» ). 

El repetido clima de transición oceánico-mediterráneo se resuelve en 
Larra dando multitud de topoclimas y climas locales muy contrastados. Por 
ejemplo, la innivación se prolonga de 5 a 6 meses en umbrías o fondos de 
dolina, mientras que dura la mitad o menos aún en solanas, crestas o pies 
de cantil soleado. 

La precipitación estimada sobrepasa los 2.000 m. anuales. Las nieblas 
son muy frecuentes y, además de dificultar la orientación en este «caos» 
kárstico, provocan una precipitación horizontal nada despreciable (rocío, 
precipitaciones ocultas). Gracias a dicha mojadura casi constante, durante 
siglos, los rebaños de oveja roncalesa han podido permanecer sin abrevar a 
lo largo de varias semanas en pleno verano. 

Es un cielo brumoso que resta iluminación a los vegetales y con 
frecuencia precipita, además, cristales de hielo que dañan ramas y hojas. 
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Las temperaturas son muy variables en función de la humedad e 
insolación; también el relieve puede condicionar diferencias de hasta 10°C 
entre solana y umbría a mediodía. Señalemos la existencia de inversión 
térmica en las vallonadas y también 'de fenómenos periglaciares ligados a 
la oscilación diurna y estacional. 

En verano se forman con frecuencia núcleos tormentosos que descar
gan infinidad de rayos sobre los mencionados crestones y provocan grani
zadas muy perjudiciales para el tapiz vegetal. 

Como es lógico, el proceso acumulativo de agua y suelo progresó más 
en las hondonadas situadas por debajo de l. 700 m. de altitud, donde se 
desarrolla un hayedo-abetal salpicando los recovecos y altibajos del sus
trato. En cambio, laderas y crestas no han permitido que se complete el 
proceso edafogenético (la roca no se descompone, sino que se disuelve), 
por lo que dominan unos suelos esqueléticos de perfil A/C. 

Como se ve desde las cumbres de Txamantxoia, la región de Larra en 
su conjunto goza de una suave exposición al SSW. Hasta ella penetran así 
plantas de afinidad meridional, refugiadas en abrigos cuyo representante 
más destacable es]uniperus sabina, entre 1.600-1.900 m. A menor altitud, 
cuando el bosque se ha aclarado, aparecen retazos del conocido matorral 
de Genista occidentalis. 

Pero lo más característico de la vegetación kárstica pirenaica es el pinar 
ralo de pino negro (Pinus uncinata), bosque abierto que con distintos 
estratos herbáceos o arbustivos se extiende por los puntos más abruptos o 
de poco suelo, entre 1.500 y 2.000 m. de altitud. 

Algunos llanos o «campas», entre paredes lamidas por los hielos, han 
soportado mayor presión ganadera y sobre ellos se ha establecido un 
cervunal-brezal. Dicha formación, enriquecida con especies nitrófilas, niví
colas, helechos abundantes y algún megaforbio, caracteriza las dolinas y 
simas, ambiente de por sí muy heterogéneo. 

En torno a rudimentarias cabañas de pastor, hoy prácticamente abando
nadas, situadas de preferencia en s,olana o cantil-cueva abrigado, crecen las 
plantas de majada. 

Por encima de 2.000 m. encontramos el llamado piso «supraforestal». 
A las plantas de ventisquero se une un contingente de fisurícolas muy 
especializadas y las endémicas que configuran estos picos como islas 
biogeográficas o «nunataks». Véase fig. 16. 

En el contexto florístico regional, conviene destacar la abundancia de 
líquenes crustáceos y foliáceos, con cuyo estudio LLIMONA (1976) ha 
incrementado en varias decenas de especies la flora liquénica de la Penín
sula Ibérica. 

El hombre roncalés mantuvo una explotación equilibrada y conserva-
. dora de su patrimonio en Larra. Si a todo ello unimos su rica fauna hipogea 
y epigea (coleópteros cavernícolas endémicos, perdiz nival, urogallo, pito 
negro, sarrio, oso pardo, etc.) comprenderemos el interés científico y 
cultural que merece la creación de un Parque Natural en este extremo 
privilegiado de Navarra. 
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Lám. 27. Rhaponticum cynaroides, compuesta endémica pirenaica, cuyo límite occidental 
está en el Alto Roncal (Larra), a unos l. 7 50 m, entre el pinar claro de pino negro sobre 

karst, 17-Agosto-1972. 

Pasemos a describir lo dibujado en la fig. 17: 

CD Hayedos pedregoso-kársticos, sobre vaguadas y dolinas de Larra en 
general y Lapazarra en particular, entre 1.400-1.750 m.; salpicados de tejo 
y explotados en su parte lindante con Belagua. Escasos ejemplares de pino 
albar se ven en la solana de Añabarcandía. Suelo a veces profundo, a veces 
superficial. El ganado se introduce por los vericuetos practicables. 

Anotemos algunas especies que escaseaban en los hayedos descritos 
anteriormente (Ezcaurri, Belagua, Aztaparreta): 

Polystichum lonchitis 
P. X illyricum 
P. X bicknelli 
Dryopteris expansa (Azun) 
Gymnocarpium robercianum 
G. dryopteris 
Rumex arifolius 
Anemone narcissiflora 
Ranunculus gouanii 
R. nemorosus 
Arabis alpina 

Lilium martagon 

Cardamine gr. pratensis 
Euphorbia cf. dulcis 
Epilobium duriaei 
Armería cf. alliacea 
Melittis melissophyllum 
Taraxacum gr. praestans 
T. gr. officinale 
Hieracium colmeiroanum 
H. loeflingianum 
Convallaria majalis 
Polygonatum vercicillatum 

® Manchas aisladas de brezal atlántico montano, entre hayedos pas
toreados o solanas incendiadas, a unos l. 500 m., con Pteridium aquilinum, 
Genista occidentalis, Erica t'agans, Ca/luna z•ulgaris, Brachypodium rupestre, 
Allium ericetorum, etc. Véase epígrafe 3-@· 
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@ Enclaves de sabina con plantas termófilas. Vicariante altitudinal de 
la comunidad anterior, ocupa solanas entre 1.600-1.900 m. Se trata de 
localidades extremas hacia el área oceánica. Véase epígrafe 8-3. 

@ Pinar claro de pino negro con estrato herbáceo de la clase 
Festuco-Seslerietea. De afinidad cromediterránea, probablemente pertenez
can al Arctostaphylo-Pinetum uncinatae Rivas Martínez 1968. Algo levanta
dos sobre las vallonadas, expuestos al sur, disfrutan de una insolación 
diferencial con escasa inercia térmica. Por causa de la topografía escurren 
pronto el agua y su suelo esquelético apenas la reserva. Quizá su factor más 
limitante sea el caldeamiento que sufren durante algún período seco. 

Además de muchas otras especies de la cohorte de Festuca gautieri 
(MONTSERRAT y VILLAR, 1975), mencionamos ahora: 

Dianthus monspessulanus 
Erysimum decumbens 
Afyssum gr. montanum 
Sempervivum tectorum 
Amelanchier ovalis 
Anthyllis montana 
Thymelaea dioica 
Hefianthemum canum 
H. alpestre 
Viola rupestris 
Conopodium majus 
Bupleurum ranunculoides 
Ligusticum fucidum 
Laserpitium gallicum 

Arctostaphylos uva-ursi 
Galium lucidum 
Teucrium pyrenaicum 
Sideritis hyssopifolia 
Gfobularia cordi/ofia 
Crepis albida 
Festuca cf. indigesta 
Bromus erectus 
Melica ciliata 
Carex humilis 
C. halleriana 
Brimeura amethystina 
Allium senescens 
A. sphaerocephalum 

Al pie de estos lugares se depositan derrubios más o menos fijados, con 
plantas notables por alcanzar aquí sus límites altitudinales superiores. 
Forman este grupo Centranthus lecoqii, Anthericum liliago y Achnatherum 
calamagrostis, junto a otras especies glareícolas. 

También podemos encontrar con ellas otros vegetales fisurícolas de los 
que hablaremos en el epígrafe(!) . 

~ Pinar de pino negro con islotes del matorral subalpino típico, 
quizá incluibles en el Rhododendro-Pinetum uncinatae o en el Saxifrago-Rho
doretum. Estos enclaves disfrutan de una innivación mucho mayor que los 
de la lista 4-A y ocupan puntos casi llanos de la Campa de la Contienda y 
cercanías, sobre karst-flysch y en el puerto de Somport sobre permotrías. 
No obstante, son algo más frecuentes en la vertiente norte (Valle de 
Aspe). En Larra sirven de reposadero al urogallo y van acompañados de: 

Juniperus communis cf. ssp. alpina 
Polygonum viviparum 

Pyrola chlorantha 
Rhododendron ferrugineum 
Arctostaphylos uva-ursi 
A. alpina (cara N) 
Vaccinium uliginosum 

Rubus saxatifis 
Rosa pendulina 
Potencilla erecta 
Sorbus chamaemespifus 
Pyrola minar 

V. myrtillus 
, Empetmm hermaphroditum 

Melampyrum pratense 

He aquí un inventario publicado por BOLOS y MONTSERRA T 
(1960): 
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Localidad: Puerto de Somport, Aísa-Canfranc(Hu). 
Altitud: 1.660 m. 
Superficie: 100 m.2 
Recubrimiento: 100% 
Inclinación y exposición: 20° al NW 
Estrato arbustivo de 1,2 m. 

Características de asociación y de unidades superiores: 

Rhododendron ferrugineum 5. 5 
Vaccinium myrtillus . . . . . . . . . . . . . . 4.3 
Pinus uncinata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Galium rotundifolium . . . . . . . . . . . . + 
Lycopodium clavatum ........... ·. + 
Juniperus alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . + 

Diferenciales de subasociación: 
Blechnum spicant . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 
Fagus sylvatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 
Luzula luzulina . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Daphne laureola var. . . . . . . . . . . . . . + 
Galium odoratum . . . . . . . . . . . . . . . . + 
G. saxatile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( + 
Lamium galeobdolon . . . . . . . . . . . . . + 
Saxifraga paucicrenata . . . . . . . . . . . . ( + 

Compañeras: 
Deschampsia flexuosa . . . . . . . . . . . . 1.2 
V eronica officinalis . . . . . . . . . . . . . . + 
Calluna vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . ( + ) 
Hylocomium triquetrum . . . . . . . . . . 3.3 
H. proliferum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.3 
Anemone hepatica . . . . . . . . . . . . . . . + 
Ajuga reptans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Conopodium majus . . . . . . . . . . . . . . + 
Fragaria vesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Jasione perennis . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Ranunculus cf. nemorosus .......... + 

Para dichos autores, caracterizan la subasociación Betula pubescens y 
Sorbus aucuparia, árboles que sustituyen al pino negro, marcando el límite 
superior del bosque en clima atlántico pirenaico, fenómeno en el que luego 
ha insistido DENDALETCHE ( 1974). 

@9 Pinares de pino negro con césped ralo de la clase Elyno-Seslerie
tea, propios de laderas sombrías más innivadas. Junto con Sesleria albicans, 
Carex sempervirens y Salix pyrenaica aparecen algunas especies endémicas 
como Thalictrum macrocarpum, Hutchinsia alpina ssp. auerswaldii, Saxi
fraga umbrosa (vertiente norte), Dethawia tenuifolia ssp. cantabrica, Buglos
soides ( Lithosperm¡¡m) gastonii y Lathyrtts t·il·antii. 

También son típicas de este ambiente Ranunculus thora y Pulsatilla 
alpina. 

Al pie de estos cantiles sombríos se forman ventisqueros colonizados 
por comunidades del Primulion intricatae o del Saxt/ragion praetermissae: 

Polygonum viviparum, Arenaria purpurascens, Saxifraga oppositifolia, Viola biflora, 
Epilobium anagallidifolium, Primula intricata, Soldanella alpina, Horminum pyrenaicum, 
Veronica aphylla, Carex ornithopodioides, C. macrostylon, etc. 
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@ Cervunales-brezal situados en el fondo de pequeñas vaguadas o 
ahondamientos múltiples. l'roceden de claros forestales y ocupan los 
espacios más llanos de la zona, entre 1.400 y 2.000 m.; Añabarcandía es su 
ejemplo más representativo, con suelo más o menos profundo, acidificado 
en superficie, muy alterado por la actividad de los herbívoros, microma
míferos, jabalíes y oso. Soportan una innivación bastante elevada. 

Su composición florística ya ha sido esbozada anteriormente. Para más 
detalles puede verse la TF n.0 16, epígrafes 2 y 3. Reseñemos, sin 
embargo, algunas especies de interés; junto a Nardus stricta y Tri/olium 
alpinum: 

Thesium pyrenaicum 
Dianthus deltoides 
Ranunculus gr. bulbosus 
Selinum pyrenaeum 
Conopodium majus 

Jasione laevis 
Leontodon pyrenaicus 
Nigritella nigra 
Coeloglossum viride 
Erythronium dens-canis 

@ Sumideros de 2-3 m. de profundidad, embudos producidos por 
hundimiento kárstico. Normalmente están rodeados de cervunales y en sus 
paredes se ven plantas fisurícolas variables según la exposición. Al fondo 
van a parar muchos restos animales y vegetales, arrastrados a veces por la 
nieve muy persistente. De este modo, especies nitrófilas y hierbas altas son 
las más representativas, junto a las nivícolas. Se distribuyen principalmente 
entre 1.600 y 2.000 m. 

En función del espesor del suelo y de la exposición se combinan una 
infinidad de microclimas que también dan múltiples composiciones florísti
cas. 

Sombra y humedad elevadas, con rocío casi constante, favorecen a los 
helechos: Thelypteris limbosperma, Asplenium z•iride, Polystichum lonchitis, 
Athyrium distentt/olium. A. /ilix-/emina, etc. Más a la luz y en sustrato 
pedregoso vive Dryopteris submontana. 

En dichas formaciones herbosas exuberantes anotamos: 

Polygonum bistorta 
Trollius europaeus 
Actaea spicata 
Thalictrum aquilegifolium 
Ribes petraeum 
Rubus saxatilis 
Lamiastrum galeobdolon 
Stachys alopecurus 
Scrophularia alpe_stris 
Pedicularis cf. schizocalyx 
Scabiosa cinerea 
Knautia cf. sab'adoris 
Adenostyles pyrenaica 
Doronicum grandiflorum 
Senecio doronicum 
S. pyrenaicus 

Lilium pyrenaicum 

Lathyrus laevigatus 
Hypericum richeri 
Myrrhis odorata 
Laserpitium latifolium 
L. nesderi 
Myosotis sylvatica 
Centaurea montana 
C. nigra 
Leuzea cenrauroides 
Scorzonera aristata 
Taraxacum obovatum 
Trisetum baregense 
Helictotrichon cantabricum 
Fesruca paniculata 
Veratrum album 
Paris quadrifolia 

(J) Majadales de la región de Larra. Normalmente se sitúan en lugares 
abrigados, pero también junto a pequeños neveros, única fuente de aguas. 
Aproximadamente existen unos cinco reposaderos entre 1.600-1.900 m. 
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Hoy en día apenas llega a ellos el ganado doméstico, siendo aprovechados 
por los rebecos. Son formaciones densas de grandes hierbas con elevado 
contenido en sales minerales: 

Urtica dioica, Rumex cantabricus, R. alpinus, R. longifolim, Chenopodium bonus-henri
chus, Sisymbrium pyrenaicum, Capsella bursa-pastoris, Rhynchosinapis cheiranthus, Al
chemilla gr. vulgaris, Medicago lupulina, Geranium pyrenaicum, Malva moschata, Viola 
cornuta, Conopodium majus, Echium vulgare, Veronica serpyllifolia, Plantago major, Car
duus carlinoides, Dactylis glomerata, Poa pratensis. 

@ Comunidades iniciales de -las crestas calizas del Macizo de Aniela
rra, entre 2.000 y 2.346 m. Junto a islotes del piso alpino de vegetación, 
puede verse un mosaico de cervunales, ventisqueros, fisuras con variada 
expoisición, comunidades glareícolas o de crestones triturados por el 
hielo-deshielo, etc. Ya dijimos que no hay árboles, y como dice DENDA
LETCHE, lo mineral domina sobre lo biológico, debido al clima riguroso: 
innivación de unos siete meses, baja temperatura todo el año, suelos 
esqueléticos, fuerte viento, intensa insolación. El porcentaje de plantas 
endémicas es mayor que en cualquier otro ambiente (orófitas europeas, 
pirenaicas, pirenaico-cántabras y boreoalpinas, principalmente). 

En los cantiles expuestos al N encontramos plantas de sombra y nieve, 
en parte enumeradas en el epígrafe 2-7, así como en el 4-C de esta misma 
transección. Podemos añadir: 

Asplenium viride 
Cystopteris fragilis 
Silene pusilla 
Arabis serpillifolia 
Kernera saxatilis 
Reseda glauca 
Saxífraga hariotii 
Saxífraga paucicrenata 

Agrostis schleicheri 

Potentilla nivalis 
Alchemilla plicatula 
Hypericum nummularium 
Androsace hirtella 
Stachys alopecurus 
Bartsia alpina 
Valeriana globulariifolia 
Campanula cochlearifolia 

Al pie de roquedos sombríos o en pequeñas depresiones, la nieve 
forma ventisqueros y, en el escaso período que permanecen descubiertos, 
se desarrollan comunidades asimilables a los ya mencionados Primulion 
intricatae, Saxt/ragion praetermissae ( =ajugt/oliae) y -cerca de las cimas- al 
Cardamino-Gnaphalietum supinae (RIVAS MARTINEZ, 1969a). A base de 
Cardamine alpina, Ranunculus alpestris, R. pyrenaeus, Sibbaldia procumbens, 
Epilobium anagallidifolium, Soldanella alpina y, además: 

Salix pyrenaica 
Polygonum viviparum 
Arenaría purpurascens 
Silene acaulis 
Saxífraga praetermissa 
S. oppositifolia 
S. paucicrenata 
S. aizoides 

Potentilla brauniana 
Prímula integrifolia 
P. intricata 
Gentiana niz•alis 
Horminum pyrenaicum 
Pinguicula alpina 
Valeriana montana 
Doronicum grandiflorum 

Hasta las mismas cumbres pueden llegar estratos del flysch maestrich
tiense, donde a favor de un suelo más profundo aparecen comunidades 
iniciales de Elyna myosuroides, bien desarrolladas en la Mesa de los Tres 
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Reyes y el Castillo de Acher (véase epígrafe 12 B-6). He aquí una muestra 
de dichas pioneras: 

Minuartia cerastii/olia 
Petrocallis pyrenaica 
Dryas octopetala 
Oxytropis /oucaudii 
Arenaria ciliata ssp. moehringioides 
Geranium cinereum 

Thymus cf. nervosus 
Fesruca glacialis 
Poa minor 
P. alpina 
Carex atrata 
C. rupestris 

También llegan aquí elementos orófitos mediterráneos representados 
por un contingente de especies que ya conocemos de los pastos de Festuca 
gautieri: 

juniperus communis ssp. hemisphaerica 
Saponaria caespitosa 
Erysimum decumbens 
Draba aizoides 
lberis bernardiana 
Arctostaphylos uva-ursi 
Linum perenne ssp. alpinum 
Helianthemum canum 
Thymelaea nivalis 
Bupleurum ranunculoides 

Trinia glauca 
Androsace villosa 
Armeria gr. alpina 
Galium pyrenaicum 
Myosotis alpina 
Pedicularis gr. pyrenaica 
Globularia repens 
Helictotrichon montanum 
Poa alpina 

Este mismo grupo, pero enriquecido con termófilas, coloniza las fisuras 
expuestas al sur: 

Saxifraga longifolia (lím. alt.), S. paniculata, Potentilla alchimilloides, Rhamnus pumila, 
Thymelaea dioica, Sideritis hyssopifolia, Satureja montana, Crepis albida y Aster alpinus. 

Por último, en el difícil ambiente de las gleras alpinas, crecen las 
siguentes pioneras: 

Gypsophila repens 
Aquilegia pyrenaica 
Ranunculus parnassifolius ssp. /at,argeri 
Rhynchosinapis cheiranthos 
Viola pyrenaica 

Festuca pyrenaica 

Linaria alpina 
Scutellaria alpina 
Veronica nummularia 
Valeriana montana 
Crepis pygmea 

Acabemos este comentario manifestando el silencio asombroso de estas 
cimas, explicable por su morfología kárstica eliminadora de las corrientes 
superficiales y fuentes. 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 6: 
GAMUET A-PETRACHEMA-P AQUIZA 

Presentación 

Con el estudio de la cabecera del río V eral entramos en el Alto Aragón 
y nos vamos alejando, poco a poco, del Atlántico. Sin embargo, nuestro 
recorrido Gamueta-Paquiza se hace al N de las Sierras Interiores (barrera 
biológica y climática) y su vegetación, al igual que la del Alto Roncal, 
puede calificarse de atlántico-montana. 

Las selvas de Gamueta, Las Eras, Petrachema y Zaparreta permanecie
ron cerradas a la acción de la sierra hasta la década de los cincuenta. Pero 
entonces comenzó una explotación que provocó la erosión de algunos 
suelos forestales profundos. La cultura ganadera ansotana había defores
tado principalmente las solanas, pero mantuvo un paisaje silva-pastoral 
equilibrado a lo largo de los siglos. 

Pujantes bosques de haya y abeto crecen en las umbrías y fondos de 
valle, mientras quedan pocos árboles en carasoles, donde aparecen los 
matorrales de E rica t'agans y Genista occidentalis ( «cascaula») o los pastiza
les de Cynosurion, Nardion, Saponarion caespitosae y Thymelaeion nit•alis. 

Un pinar semejante al de Larra desciende hasta 1.400 m. por la cardada 
kárstica del Barranco de Petrachema y entre otras especies interesantes 
alberga la rara Adonis pyrenaica. 

Como ya ocurría en el llano de Eskizarra y laderas de Lákora, muchos 
de los terrenos del flysch dominante en esta transección reposan sobre 
sustratos kársticos, por lo que las corrientes superficiales son menos 
caudalosas de lo esperado ante una pluviosidad elevada y una gran cuenca 
de recepción. Es posible que estos montes pertenezcan a la red subterránea 
de la Sima de San Martín, con lo que parte de las precipitaciones se filtraría 
hacia Francia y el Océano. 

Además de las unidades vegetales mencionadas, también pasa nuestro 
perfil por un reposadero de ganado (Sobrante de Linza-Barranco de 
Linzas), cuya composición estudiaremos. 

Descripción siguiendo el esquema de la fig. 18: 

G) Solana del Barranco de Las Eras (l. 500-1.600 m.) y solana de la 
Paquiza, sobre Zaparreta. Brezal atlántico montano de Genista occidentalis, 
Erica t'agans y Ca/luna t•ulgaris. A lo ya descrito en el epígrafe 3-6 
añadamos: 

Asrragalus cf. reresianus 
Vicia incana 
Pyrola minor 
Origanum vulgare 

Asphodelus albus 

Cirsium ruberosum 
Helicrotrichon cantabricum 
Az·enochloa su/cata 
Narcissus pseudonarcissus ssp. moschatus 

® Bosques de haya y abeto salpicados de tejo. Sobre flysch en las 
Eras y Gamueta y sobre karst en Petrachema, entre 1.300 y 1.600 m. de 
altitud. Todavía poseen algunos «Zacardales». Fitosociológicamente pare
cen intermedios entre el hayedo navarro con Isopyrum thalictroides y 

[69] 331 



332 [70] 



LA VEGET ACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL 

Blechnum spicant y el abetal pirenaico con Goodyera repens. No obstante, 
también existen manchas del Scillo-Fagetum. 

Todos ellos han sido cortados en las últimas décadas, por lo que 
abundan las hierbas de los claros. 

A la parte densa de uno de estos hayedos corresponde el siguiente 
inventario tomado con]. FERNANDEZ CASAS. 

Inventario n.0 4 
Fecha: 24 de Junio de 1970 
Localidad: Ansó, ladera hacia el Plano de la Casa, ca. Gamueta 
Altitud: 1.250-1.300 m. Cuadrícula U.T.M.: XN7951. 
Superficie: 200 (500) m2 
Recubrimiento: 100% 
Inclinación y exposición: 15-20° al NW 
Estrato arbóreo de 18-20 m., con fustes muy derechos. 
E. arbustivo nulo, salvo hayas jóvenes. 
Capa de hojarasca: 3 cm. 
Sustrato de flysch. 

Parte densa: 

Fagus sylvatica (árbol . . . . . . . . . . . . 5.3 
F. sylvatica (arbusto) . . . . . . . . . . . . . 3.3 
Abies alba . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1.1 
Lathraea clandestina . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Poa nemoralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Rubus idaeus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Fragaria vesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Sorbus aucuparia . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Lathyrus niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 

Claro con hayas de 10-20 m.: 

Geranium robertianum . . . . . . . . . . . +.2 
Euphorbia amygdaloides . . . . . . . . . . + 
Dryopteris filix-mas . . . . . . . . . . . . . . + 
Polystichum aculearum . . . . . . . . . . . + 
Athyrium filix-femina . . . . . . . . . . . . + 
Pyrola minar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Carex flacca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Geum urbanum . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Veronica officinalis . . . . . . . . . . . . . . + 
V. montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Oxalis acetosella . . . . . . . . . . . . . . . . . ( +) 
Cerastium fontanum . . . . . . . . . . . . . ( +) 
Cardamine heptaphylla . . . . . . . . . . . ( +) 
Saxifraga paucicrenata . . . . . . . . . . . . ( +) 

Musgos y líquenes 

A las especies ya anotadas en las transecciones 3 y 4 (Belagua y 
Aztaparreta) podemos añadir del bosque denso: 

Polystichum X bicknelli (Las Eras), P. X illyricum, Dryopteris dilatara, Chaerophyllum 
hirsutum, Monotropa hypopitys, Galium rotundifolium, G. laevigatum, Phyteuma pyrenai
cum, Lapsana communis y Brevipodium sylvaticum. 
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Claros con el rarísimo Rhinanthus angusti/olius: 

Ranunculus aconitz/olius 
Alchemilla gr. colorara 
Geranium phaeum 
Hypericum burseri 

Sambucus racemosa 
Valeriana pyrenaica 

. H ordelymus europaeus 
Bromus benekenii 

A la sombra del bosque, si bien hay rodales con humus dulce indicados 
por Veronica montana, también hay pequeños salientes donde no se acu
mula hojarasca y aparecen las siguientes acidófilas: 

Blechnum spicant 
Pyrola minor 
Calluna vulgaris 
Vaccinium myrcillus 

Luzula nutans 

Gentianella ciliata 
G. campestris 
V eronica officinalis 
Hypochoeris radicara 

En Petrachema aparecen algunos manantiales permanentes con las 
siguientes fontinales: . 

Caltha palustris, Ranunculus repens, Cardamine raphanifolia, Mentha longifolia, Vero
nica beccabunga, Cirsium monspessulanum, Crepis paludosa y Carex remota. 
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@ Pastizales de Linza, Plana de Diego y vertientes meridionales de La 
Paquiza. Entre (1.250) 1.500-2.000 m. de altitud. Proceden de hayedos en 
el piso montano y quizás del pino negro en el subalpino, a partir de 
1.600-1.700 m. Engloban un complejo de comunidades fitosociológicas 
todavía poco estudiadas. 

En la parte baja dominarían los pastos de Cynosurion o Meso-Bromion; a 
otras altitudes en función de la profundidad y estabilidad del suelo o 
innivación, crecerían céspedes del Nardion, del Primulion intricatae o 
pastos. discontinuos del Thymelaeion nivalis. Completaría este mosaico 
alguna mancha del U licion, perteneciente al Ericeto-Genistetum occidentale 
comentado en el epígrafe 1. 

En los claros de la Selva de Zaparreta, sobre depósitos morrénicos, 
BOLOS y MONTSERRAT (1960) tomaron el siguiente inventario de 
Cynosurion: 

[73] 

Localidad: Ansó (Hu), selva de Zaparreta. 
Altitud: 1.250 m. 
Superficie: 100 m2 
Recubrimiento: 100% 
Inclinación y exposición: 3° al W 

Especies del Cynosurion y de los Molinio-Arrhenatheretea: 

Festuca rubra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4 
Agrostis tenuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 
Cynosurus cristatus . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Alchemilla cf. lapeyrousii . . . . . . . . . 1.2 
Rhinanthus cf. mediterraneus . . . . . l. 1 
Cerastium triviale ............. , . . 1.2 
Prunella vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 2 
Stellaria graminea . . . . . . . . . . . . . . . . l. 3 
Trifolium repens . . . . . . . . . . . . . . . . 3.4 
T. pratense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 
Leucanthemum gr. vulgare . . . . . . . . + 
Poa trivialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Ranunculus acer ssp. stevenii . . . . . + 
Rumex acetosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Trisetaria flavescens . . . . . . . . . . . . . . + 

Otras especies: 

Bromus erectus ................ . 2.2 
Sanguisorba minor .............. . 2.2 
Briza media .................... . 1.2 
Plantago lanceolata ............. . 1.2 
P. media ...................... . 1.1 
Phleum nodosum ............... . 1.2 
Prunella gr. grandiflora .......... . 1.2 
Ranunculus bulbosus ............ . 1.1 
Viola rupestris ................. . 1.2 
Carex flacca .................... . + 
Carex verna .................... . + 
Galium pumilum ............... . + 
Iris xiphioides .................. . + 
Leontodon hispidus ............. . + 
Linum catharticum .............. . + 
Lolium perenne ................ . + 

335 



LUIS VILLAR 

Poa alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
P. pratensis angustifolia . . . . . . . . . . + 
Thymus gr. serpyllum . . . . . . . . . . . . + 
Trifolium ochroleucon . . . . . . . . . . . + 

Los pastos de la alianza Thymelaeion nivalis (Orden Astragaletalia sem
pervirentis, clase Festuco-Seslerietea), extendidos por laderas pedregosas del 
flysch, predominan en las cumbres de la Paquiza y ocupan los suelos 
superficiales de toda su cara sur. Anteriormente (MONTSERRAT y VI
LLAR, 1975) dimos a conocer su composición florística y publicamos un 
inventario de Linza. Insistamos ahora en alguna de sus especies característi
cas: 

Ranunculus gramineus 
Astragalus monspessulanus. 
Polygala alpina var. ansotana 
Thymelaea nivalis 
Helianthemum alpestre 
Seseli montanum 
Eryngium bourgati 

Fritillaria pyrenaica 

Asperula pyrenaica var. ansotana 
Veronica prostrata ssp. scheereri 
Valeriana tuberosa 
Campanula ficarioides 
Festuca gautieri 
Bromus erectus 
Carex halleriana 

En cuanto a los cervunales, ya conocemos buena parte de sus especies, 
pero introduzcamos aquí algunas de este «pasto ansotano» muy recorrido 
por el ganado, con Iris xiphioides, Senecio adonidifolius, Orchis ustulata, O. 
pallens y además: 

Dianthus deltoides 
Trifolium alpinum 
Gentianella campestris 
Prunella gr. grandiflora 
Rhinanthus minor 

Nardus stricta 

Coeloglossum viride 
Nigritella nigra 
Merendera pyrenaica 
Anthoxanthum odoratum 
Poa alpina 

Mientras funden las nieves, estos cervunales se ven salpicados por 
pequeños afloramientos de agua o charquitos con vegetación asimilable al 
Caricion davallianae: 

Sagina pyrenaica 
Caltha palustris 
Alchemilla vulgaris ssp. glabra 
Trifolium repens 
Epilobium palustre 
V ero ni ca beccabunga 
Pinguicula grandiflora 
Cirsium tuberosum 
Agrostis stolonifera 

Carex flacca 
C. lepidocarpa 
C. leporina 
Scirpus pauci/lorus 
Gymnadenia conopsea 
C>rchis mascula 
Juncus articulatus 
Luzula multiflora 
Carex davalliana 

@ Pinares de pino negro con gayuba (Arctostaphylo-Pinetum uncina
tae) sobre cantiles kársticos del Barranco de Petrachema. En su parte baja 
entran en contacto con el hayedo descrito en 2. También se ven sus 
especies iniciales en alguna veta kárstica de las solanas de Petrachema. 
Entre 1.400 y 1.600 m. ( 1900). 

RIV AS MARTINEZ ( 1968a) publicó el siguiente inventario del pinar 
que tratamos, tomado junto con P. MONTSERRAT: 
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Localidad: Ansó, Huesca, Bco. de Petrachema 
Altitud: 1.950 m. 
Superficie: 100 m2 
Recubrimiento: 70% el estrato arbustivo; 100% el estrato arbóreo 
Inclinación y exposición: 10° al NW 

Arctostaphylos uva-ursi . . . . . . . . . . . 2.3 
Juniperus communis ssp. nana . . . . 2.3 
Cotoneaster integerrimus . . . . . . . . . + 
Festuca gautieri . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Pinus uncinata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 
Vaccinium myrtillus . . . . . . . . . . . . . . + 
Horminum pyrenaicum . . . . . . . . . . . + 
Sorbus aria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 

Hasta aquí llegan muestras de la vegetación higrófila de los cantiles 
kársticos ya detallada en Larra: 

Cystopteris fragilis, Polystichum lonchitis, Gymnocarpium robertianum, Silene pusilla, 
Thalictrum macrocarpum, Adonis pyrenaica, Rhamnus pumila, Mercurialis perennis, Agros
tis schleicheri, Sesleria albicans, etc. 

@ Majadas del Barranco de Linzas y de Linzola, sobre sustrato del 
flysch, cercanas a una fuente, a 1.600 y 1.950 m. respectivamente. Ya 
hablamos de ellas en Larra, pero insistamos ahora en su composición. 
Además de la rara Veronica agrestis, tenemos: 

U rtica dioica 
Polygonum aviculare 
Sagina saginoides 
Sisymbrium pyrenaicum 
Corydalis solida 
Capsella bursa-pastoris 
Viola cornuta 
V eronica arvensis 

Gagea fistulosa 

Rumex longi/olius 
Chenopodium bonus-henricus 
Trisetum flavescens 
Cynosuru cristatus 
Poa annua 
P. alpina 
P. supina 
Merendera pyrenaica 

@ Cresterías de flysch con vegetación rala de Festuca gautieri; pastos 
pedregosos del Thymelaeion niz•alis .. Además, en las escasas bandas de 
calizas se ven retazos de Saponarion caespitosae. Ya hemos repetido su 
composición florística (epígrafe 3). 

Caracterizan la comunidad junto a las crestas de La Paquiza: 

Ranunmlus parnasSI/olius 
l beri s bernardia na 
Biscutella intermedia 
Onobrychis pyrenaica 
Geranium cinereum 
Galium pyrenaicum 

Teucrium pyrenaicum 
Galeopsis pyrenaica 
Carduus carlinoides 
Avenula vasconica 
Festuca pyrenaica 
Allium sphaerocephalum 

Estas laderas explotadas por los intensos fenómenos de hielo-deshielo 
( crioturbación y solifluxión) seleccionan determinados tipos biológicos 
(caméfitos cespitosos, geófitos, terófitos ... ) que corresponden a ciertas 
familias como gramíneas, compuestas, leguminosas, etc. más resistentes a 
sus efectos (VILLAR, 1977b). Véase fig. 19. 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 7: 
PETRACHEMA-LINZOLA-TRES REYES 

Presentación 

La vegetación del Alto Valle de Ansó está marcada por los efectos de 
una larga cultura trashumante, establecida en el conjunto Pirineos-Valle 
medio del Ebro. 

Nuestro perfil sigue el camino ansotano a la Mesa de los Tres Reyes, 
donde convergen tierras francesas, aragonesas y navarras. Tratamos de 
ilustrar el llamado piso supraforestal o también «piso subalpino alpini
zado». 

Así como en el Alto Roncal, por encima del bosque de frondosas 
existía una banda apreciable de pino negro, aquí ha sido eliminada por el 
fuego y sobrepastoreo consiguiente. El límite superior del bosque, situado 
originariamente alrededor de 2.000 m. desciende hasta los 1.600-1.300 m. 

Quizá la actuación humana diferencial en ambos valles deba buscarse en 
la menor superficie que ocupa el relieve kárstico en Ansó; en su lugar, el 
flysch forma crestas o depresiones relativamente suaves, mucho más acce
sibles para los rebaños de lanar o vacuno. 

Este sustrato areniscoso, bajo un clima húmedo de montaña atlántica 
produjo un manto de alteración considerable y con el tiempo, ya sea bajo 
bosques, ya bajo prados, se formaron suelos profundos que venimos 
llamando «fósiles». 

Pero, como ya insinuamos, un posible desecamiento cuaternario del 
clima ha provocado su erosión a través de los fenómenos periglaciares. 

En tiempos recientes, al desaparecer el bosque con su acción amorti
guadora, dichos fenómenos se han extendido por doquier. El problema 
biogeográfico que se plantea es averiguar si tales suelos son de origen 
forestal o pratense. NEGRE, CHIGLIONE y AMOUROUX (1975) han 
podido establecer relaciones entre los compuestos aromáticos edáficos y el 
carácter estable o inestable de sus suelos (biostasia o rexistasia). Por este 
método se podrían detectar posibles cambios climáticos y mediante los 
isótopos radiactivos nos aproximaríamos a su cronología. Por último, 
dichos autores han comprobado que la composición química y la estabili
dad guardan también relación significativa con la composición florística de 
sus asociaciones vegetales. 

Al estudiar las comunidades de Festuca paniculata de la Hoya del 
Solano (NEGRE, DENDALETCHE y VILLAR, 1975) ya indicamos lo 
sugerentes que resultan estos parajes para integrar elementos geomorfoló
gicos, climáticos, edáficos, de vegetación y de acción humana. 

Es muy palpable en esta excursión geobotánica la alternancia de pastos 
de afinidad orófita atlántica (Nardion) con los oromediterráneos (Sapona
rion caespitosae y Thymelaeion nivalis), en función de la innivación, reserva 
hídrica del suelo y naturaleza del sustrato. 

Dos elementos propios de la montaña pirenaica harán su aparición en 
este trayecto: los céspedes subalpinos de Festuca paniculata ssp. spadicea y 
el último islote sudoccidental europeo de pastos alpinos: las densas masas 
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Lám. 29. Hayedo de Taxeras y Sierra de Alano (Ansó, Huesca). Laderas de flysch y 
acantilado calizo. 18-Agosto-1972. 

de Elyna myosuroides y Oxytropis /oucaudii, con toda su significación biogeo
gráfica. 

Desde la Mesa de los Tres Reyes (2.428 m.) el naturalista podrá 
solazarse contemplando a vista de pájaro la disimetría climática entre la 
vertiente béarnesa brumosa y la vertiente jacetana, más seca y soleada. 

Descripción (véase fig. 20): 

G) Hayedo del Barranco de Petrachema, en su límite superior actual, 
entre 1.500 y 1.650 m. de altitud. Apoyado sobre karst, podría situarse 
entre el hayedo con Isopyrum thalictroides y las comunidades en límite de 
área del Cephalanthero-Fagion. A las especies enumeradas en el epígrafe 
6-2 conviene añadir ahora: 

Anemone ranunculoides, Pulmonaria affinis, Veronica ponae, Crepis lamp
sanoides y Cephalanthera rubra. 

En las roturas aparecen Veratrum album y Digitalis purpurea, ambas 
muy raras en nuestra demarcación. 

® Vegetación supraforestal del flysch campano-maestrichtiense en 
solanas abrigadas. Mosaico de cerrillares ansotanos (Nardus stricta, Tri/o
lium alpinum, etc.) en pequeñas vaguadas con suelo profundo y estable, 
rodales de Primulion intricatae (Horminum pyrenaicum, Primula intricata) 
donde el microrelieve guarda la nieve hasta julio y, por fin, pastos 
pedregosos del Thymelaeion nivalis (Festuca gautieri, Thymelaea nivalis) 
sobre suelos inestables por solifluxión, más soleados y venteados. 
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Ya hemos visto repetidas veces el grupo de acidófilas que acompaña af 
cervuno, pero insistamos en Ca/luna vulgaris, Scilla verna, Pedicularis cf. 
mixta y P. comosa ssp. schizocalyx. 

En el Thymelaeion nivalis debemos anotar la relativa abundancia de 
Ranunculus parnassifolius ssp. favargeri Küpfer que le caracteriza en estas 
crestas, así como la presencia de Pedicularis tuberosa L.* 

@ Formaciones densas de Festuca paniculata ssp. spadicea, definidas 
fitosociológicamente como Scorzonero-Festucetum paniculatae Negre, Den
daletche y Villar 1975. Ocupan laderas de exposición favorecida sobre 
flysch, a unos 2.000 m. de altitud. El siguiente inventario es representativo: 

Inventario n. 0 5 
Fecha: 7 de Julio de 1973 
Localidad: Hoya del Solano, Ansó (Hu) 
Altitud: 1.950 m. Cuadrícula U.T.M.: XN8353 
Superficie: 25 m.2 
Recubrimiento: 100% 
Inclinación y exposición: 40° al S 

Festuca rubra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Nardus stricta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Iris xiphioides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1 
Scorzonera aristata . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Thymus praecox ....... ·. . . . . . . . . . . 2.2 
Medicago suffruticosa . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Trifolium pratense ............... ·. 2.2 
Agrostis tenuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Lo tus corniculatus . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1 
Galium marchandii . . . . . . . . . . . . . . . 2. 1 
Hieracium gr. pilosella . . . . . . . . . . . . 2.1 
Plantago media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 
Campanula gr. rotundifolia . . . . . . . . 2.1 
Crocus nudiflorus ................ 2.1 
Carex ornithopoda . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 
Poa alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Festuca paniculata (fallax-aurea) . . . . 1.1 
Senecio doronicum . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Horminum pyrenaicum . . . . . . . . . . . . l. 1 
Scilla verna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 1 
Ranunculus amplexicaulis . . . . . . . . . . 1.1 
Jasione laevis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Hippocrepis comosa . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Leontodon hispidus . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Polygala alpestris . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Primula intricata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Helianthemum cf. scopoli . . . . . . . . . 1.1 
Plantago alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Armeria gr. alpina . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Campanula glomerata . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Carex sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Carex verna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Luzula nutans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Gentiana occidentalis . . . . . . . . . . . . . . + 

*P. tuberosa L., encontrado por nuestros amigos P. URIBE y ].A. ALE]ANDRE en el 
hayedo de Linza, durante el verano de 1980. Su etiqueta reza: <<pastos muy pedregosos de 
Petrachema, con Aster alpinus y Pedicularis KernerÍ>>. 
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Helleborus foetidus . . . . . . . . . . . . . . . + 
Carduus carlinoides . . . . . . . . . . . . . . . + 
Potentilla erecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Anthyllis pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Geum pyrenaicum . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Pedicularis gr. .Pyrenaica . . . . . . . . . . . + 
Arabis ciliata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Stachys alopecurus . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Nigritella nigra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Gentiana verna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Viola canina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Hypericum burseri . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Prunella grandiflora . . . . . . . . . . . . . . . + 
Cerastium strictum . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Taraxacum pyrenaicum . . . . . . . . . . . . + 
Conopodium majus . . . . . . . . . . . . . . . + 
Hypochoeris radicara . . . . . . . . . . . . . . + 
Phyteuma orbiculare . . . . . . . . . . . . . . + 

Merece destacarse la extraordinaria riqueza de especies (52) para una 
superficie relativamente pequeña. 

@) Vetas kársticas de la alta solana del Barranco de Petrachema 
(l. 700-1.900 m.) o de los contrafuertes situados al N de la Hoya del 
Solano (2.000-2.100 m.). Predominan los suelos rendziniformes en fisuras 
sometidas a hielo-deshielo. En las solanas vemos comunidades cromedite
rráneas de Festuca gautieri (Saponarion caespitosae) junto con algunas ter
mófilas o glareícolas. A la zona de crestas llegan algunas especies que 
anuncian la vecindad del piso alpino y en las umbrías prevalecen las nivícolas 
o esciáfilas. 

Tan variado tapiz herbáceo es salpicado por los pocos pinos negros que 
pudieron sobrevivir al clima duro y a. la influencia pastoral. En realidad 
estamos ante una prolongación de lo descrito en el pinar de Larra (TF n. 0 

5, epígrafe@). Este conjunto nos ayudará a comprender los islotes de 
vegetación repartidos por el territorio kárstico de nuestra zona. Comple
temos lo dicho anteriormente con las breves notas siguientes: 

Roquedos soleados con Si/ene saxífraga, Saxt/raga cttneata, S. longt/olia, 
Amelanchier o1·alis, Globularia gracilis, Lonicera pyrenaica y Carex halleriana. 

Pequeñas pedrizas con Crepis pygmea y: 
Seseli libanotis, Vincetoxicum hirundinaria, Scrophularia crithmt/olia, Li

naria supina ssp. pyrenaica, Anthericum liliago, etc. 
Cresterías con iniciales como juniperus communis ssp. hemisphaerica, 

Saponaria caespitosa, Minuartia cerastizfolia, Dryas octopetala, Geranium 
tinereum, Arctostaphylos uz;a-ursi, Helictotrichon montanum, Carex rupes
tris, etc. 

Donde la nieve persiste algo más encontramos el rarísimo Carex 
bret•icollis con Anemone narcisst/lora, Arabis alpina ssp. cantabrica, Agrostis 
schleicheri, Horminum pyrenaicum, etc. 

@ Cresterías en la Mesa de los Tres Reyes, donde alternan las calizas 
y el flysch maestrichtiense, entre 2.100 y 2.400 m. Pequeños ventisqueros 
en las depresiones y umbrías, vegetación fisurícola con abundantes especies 
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endémicas que dan el carácter de «nunatak» a este elevado macizo. A lo 
estudiado en el epígrafe 5-8 podemos agregar: 

Selaginella selaginoides 
Ranunculus alpestris 
Petrocallis pyrenaica 
Iberis bernardiana 
Reseda glauca 
Potentilla brauniana 
P. brauniana X latestipula 
P. nivalis 
Viola biflora 

Galium pyrenaiccum 
V ero ni ca nummularia 
Campanula cochlearifolia 
Doronicum grandiflorum 
Agrostis alpina 
Festuca pyrenaica 
Poa minor 
P. alpina 
Carex sempervirens 

@ Cumbres venteadas del flysch, casi llanas. Con suelos relativa
mente profundos y estables, cubiertos por un césped alpino de Elyna 
myosuroides y· Oxytropis foucaudii, a unos 2.400 m. de altitud. 

Las estudiaremos con detalle en la TF 128 pero adelantemos aquí las 
especies iniciales que preparan su instalación: 

Arenaría purpurascens 
Draba aizoides 
Sempervivum arachnoideum 
Sedum atratum 
Saxífraga aizoides 
S. oppositifolia 
Dryas octopetala 
Anthyllis pyrenaica 

Carex rupestris 
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Prímula integrifolia 
Galium pyrenaicum. 
Thymus nervosus 
Carduus carlinifolius 
Senecio pyrenaicus 
Festuca pyrenaica 
F. glacialis 
Helictotrichon montanum 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 8: 
MARCON-ALANO-TAXERAS-QUIMBOA 

Presentación 

Vamos a cortar ahora perpendicularmente las Sierras Interiores pire
naicas, cuyos enhiestos cantiles calizos sobresalen del flysch eocénico 
dominante al S, continuando al N por los sustratos más blandos del flysch 
campano-maestrichtiense. 

Aunque la vegetación nos resultará familiar, todavía podremos sacar 
alguna conclusión geobotánica en este trayecto. Por seguir el máximo 
gradiente ecológico, se destaca la disimetría fundamental entre solanas 
«mediterráneas» y umbrías «atlánticas». 

La cara sur de los Alanos, soleada y reseca por efecto foehn, alberga 
dos unidades de vegetación con significado continental. Nos referimos a las 
comunidades glareícolas de Achnatherum calamagrostis en el piso montano y 
a los matorrales de sabina rastrera a uniperus sabina)! propios de la montaña 
mediterránea. Avanzadillas de estos últimos llegan hasta la solana de 
Quimboa, junto a la majada Faja Catalán. 

Por contraste, en las umbrías de Taxeras-Hachar de Alano, la persisten
cia de nieblas explica el desarrollo de hayedos, prebezales o comunidades 
fisurícolas higrófilas. · 

La karstificación convierte el inmen"so macizo de Alano en una gran 
esponja que va soltando agua lentamente a niveles inferiores; pero a veces 
el contacto con el flysch produce resurgencias caudalosas como las de la 
«Cueva del Oso», en la cabecera del Barranco de Marcón. En el epígrafe 
@ pasaremos revista a algunas fontinales de estas aguas frías. 

El resto de la catena se lo reparten cervunales, pastos discontinuos de 
Festuca gautieri, vegetales culminícolas o nivícolas. 

Todo el tapiz vegetal refleja la actividad pastoral. Extensos pastos 
estivales procedentes de bosques, masas forestales aclaradas para establecer 
cultivos de cereal y pastos de tránsito o «bajantes» como los cercanos a la 
Borda Ximena, etc. 

Además, en las últimas décadas, la explotación forestal fue intensa y el 
arrastre de madera produjo heridas en suelos de bosque. Concretamente, 
en· la vertiente oriental del citado Barranco de Marcón, la cárcava no ha 
podido ser cicatrizada por el manto vegetal, dado que las aguas salvajes 
torrenciales abarrancan las antiguas trochas. 

Describamos el perfil esquematizado en la fig. 22: 

G) Bosque mixto de haya, abeto, tilo, avellano, arce, quejigos, etc. 
con boj; rodales de hayedq bien desarrollado. Altitud: entre 1.150 y 1.450 
m .. 

Ya dimos una lista de la comunidad en el epígrafe 2-1, a la cual 
añadimos: 

Moehringia trinervia,·Stellaria holostea, Malus sylvestris, Acer campestre, Helianthe
mum pyrenaicum, Melittis melyssophyllum. 
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Lám. 30. El Achar de 
Alano (Ansó, Huesca) es 
el único boquete para 
penetrar la luz en la 
persistente sombra donde 
la nieve se mantiene largo 
tiempo. Vegetación de 
Horminum pyrenaicum, 
Gymnocarpium robertianum, 
Veronica aphylla, etc., 
1.700-2.000 m, 
18-Agosto-1972. 

En los claros soleados vemos jirones de prebezal con: 

Pteridium aquilinum, Genista occidentalis, Lathyrus niger, Erica vagans, Helictotrichon 
cantabricum y Brachypodium rupestre. 

@ Pedriza caliza móvil, muy pendiente, alimentada por los cantiles 
superiores, reposando sobre matorrales de flysch a l. 500-1.600 m. Comu
nidades próximas al Stipion calamagrostidis. 

Llaman la atención las poblaciones variopintas de Linaria odoratissima, 
junto a: 

Rumex scutatus, Dianthus gemini/loms, Erysimum decumbens, Ononis natrix (parte 
fija), Nepeta nepetella, Digitalis lutea (orilla), Scrophularia crithmifolia, Valeriana montana, 
Crepis pygmea, Festuca gautieri y Achnathemm calamagrostis. 

@ Los matorrales relictos de]zmiperus sabina merecen atención espe
cial. Propios de montes mediterráneos, salpican el Pirineo por puntos de 
clima «continental», tanto sobre calizas como sobre rocas silíceas (Fig. 21). 
Su distribución peninsular comprende, además, el Sistema Ibérico turo
lense, algunos montes andaluces y ciertos enclaves palentino-leoneses, 

[85] 347 



LUIS VILLAR 

~48 

Cll o ..... 

.. 
e 

~~ 
uon 
a. 
e 

" ~ 

[86] 



LA VEGET ACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL 

como la Sierra del Brezo, donde se halla más extendida que en el Pirineo, 
debido a la ausencia del boj, arbusto mucho más invasor. 

Al oeste del Roncal no se conocen citas de Navarra, pero GREDILLA 
transcribe dos citas alavesas: Montes de Vitoria (MARTINEZ) y Sobrón· 
(LAGUNA)*. En la solana de Alano se encarama por los resaltes y 
pendientes entre 1.600 y 2.000 m., pero en el Pirineo central sobrepasa los 
2.200 y en el oriental desciende hasta 1.400 m. 

Desde alguno de sus refugios puede diseminarse y colonizar gravas 
fluviales (Belagua) o incluso claros de hayedo (Berueta). Muchas veces le 
acompaña el pino negro, por lo que fitosociológicamente pueden conside
rarse de la clase oromediterránea Pino-]uniperetea, como extremos del 
Pino-]uniperion sabinae ibérico o como afines del Arctostaphylo-Pinetum 
uncinatae Rivas Martínez 1968. 

Sin embargo, se trata de comunidades abiertas, de composición muy 
heterogénea. Quizá el factor más determinante de su flora sea la resistencia 
a las fuertes oscilaciones térmicas diurnas y estacionales. Estas laderas 
medio-altas y abrigadas se hallan descubiertas de nieve la mayor parte del 
año, gozando también de una fuerte insolación. Las almohadillas de sabina 
crean su propio microclima y su infinidad de raíces les permite sobrellevar 
la crioturbación edáfica. 

En nuestro Pirineo occidental calizo, la comunidad consta de un 
contingente de termófilas, otro de plantas del Stipion calamagrostidis, 
algunas especies de cresterías (Ononidion striatae, Anthyllidetalia montanae) 
y un grupo numeroso perteneciente a los pastos ralos de Festuca gautieri. 
Marginalmente también aparecen acidófilas de cervuna! o brezal. 

Entre otros arbustos, acompañan al pino negro: 

juniperus communis ssp. hemisphaerica, Sorbus aria, Amelanchier ovalis, Cotoneaster 
nebrodensis y Arctostaphylos uz·a-ursi. 

Anotemos las siguientes termófilas: 

Aconitum anthora, Saxi/raga cuneata, Bupleurum falcatum, Laserpitium siler, Helianthe
mum apenninum, Potentilla alchimilloides, Globularia vulgaris, Crepis albida, Bromus 
erectus, Carex halleriana ... 

Mencionaremos algunas espec1es cercanas al Stipion de las pedrizas: 

Gysophila repens 
Ligusticum lucidum 
Vicia pyrenaica 
Seseli libanotis 
Satureja montana 

Nepeta nepetella 
Vincetoxicum officinale 
Linaria supina ssp. pyrenaica 
Carduus carlinifolius 
Arrhenatherum elatius 

De la cohorte de Festuca gautieri entran: 

Paronychia serpyllifolia; Sempervivum montanum, Saxifraga paniculata, Helianthemum 
canum, Thymelaea nivalis, Globularia repens, Koeleria vallesiana, etc. 

*Se trata de citas dudosas, que no han podido ser confirmadas por URIBE y ALEJAN
ORE en sus recientes investigaciones sobre flora de Alava. 
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Por último, en los cantiles cercanos vemos: Teucrium pyrenaicum, 
Asperula hirta, Rhamnus pumila, Bupleurum angulosum, Thymelaea dioica, 
Petrocoptis pyrenaica, etc. 

Ilustramos con un inventario del Valle de Tena tomado junto a 
P. MONTSERRAT la asociación Arctostaphylo-Pin"etum uncinatae, cuya 
subasociación]uniperetosum sabinae fue definida por RIVAS MARTINEZ 
(1968a) muy cerca, en la solana de Respumoso: 

Inventario n. 0 6 
Fecha: 21 de Julio de 1972 
Localidad: Sallent de Gállego, Monte Sobas(Hu) 
Altitud: 1.800 m. Cuadrícula U.T.M.: YN1744 
Superficie: 50 m.2 
Recubrimiento: 90% 
Inclinación y exposición: 50-70° al E 
<<Matorral de enebros, sabinas y g:;tyuba con pino negro>> 

Pinus uncinata .................. . 1.1 
Juniperus gr. communis .......... . 4.4 
Arctostaphylos uva-ursi ........... . 4.3 
Cotoneaster integerrimus ......... . 2.3 
Festuca gautieri ................. . 2.2 
Campanula ficarioides ............ . 2.2 
Juniperus sabina ................. . 1.3 
Saxifraga paniculata .............. . 1.3 
Anthyllis montana ............... . 1.2 
Seseli montanum ................ . 1.2 
Festuca ovina glauca ............. . 1.2 
Bupleurum falcatum ............. . 1.2 
Thymus gr. serpyllum ............ . 1.2 
Arenaria grandiflora ............. . 1.2 
Sedum reflexum ................. . 1.2 
Iberis sempervirens .............. . 1.2 
Arrhenatherum elatius ........... . 1.2 
Rosa pendulina .................. . 1.1 
Laserpitium latifolium ............ . 1.1 
Helleborus foetidus ...... · ........ . 1.1 
Crepis albida .................... . 1.1 
Tanacetum corymbosum .......... . 1.1 
Amelanchier ovalis .............. . + 
Laserpitium siler ................ . + 
Deschampsia flexuosa ........... . + 
Hepatica nobilis ................ . + 
Seseli libanotis ................. . + 
Paronychia serpyllifolia .......... . + 
Hieracium mixtum .............. . + 
H. amplexicaule ................ . + 
Orchis sambucina ............... . + 
Asplenium septentrionale ........ . + 
A. trichomanes ................. . + 
Sedum dasyphyllum ............. . + 
Asplenium adiantum-nigrum + 
Anthericum liliago .............. . + 
Rhynchosinapis cheiranthos · ...... . + 
Erinus alpinus ......... , ........ . + 
Scabiosa columbaria ............. . + 
Koeleria vallesiana ............ · .. . + 
Acinos alpina .................. . + 
Teucrium pyrenaicum ........... . + 
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Potentilla alchimilloides . . . . . . . . . . + 
Sideritis hyssopifolia . . . . . . . . . . . . . + 
Teucrium chamaedrys . . . . . . . . . . . . + 
Sempervivum arachnoideum . . . . . . + 
Anthillis pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . . + 
Dianthus sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Phyteuma pyrenaicum . . . . . . . . . . . . + 
Anthoxanthum odoratum . . . . . . . . . + 

Terminemos diciendo que los matorrales de sabina rastrera tienen el 
carácter de reliquia biogeográfica, siendo el testimonio actual de una época 
climática en que la vegetación oromediterránea estuvo más extendida en el 
Pirineo occidental. 

@ Vegetación de fisuras, rellanos y extraplomos de cantil calizo, 
expuestos al S. Es rica en plantas endémicas y muy semejante a la estudiada 
en el Alto Roncal (TF n. 0 5). Entre 1.700 y 2.000 m. de altitud. 

Merecen destacarse, entre otras: 

Asplenium ruta-muraría, Petrocoptis pyrenaica, Silene saxífraga, Saxífraga longifolia, 
Sorbus aria, Bupleurum angulosum, Androsace hirtella, Asperula hirta, Allium senescens, 
Sedum tenuifolium y Carex halleriana. 

@ Complejo de los cervunales ansotanos que ya conocemos; daremos 
inventarios en la TF n. 0 16. Resisten la abrasión ni val y se asientan sobre 
suelos acidificados, principalmente sobre flysch. Los encontramos en las 
Crestas y Rincón de Alano, así como en Quimboas, a altitudes superiores a 
los l. 700 m. 

Al grupo ya enumerado de Nardus stricta, Trrfolium alpinum, Meum 
athamanticum, Potentilla erecta, P. aurea, Scilla verna, etc., se une en las 
acogedoras pendientes de Quimboa una planta procedente del Oeste 
(brezales) como es Thymelaea ruizii. 

También en esta misma localidad empiezan los rodales de Festuca eskia, 
de los que hablaremos más adelante (TF n. 0 16, Lecherín Alto). 

@ Sobre suelos más superficiales, crioturbados, o simplemente más 
soleados o con menos nieve, se desarrollan comunidades de Festuca gautieri 
y Thymelaea nivalis. Suceden en altitud a los matorrales de sabina y forman 
mosaico con los cervunales antedichos. Véase la tabla de inventarios 
publicada en 1975 (MONTSERRAT y VILLAR). 

En estos puntos marca su límite occidental pirenaico Astragalus semper
virens ssp. nevadensis. Otras especies interesantes de estos pastos son 
jurinea humilis, Serratula nudicaulis y Aster alpinus. 

(J) Vegetación cacuminal sobre suelo inicial de las crestas venteadas. 
Coloniza los picos más altos de Alano y Quimboa, por encima de 2.000 m. 

Junto a plantas tan significativas como Draba laevipes, Gentiana nivalis, 
Veronica /ruticans, Erigeron uniflorus, etc., predominan las iniciales ya 
estudiadas de los céspedes alpinos: 

lberis bernardiana, Dryas octopetala, Oxytropis campestris, O. foucaudii, O. pyrenaica, 
Thymus cf. nervosus, Carex rupestris, C. atrata, etc. 
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Lám. 31. El Macizo de Peña Forca, visto por su cara sur, desde Hecho (Huesca), con las 
primeras nieves en sus cimas, 2.391 m, Por delante, haya y pino albar en Lenito; en primer 

término cultivos de cereal y pratenses. 27-Noviembre-1972. 

@ Hachar de Alano. Soberbios roquedos calizos verticales y enormes 
capas de flysch campano-maestrichtiense con buzamiento igualmente verti
cal. Entre l. 700 y 2.000 m. Ambiente definido por una sombra persis
tente, humedad elevada y poco variable. 

Vegetación asimilable a la alianza Saxi/ragion mediae y probablemente 
su asociación Asplenieto-Hypericetum nummularii, ya identificada por BO
LOS y MONTSERRAT (l. c.) en la Selva de Oza y Foz de Biniés. 
Insistamos en algunas de sus especies: 

Asplenium t•iride, Cystopteris fragilis, Silene saxifraga, S. pusilla, Reseda glauca, Saxi
fraga paucicrenata, Viola bzflora, Hypericum nummularium, Valeriana globularifolia, Phy
teuma charmelii, Agrostis schleicheri. 

@ Al pie del acantilado se han depositado pedrizas y bloques erráti
cos, donde la innivación es muy larga, y junto a plantas del ambiente 8, 
dominan las especies de ventisquero (Primulion intricatae-Saxz/ragion prae
termissae): · 

Gymnocarpium robertianum 
Meconopsis cambrica 
Saxifraga praetermissa 
Parnassia palustris 

Festuca pyrenaica 

Horminum pyrenaicum 
Veronica aphylla 
Cirsium glabrum 
Carduus carlinifolius 

~ Hayedos explotados de Petraficha-Zuriza, entre unos 1.400-
1.600 m., sobre sustrato flysch, análogos a los ya estudiados de Belagua, 
Gamueta y Petrachema, con: 

Blechnum spicant, Monotropa hypopitys, Veronica ponae, Mycelis muralis ... 
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@ Manantiales cercanos al Refugio de Taxeras, junto al arroyo de 
Petraficha, a unos 1.350 m. Por hallarse muy majadeados están contamina
dos por plantas nitrófilas (véase epígrafe@). Son típicas de este habitat: 

Equisetum arvense, Caltha palustris, Ranunculus acris, Mentha longzfolia, ]uncus e//usus, 
Eleocharis palustris, Carex hirta, etc. 

@ Pinares de pino albar muy alterados, en mosaico con haya y tejo. 
En los claros muy pastoreados la vegetación tiende al prebrezal repetido de 
Erica vagans, Thymelaea ruizii, Genista occidentalis, Ca/luna vulgaris y 
Helictotrichon cantabricum. Tampoco faltan especies de Origanetalia o ter
mófilas. Entre 1.400 y 1.550 m.· 

Lista abreviada de esta solana de Petraficha: 

Dianthus geminiflorus 
Helleborus occidemalis 
Hepatica nobilis 
Potentilla micrantha 
P. sterilis 
Euphorbia amygdaloides 
Daphne laureola 

Echium vulgare 
Clinopodium vulgare 
V eronica officinalis 
Carlina acaulis 
Leontodon hispidus 
Hieracium hypeurium 
Bromus erectus 

Allium sphaerocephalum 

@ Comunidades nitrófilas de la Majada Faja Catalán, sobre flysch, 
en las solanas de Quimboa, junto a un enclave de sabina rastrera, por 
encima de la inversión térmica y a unos 1.600 m. 

[91] 

Lista aproximada: 

U rtica dioica 
Polygonum aviculare 
Rumex longifolius 
R. obtusi/olius (Taxeras) 
Chenopodium bonus-henricus 
Stellaria media (Taxeras) 
S. graminea 
Capsella bursa-pastoris 
Geranium pusillum 
G. pyrenaicum 
Malva neglecta 
Viola cornuta 

Poa annua 

Cuscuta europaea 
Galeopsis tetrahit 
Lamium maculatum 
V eronica arvensis 
Arctium lappa 
Cirsium eriophorum 
C. acaule 
Taraxacum cf. dissectum 
Sambucus ebulus 
Plantago major 
Dactylis glomerata 
Poa trivialis 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 9: 
RECLUSA DE SIRESA-LACHERITO 

Presentación 

En nuestro desplazamiento valle por valle, de Oeste a Este, llegamos a 
tierras del Valle de Hecho. Al acercarnos al Pirineo central los montes 
ganan altitud y el sustrato geológico nos presenta dos elementos nuevos. 

Por un lado aparecen los terrenos ácidos del Pirineo axil en forma de 
areniscas, grauvacas y pizarras permotriásicas: Lacherito, Collado de Petra
ficha, Guarrinza, etc. Por otro, las glaciaciones cuaternarias dejaron am
plios depósitos morrénicos, modelando además un relieve glaciar muy 
aparente. 

Las calizas kársticas ocupan aún buena parte del perfil Reclusa-Lache
rito, de dirección SW-NE: solanas del Peña Forca (2.391 m.), Alanos 
(2.300 m.), Chipeta (2.189 m.) y margen derecha del Barranco de Lache
rito ( 1.430 m.). El resto del suelo es areniscoso y margoso (flysch). 

Como es propio del tramo central de la cordillera, en el valle geográ
fico de Hecho encontramos cuatro tipos de relieve: el tectónico o estructu
ral, el glaciar, el fluvio-glaciar y el fluvial. En la transección que nos ocupa 
tenemos una buena muestra de los tres primeros. 

Hemos dicho «valle geográfico» de Hecho porque la cabecera del 
Subordán pertenece en buena parte al Municipio de Ansó. En realidad, su 
clima es muy semejante al del río Veral, que acabamos de describir en las 
transecciones 6, 7 y 8; igualmente, la vegetación muestra el sello de la 
ganadería ancestral. 

Los pastos, establecidos en su mayoría a partir de bosques, sustentan en 
verano un número decreciente de ovejas y creciente de vacas; las primeras 
muy especializadas en su aprovechamiento y las segundas nada selectas. En 
menor número suben algunas cabras o caballos y aumentan los rebecos o 
sarrios bajo la protección de la «Reserva Nacional de Caza de los Valles». 

Antes de pasar a descripciones más concretas, insistamos una vez más 
en el papel de barrera climática y biogeográfica de las Sierras Interiores, 
produciendo elevados contrastes entre barlovento y sotavento. 

La morrena lateral del río Subordán dejó suspendido el valle de la 
Reclusa de Siresa, cuyos «aluviones y glacis calcáreos» están cubiertos por 
prados de siega no irrigados, con mucha productividad potencial. Entre 
ellos aparecen algunas fuentes con abundantes orquídeas. 

Como continuación oriental de los Alanos, la vertiente meridional de 
Peña Forca presenta sus mismas unidades vegetales: bosque de haya-abeto, 
matorrales de sabina, plantas fisurícolas, cervunales y pastos discontinuos 
de Festuca gautieri. 

Los fragmentos del pinar de pino negro con gayuba (Arctostaphylos 
uva-ursi) quedan reducidos a fuertes pendientes, ya sea sobre flysch 
(Puerto de Estriviella) o sobre calizas (Barranco de Lacherito). 

Los pastos de la alianza Thymelaeion nivalis cubren sedimentos morré
nicos en los puertos de Tortiella-Sayéstico, así como al pie N del Chipeta, 
cerca de Petraficha. 
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Es digna de observación la sucesión de comunidades en este ambiente 
supraforestal; la evolución se inicia en las gleras con Crepis pygmea y Rumex 
scutatus, pasa por las distintas variantes de pasto duro con Festuca gautieri, 
por los cervunales y finaliza en los céspedes de Festuca eskia o F. panicu
lata. 

Cerca de La Mina, entrando por el Barranco de Lacherito, quedan 
algunas manchas de helechal; junto con los «Zacardales» del hayedo de 
Lenito y los jirones del prebrezal (Erico-Genistetum occidentalis), constitu
yen las últimas pinceladas cantábricas de nuestro paisaje vegetal. 

Como novedad recién descubierta y rareza del Pirineo centro-occiden
tal (MONTSERRAT y VILLAR, 1976) hallamos un piornal de Cytisus 
purgans y Genista florida, sobre laderas bajas de Lacherito, con muy escasos 
pinos. Estas poblaciones rellenan el hiato entre las del Pirineo centro
oriental y los Montes Cantábricos. Sustrato ácido pobre, deforestación por 
fuego y apreciable insolación permiten la vida del piorno. A principios de 
julio sus flores lúteas dan un olor fuerte y cuando. llega septiembre, lá 
brusca dehiscencia de sus legumbres lanza semillas a varios metros de 
distancia, entre curiosos chasquidos. 

En lo alto de nuestro recorrido, las cimas de Forca rozan el piso alpino 
y en ellas volveremos a encontrar el césped de Elyna myosuroides con 
Oxytropis foucaudii. 

Las corrientes ascensionales convectivas, generadas por los menciona
dos climas topográficos, son aprovechadas por las grandes rapaces (buitre, 
alimoche y quebrantahuesos) integradas en el ecosistema ganadero tradi
cional; estas aves, situadas en el vértice de la pirámide trófica, surcan 
maravillosamente los cielos de Forca y Alano. 

Descripción (véase fig. 23): 

G) Prados de siega de la Reclusa de Siresa, abandonados en su 
mayoría, no irrigados, entre 1.300-1.500 m. Estas parcelas clasificables en 
el Cynosurion o el Arrhenatherion, aumentan ahora con el riego en el valle 
de Hecho, desde Santa Ana hasta Patraco. 

Destaquemos algunas de sus espeoes: 

Ranunculus acris 
Trifolium pratense 
Lotus gr. corniculatus 
Amhyllis pyrenaica 
Viola cf. riviniana 
Gemiana verna 
G. cruciata 
Cuscuta epithymum 
Myosotis ramosissima 
Euphrasia hirtella 
Rhinanthm mediterranetts 
Centaurea nigra 
Taraxacum gr. officinale 

Cynosurus echinatus 
Festuca rubra 
F. arttndinacea 
Dactylis glomerata 
Trisetum flaz•escens 
Poa trivialis 
Iris xiphioides 
Orchis gr. morio 
Gymnadenia cono¡:>sea 
Orchis ustulata 
O. gr. latifolia 
Platanthera chlorantha 
Asphodelus albus · 

Los manantiales y puntos de agua están rodeados de la siguiente 
vegetación fontinal: 
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Stellaria graminea 
Ranunculus repens 
Parnassía palustrís 
Potentílla reptans 
Ajuga reptans 
Mentha longi/olia 
V eroníca ponae 
V eroníca beccabunga 
Pínguícula grandíflora 
Tussílago farfara ]. conglomeratus 

Molínía coerulea 
Carex flacca clavaeformís 
C. lepídocarpa 
C. cf. mairíí 
Eriophorum latt/olium 
Listera ovata 
Epípactís palustrís 
Juncus gr. alpínus 
]. effusus 

® Hayedo-abetal bien desarrollado en las hondonadas y mezclado 
con pino albar en los salientes o zonas más explotadas. Rodales de 
«Zacardal» denso, en algunas parcelas «limpiado» por los servicios foresta
les. Entre 1.000 y 1.600 m. 

En la parte baja son frecuentes plantas del bosque mixto como: 

Aspleníum adíantum-nígrum, Polypodíum vulgare, Ilex aquífolíum, Acer opalus, Lílium 
pyrenaícum, etc. 

A la sombra del bosque cabe menoonar: 

Helleborus occídentalís 
Sanícula europaea 
Pyrola chlorantha 
Moneses umflora 
Vacciníum myrtíllus 
Phyteuma pyrenaícum 

Prenanthes purpurea 
Deschampsía flexuosa 
Carex sílvatíca 
Platanthera bífolía 
Cephalanthera pa!lens 
Luzula forsterí 

Los claros de este bosque se ven invadidos por plantas del brezal 
atlántico montano (Genista occidentalis, etc.) cuyo predominio acabó en 
Ansó, quedando aquí algunos retazos disgregados. 

@ Matorrales de sabina rastrera con gayuba y algún pino negro, 
mezclados con vegetación de cantil calizo, entre l. 700 y 2.000. En el 
epígrafe 8-3 detallamos sus afinidades biogeográficas y su composición 
florística. Ocupan las solanas del Forca y algún pie aislado llega al mogote 
calizo que separa Petraficha de Lacherito. 

@) Enhiestos cantiles calizos, soleados, descubiertos de nieve la mayor• 
parte del invierno; pequeñas pedrizas calcáreas. Fisurícolas, glareícolas y 
termófilas, entre 2.000 y 2.300 m. de altitud. 

Por sus especiales condiciones microclimáticas un buen grupo de 
especies alcanza aquí su límite altitudinal superior para nuestra zona: 

Aspleníum fontanum Convallaría majalís 
Ceterach offícinarum Tamus communís 
Sedum sedíforme Scrophularía críthmífolía 
Helíanthemum apennínum Antherícum lílíago 

Brimeura amethystína ... 

Otras espeoes destacables son: 

Draba laet·ipes, Saxífraga cuneara, Cotoneaster íntegerrímus, Androsace hírtella, Senecío 
pyrenaícus, Hieracíum humíle, etc. 
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@ Formaciones herbáceas rasas y densas de Elyna myosuroides, Carex 
atrata y Oxytropis foucaudii. Cubren las cimas de Peña Forca, a más de 
2.300 m. de altitud. Su contenido florístico se detalla en el epígrafe 128·6 
pero adelantamos dos especies que todavía no habíamos encontrado: 
Antennaria carpatica y Leucanthemopsis alpina; la primera, de distribución 
boreoalpina, marca su límite occidental absoluto y la segunda indica su 
extremo occidental pirenaico. 

@ Complejo de los cervunales-brezal y los pequeños neveros del 
Primulion intricatae. Crecen en cualquier sustrato y se extienden por 
Lenito, Rincón de Alano, Estriviella, Tortiella, Chipeta y Lacherito. Nor
malmente rebasan los l. 500 m. de altitud. 

Su composición florística se estudiará en la TF n. 0 16, pero avancemos 
algunas rarezas como Thlaspi alpestre (Lenito), Gentiana kochiana var. minor 
y Poa cf. badensis. 

(J) Pastos ralos de Festuca gautieri. Con Saponaria caespitosa sobre 
rellanos de calizas y con Thymelaea niz,alis sobre sustratos movedizos del 
flysch o morrenas. Ya sabemos que forman mosaico con los cervunales y 
son escasos o nulos sobre permotrías. Véase TF n.0 16, epígrafes 4A y 48. 

@ Roquedos calizos sombríos del Saxi/ragion mediae, entre 1.600 y 
2.300 m. de altitud. En las umbrías de Forca poseen también especies 
nivícolas del piso alpino y en las caras N de Chipeta y Lacherito abundan 
las higrófilas del piso subalpino que ya conocemos. 

Muchas plantas de los ventisqueros alpino-pirenaicos alcanzan aquí su 
límite continental. Valgan de muestra: 

Oxyria digyna y Omalotheca supina. 

He aquí algunas otras hierbas de estas omas: 

Asplenium viride, Polygonum viviparum, Ranunculus alpestris, R. pyrenaeus (Anzotie
llo), Kernera saxatilis, Saxífraga praetermissa, Doronicum grandiflorum, Carduus cadinoi
des, Festuca glacialis, F. pyrenaica, Poa minor, Agrostis alpina y Carex frígida. 

A menos altitud, en las umbrías de la divisoria Estriviella-Tortiella y en 
la margen derecha del Barranco de Lacherito, estos cantiles sombríos 
presentan formaciones herbosas con: 

Thesium pyrenaicum 
Cerastium cf. alpinum 
Pulsatilla alpina 
Ranunculus thora 
Rosa pendulina 
Lathyrus z•iz•antii 

Armería gr. alpina 
Bartsia alpina 
Cirsium glabrum (pedrizas fijadas) 
Doronicum grandiflorum 
Sesleria albicans 
Carex sempervirens 

@ Comunidades glareícolas colonizadoras, cercanas al Crepidetum 
pygmaeae de BRAUN-BLANQUET, entre 1.800 y 2.000 m. Entre su flora 
especializada mencionemos: 
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Rumex scutatus 
Paronychia serpyllifolia 

Scrophularia crithmifolia 
Chaenorhinum origanifolium 
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Ranunculus parnassifolius (flysch) 
Iberis bernardiana 
Asperula hirta 
Nepeta nepetella 

Linaria alpina 
Hieracium mixrum 
Festuca gautieri 
Arrhenatherum elatius 

Polygonatum odorarum 

En las pedrizas permotriásicas, más reducidas, podemos anotar: 

Rumex scutatus, Scleranthus perennis, Lotus gr. corniculatus, Epilobium collinum, 
Galeopsis pyrenaica, Campanula rotundifolia y Agrostis tenuis. 

~ Pinares de pino negro sobre flysch, en la alta solana del Barranco 
de Estriviella, junto a las crestas que dan hacia Tortiella. Su estrato 
herbáceo está formado por conjuntos de plantas de afinidad variable en 
función de la microtopografía. Altitud: l. 7 00-1.900 m. 

Al lado de plantas relativamente termófilas como Dianthus gr. furcatus, 
Globularia gracilis o Carex humilis, hallamos un buen contingente de la 
alianza Thymelaeion nivalis como el Onobrychis pyrenaica, Teucrium pyre
naicum, Globularia repens, etc. 

También llegan fragmentos de los céspedes subalpinos con Festuca 
paniculata var. /allax y Scorzonera aristata, sobre suelos profundos. 

Además, en los resaltes se establece el matorral oromediterráneo de 
Arctostaphylos uva-ursi, ]uniperus communis ssp. hemisphaerica, Rosa pendu
lina, Amelanchier ovalis y Sorbus aria. 

Tampoco faltan elementos del prebrezal: Helictotrichon cantabricum, 
Avenula su/cata, Thymelaea ruizii, Calluna vulgaris, Erica vagans, etc. 

Por último, entre los representantes del cervunal cabe mencionar: 
Polygala alpestris, Pedicularis gr. pyrenaica, ]asione laevis, Antennaria 

dioica, etc. 

@ Las solanas permotnas1cas de Lacherito, con Cytisus purgans y 
Genista florida, recuerdan a las del Pirineo oriental. Estos matorrales son 
muy raros en Huesca, alcanzando aquí su límite occidental pirenaico. 

A unos 1.400 m., muy pastoreados, contienen bastantes acidófilas: 

Asplenium septentrionale 
A. adiantum-nigrum 
Arenaría montana 
Si/ene rupestris 
Cardamine resedt/olia (más sombra) 
Sedum brevifolium 
S. anglicum 
Euphorbia brittingeri 
Hypericum burseri 
Epilobium collinum 

Además: 

Teucrium scorodonia 
Galeopsis ladanum 
Veronica fruticans 
Senecio viscosus 
Hieracium tardans 
Holcus mollis 
Agrostis tenuis 
A venochloa sulcata 
Anthoxanthum odoratum 
Deschampsia flexuosa 

Pinus uncinata, P. silvestris, Rumex acetosella, Silene ciliata, Amelanchier ovalis, 
Cotoneaster nebrodensis, Prunus spinosa, Thymelaea ruizii, Calluna vulgaris, Digiralis 
purpurea, Sambucus ebulus, Crepis capillaris, Orobanche loricata, Iris xiphioides, Aspho
delus albus, etc. 
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@ Humedales o turberitas que rodean gran cantidad de manantiales 
o pequeñas vetas de agua. Colonizados por <:los raros «no me olvides»: 
Myosotis gr. alpestris y M. gr. nemorosa. 

A unos 1.600 m. anotamos, además: 

Selaginella selaginoides 
Caltha palustris 
Ranunculus bulbosus 
Cardarnine raphanifolia 
Chrysosp/enium oppositt/olium 
Saxífraga aizoides 
Parnassia palustris 
Viola palustris 
Epilobium alsinifolium 
Prímula intricata 
P. farinosa 
Swertia perennis 

Mentha longifolia 
· Tussilago farfara 

Cirsium palustre 
Molinia coerulea 
Agrostis stolonifera 
Carex fusca 
C. rostrata 
C. lepidocarpa 
Scirpus caespitosus 
Eleocharis palustris 
Juncus conglomeraros 
] . articularos 
To/ieldia calyculata 

@ Céspedes densos de Festuca eskia y Nardus stricta. Forman islotes 
cerca de las cumbres de Chipeta, pero están más extendidos en las 
pendientes solanas de Lacherito, debido al sustrato ácido, a altitudes 
superiores a l. 700 m. 

Su composición florística 1¡e detalla en el epígrafe 16-7, pero adelante
mos ahora: 
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Dianthus deltoides 
Trifolium alpinum 
Lotus alpinus 
Ajuga pyramidalis 

Campanula ficarioides 
Deschampsia flexuosa 
Luzula nutans 
L. spicata 
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL 

TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 10: 
PEÑA FORCA ORIENTAL-RIO SUBORDAN 

Presentación: 

La estructura geológica del Macizo de Peña Forca resulta muy llamativa. 
Desde el magnífico observatorio que es el Gabardito, al otro lado del río, 
apreciamos soberbios pliegues tumbados, originados por fuerzas inimagi
nables sobre las calizas cretácicas. Dichas capas alternan con areniscas y 
margas del flysch; en el contacto se han depositado pequeños canchales 
debidos a la actividad crioclástica. 

Quizá en toda nuestra zona no exista otro clima topográfico más 
mediterráneo-continental. Al efecto foehn respecto a los frentes oceánicos 
se une el de solana, con fuertes pendientes elevadas sobre el fondo 
1.200 m., intensa insolación e innivación muy escasa. 

El período vegetativo se alarga para las plantas, pero también son más 
intensos los fenómenos de hielo-deshielo edáfico, ligados a oscilaciones 
térmicas mayores. 

En el profundo desfiladero excaado por el río Subordán a favor de una 
falla geológica, los vientos acanalados aumentan su velocidad, obligando al 
vegetal a una evapotranspiración intensa como la que sufren en determina
dos períodos las especies mediterráneas. Por eso, muchas de ellas persisten 
en estos «enclaves» o «nidos de plantas termófilas» estudiados por 
MONTSERRAT (1975). Sirvan para ilustrar esta idea los bosquetes de 
Quercus rotundtfolia ligados a un suelo esquelético calizo, con una serie de 
especies como Limodorum abortiz•um, Allium moly, Psoralea bituminosa, 
Valeriana longiflora, Aphyllanthes monspeliensis, T hymus t1ulgaris, etc. 

Como ya explicamos, la evolución constructiva del suelo ha progresado 
más en las areniscas del flysch que en las calizas kársticas. Sobre aquéllas se 
asientan bosques de haya y pino albar o cervunales; sobre éstas pastos ralos 
de Festuca gautieri con ejemplares raquíticos de pino negro. 

Algunos rellanos rocosos o grietas cercanos a la calzada romana poseen 
suelos muy someros, cuyo contenido en humedad puede pasar en poco 
tiempo del encharcamiento a la sequía; tales microhabitats permiten estu
diar las comunidades de plantas anuales (terófitos y efemerófitos), muy 
ricas en espeoes. 

Otros elementos de este perfil ya nos son familiares. Céspedes alpinos 
de Elyna myosuroides en las cimas y, al fondo sombrío de la foz, un bosque 
mixto con abundantes árboles y arbustos, el raro Ononis aragonensis y la 

. endémica Ramonda myconi (cantil), junto con muchas otras especies. 
Finalmente, vegetación glareícola y algún prado de siega sobre sedi

mentos fluvio-glaciares de Santa Ana, hasta cuyos bordes llega el subtrébol 
(Trifolium subterraneum). 

Dada la naturaleza principalmente rocosa del perfil y su geomorfología 
kárstica, apenas hay fuentes y no vemos corrientes superficiales de agua, 
todo lo cual hace inapreciable la erosión, a no ser en los arrastres que el río 
trae de más arriba. No obstante, sí se aprecia la influencia del ganado. 

Pocos paisajes invitan a la integración ecológica de factores geológicos, 
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topográficos, edáficos, climáticos y biológicos como estas faldas soleadas 
del Peña Forca cheso. 

Este recorrido fitotopográfico se completa con el siguiente (TF n.O 11), 
que remonta las umbrías de Agüerri, desde el río hasta las cumbres. 

Descripción (véase esquema de la fig. 24): 

G) Piso alpino. Céspedes cacuminales de Elyna myosuroides, sobre · 
flysch, por encima de 2.200 m. de altitud. Se detallan en el epígrafe 128-6. 

® Cresterías kársticos escasamente recubiertos por la vegetación, con 
Saponaria caespitosa, Sempervivum arachnoideum y Potentilla nivalis entre 
otras iniciales y casmófitas endémícas como Lonicera pyrenaica o Androsace 
hirtella. En mosaico con la siguiente unidad, estos pastos de Festuca gautieri 
cubren filones kársticos a diversas altitudes, entre l. 700 y 2.200 m. Para 
más detalles, véase la transección n.0 16, epígrafe 48. 

@ Comunidades de sabina rastrera y pino negro, de la clase Pino-ju
niperetea, con sotobosque de ]uniperus sabina,]. communis y Arctotaphylos 
uva-ursi, en mosaico con Festuca gautieri. Al igual que ésta última, sigue los 
sustratos kársticos entre l. 700 y más de 2.000 m. Más información puede 
encontrarse en el epígrafe 8-3. 

@ Cervunales sobre suelos profundos y relativamente secos en el 
flysch. Seguramente proceden de antiguos bosques de haya, pino albar o 
negro. Muy pastoreados, con abundante Iris xiphioides, entre 1.500 y 
1.950 m. 

Ya conocemos parte de su flora, pero se estudian al detalle en la TF 
n. 0 16, epígrafe 3. 

@ Roquedos calizos muy abrigados, poblados por casmófitas, algunas 
de ellas endémicas y las más, resistentes a la crioturbación o termófilas. 
Altitud: 1.15 0-1. 5 00 m. Por acumulación de restos vegetales y animales, 
en las cornisas o al pie de los extraplomos, se desarrollan comunidades de 
nitrófilas y ruderales. 

Junto a plantas normales de pedriza, las pequeñas gleras aún albergan 
más termófilas. 

Del grupo de casmófitas menciOnemos: 

Ceterach officinatum 
juniperus phoenicea 
J. oxycedrus (?) 
Petrocoptis pyrenaica 
Dianthus monspessulanus 
Umbilicus rupestris 
Sedum sediforme 
Saxi/raga cuneata 
S. longi/olia 
Amelanchier ovalis 
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Pistacia terebinthus 
Helianthemum apenninum 
Bupleurum falcatum 
Satureja montana 
Valeriana longiflora 
Jasonia glutinosa 
Hieracium amplexicaule 
Lonicera pyrenaica 
Aphyllanthes monspeliensis 
Brimeura amethystina 
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Entre las nitrófilas destacan Asperugo procumbens y Sisymbrium macro
loma, junto a las siguientes termófilas: 

Polygonum aviculare 
Silene alba 
Ranunculus gramineus 
Sisymbrium officinale 
Alliaria petiolata 
Clypeola microcarpa 

Pisum satil'llm 
Rhamnus alaternus 
Fumana ericoides 
Bupleurum praealrum 
Bryonia dioica 
Allium moly 

Parte de esta comunidad fue estudiada por CHOUARD (1948b) en las 
cercanías de Gavarnie, Pirineo central francés. 

Colonizan los derrubios caldeados: 

Silene vulgaris 
Saponaria ocymoides 
Arabis turrita 
Aerhionema saxatile 
lberis pruirii 
Reseda lurea 
Psoralea bit11minosa 
Asrragalus glycyphyllos (parte fresca) 
Ononis natrix 
Geranium purpureum 

Teucrium botrys 
Origanum vulgare 
Thymus vulgaris 
Galeopsis angustifolia 
Linaria supina ssp. pyrenaica 
Solanum dulcamara (parte fresca) 
Carduus nurans 
Oryzopsis paradoxa 
Melica ciliata 
Anthericum liliago 

@ Rellanos pedregosos con muchas anuales, en gran parte calcífugas, 
por estar los suelos algo lavados. Rodeados de buenos pastos con setos de 
boj, algunas de cuyas plantas llegan a estos rellanos. Santa Ana-Calzada 
romana, entre 1.000-1.100 ( 1.200) m. 

Adjuntamos una muestra de dichas anuales: 

Arenaria serpyllifolia 
Holosreum umbellatum 
Cerasrium brachypetalum 
C. glomerarum 
C. pumilum 
Perrorhagia prolifera 
Alyssum alyssoides 
Saxifraga ridacrylites 
Vicia renuissima 
V. hirsuta 
V. sativa ssp. nigra 
Trifolium scabrum 

T. angustifolium 
Geranium rorundifolium 
Galium parisiense 
Ajuga chamaepirys 
Acinos arvensis 
V ero ni ca arvensis 
Euphrasia hirtella 
V alerianella locusra 
Xeranthemum inapertum 
Crepis foerida 
Cynosurus echinarus 
Vulpia myuros 
V. ciliata T. arvense 

T. campestre Aegilops ovara 
Brachypodium disrachyon 

Entre otras, menciOnemos las siguientes calcífugas: 

Arenaria montana 
Cerastium semidecandrum 
Moenchia erecta 
Larhyrus sphaericus 
Trifolium dubium 
T. striarum 
T. subrerraneum 
T. glomerarum 
Linum trigynum 
L. bienne 

Luzula campesrris 
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Cenraurium pulchellum 
Srachys arvensis 
Legousia castellana 
Gastridium ventricosum 
Danthonia decumbens 
Vulpia bromoides 
V. muralis 
Aira caryophyllea 
Agrosris renuis 
Orchis morio 
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Además: 

Cerastium arvense, Paronychia serpyllifolia, Dianth11s armeria, Ranunculus bulbosus, 
Sempervivum recrorum, Sedum dasyphyllum, S. reflexum, Saxífraga granulara, Sanguisorba 
minor, Porenrilla rabernaemonrani, Genista scorpius, Ononis repens, O. pusilla, Trifolium 
pratense, T. ochroleucon, Lorus gr. cornicularus, Geranium roberrianum, G. sanguineum, 
Malva moschara, Hypericum monranum, H. perforarum, Conopodium majus, Trinia glauca, 
Cenraurium eryrhraea, Lavandula angusrifolia, Srachys officinalis, Rhinanrhus medirerra
neus, Scabiosa gr. columbaria, Campanula glomerara, Senecio jacobaea, Carlina vulgaris, 
Leonrodon hispidus, Lactuca perennis, Bromus erecrus, B. mollis, B. squarrosus, Phleum 
nodosum, P. phleoides, Anrhoxanrhum odorarum, Poa bulbosa, Carex divulsa, Asphodelus 
albus, Allium vineale, A. sphaerocephalum, ere. 

(J) Bosque mixto de tilo, haya, pino albar, olmo de montaña, abeto, 
avellano, tejo, arces, sauces, acebo, boj, etc.; en la Boca del Infierno, 
subiendo desde el río (950 m.) hasta unos 1.500 m. por las umbrías. 
Sombra, atmósfera húmeda y poco fría definen este ambiente, ya estudiado 
en los epígrafes 2-1 y 8-1. Completemos su lista de especies: 

Salix caprea 
Quercus gr. faginea 
Clemaris viralba 
Erucasrrum nasrurrifolium 
Rubus ulmifolius 
Rosa cf. simia 
R. agrestis 
Sanguisorba muricara 
Pyrus cf. pyrasrer 
Sorbus aucuparia 
Amelanchier ovalis 
Asrragalus glycyphyllos 
Ononis aragonensis 
Mercurialis perennis 
Rhamnus carharrica 
Daphne laureola 
Helianrhemum nummulanum 

Cornus sanguínea 

Viola gr. alba 
Hedera helix 
Pimpinella major 
T orilis cf. japonica 
Laserpirium larifolium 
Ligusrrum europaeum 
Rubia peregrina 
Ramonda myconi (canril) 
Globularia nudicaulis 
Viburnum lanrana 
Lonicera etrusca 
Campanula persicifolia 
C. rrachelium 
Lapsana communis 
Tanacerum corymbosum 
Helicrorrichon canrabricum 
Carex depa¡¡perata (robledal) 

En manantiales cercanos a la Casa Forestal crece_p: 

Ranunculus repens 
Cardamine raphanifolia 
Chrysosplenium opposirifolium 
Saxífraga aizoides 
Epilobium parviflorum 
Lysimachia ephememm 
Menrha longifolia 

Juncus effusus 

Pinguicula grandiflora 
Euparorium cannabinum 
Crepis pal11dosa 
Molinia coerulea 
Fesruca arundinacea 
Carex flacca 
Eriophorum larifolium 

@ Gravas del río Subordán y depósitos fluvio-glaciares del Barranco 
de Agüerri; están colonizadas por pino albar, con ejemplares raquíticos a 
rodales y alguna mancha densa. Prados de siega comparables a los estudia
dos en la Reclusa de Siresa y especies pioneras de pedrizas o lugares 
alterados. Para muchas plantas es una estación abisal (Linaria alpina, Lotus 
alpinus, etc.). 

Destaca la presencia de Limodorum abortit•um (hacia Agüerri), y del 
Ononis aragonensis. Además: 
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Polystichum aculeatum 
Salix eleagnos 
Populus tremula 
Gypsophila repens (punto abisal) 
Dianthus armería 
Aquilegia vulgaris 
Arabis glabra (Borda Escarrón) 
Sanguisorba muricata 
Alchemilla cf. colorata 
Lathyrus gr. montanus 
Linaria alpina (flor azul, abisal) 
Thymus vulgaris 
Valeriana montana 
Sonchus asper 
Lactuca serriola 
L. virosa 
Cirsium giraudiasii 
Hieracium cordifolium spp. lagascanum 
H. loeflingianum 
H. cordatum 
H. glaucocerinthe 

Epipactis atrorubens 

Lathyrus silvestris (muy raro) 
Lotus corniculatus-alpinus (abisal) 
Medicago orbicularis (subcantábrica) 
Trigonella monspeliaca 
Geranium rotundifolium 
G. purpureum 
Pyrola chlorantha 
Arctostaphylos uva-ursi 
Gentiana cruciata 
Scrophularia canina 
H. compositum 
Leontodon taraxacoides ssp. longirostris 
Arrhenatherum elatius 
Koeleria cristata (rara) 
Poa compressa 
Nardurus maritimus 
Bromus arvensis 
Cynosurus elegans 
Orchis maculata 
O. gr. morio 
Orchis purpurea 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 11: 
BOCA DEL INFIERNO-AGÜERRI 

Presentación 

A lo largo de nuestros capítulos geobotánicos venimos hablando de las 
«foces». Se trata de desfiladeros fluviales excavados para atravesar barras 
calizas de disposición longitudinal pirenaica. Si bien hay foces por toda la 
cordillera, son especialmente frecuentes en nuestra región: Foz de Lumbier 
(río Irati), Paso de los Rusos y Freta de Sigüés en el río Esca, Foz de 
Forniellos, Foz de Biniés (R. Veral), Boca del Infierno, etc. 

Por hallarse a caballo entre el clima subcantábrico y el mediterráneo
submediterráneo, por su considerable desnivel altitudinal y con abundantes 
roquedos expuestos en todas direcciones, dan una multitud de topoclimas 
o microhabitats mayor que su entorno, según esbozó DENDALETCHE 
(1973). 

Otra condición nada desdeñable de estos islotes biogeográficos es su 
buen estado de conservación, debido a sus abruptas pendientes, a su 
relativa inaccesibilidad y a la dificultad para los incendios. 

No son raras las inversiones de pisos de vegetación. Por ejemplo, haya 
y abeto en el fondo con encinas por arriba (véase fig. 27). 

Completa el interés ecológico de estas gargantas su riqueza animal, 
resaltada por la presencia de abundantes mamíferos (corzo, rebeco, oso 
pardo, etc.) y numerosas colonias de rapaces ... 

En el perfil anterior describíamos la Solana de una de las citadas foces. 
La sección que ahora tratamos la complementa en cierto modo, discu
rriendo por la umbría de la misma Boca del Infierno, Canaliza de la Pinosa 
y cimas del Agüerri; entre ambas adquiriremos una idea esquemática de tan 
originales enclaves. 

El bosque mixto sombrío, descrito en el epígrafe 10-7, domina desde 
el lecho del río hasta unos 1.400 m., en que los resaltes de flysch favorecen 
al pino albar, amante de una atmósfera más luminosa. A dicha altitud ya 
aparece el pino negro en los cantiles más abruptos, indicando condiciones 
difíciles para el bosque. Con él descienden muchas plantas fisurícolas o 
endémicas como Androsace hirtella (baja hasta 1.450 m.). 

Los enjambres de plantas termófilas, tan patentes en la solana de Forca, 
quedan ahora reducidos a la mínima expresión y otro tanto ocurre con los 
pastos de lugares abiertos y soleados con Festuca gautieri, que se limitan a 
la zona de crestas. 

Sustrato pedregoso movedizo, sombra e innivación explican el desarro
llo del Crepidetum pygmaeae junto a un grupo de nivícolas e higrófilas. 

Más arriba aparecen céspedes de Festuca paniculata ssp. spadicea, cerca 
de los consabidos cervunales y la vegetación cacuminal con Elyna myosuroi
des, etc. 

Las fuertes pendientes de estas faldas occidentales del Agüerri dificulta
ron el pastoreo. Sin embargo, la explotación forestal desconsiderada aclaró 
verdaderos montes protectores. Los árboles abatidos caían por sí solos hasta el 
río, arrastrando parte de su suelo. 
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A estos refugios frescos y (¿seguros?) descienden los rebaños salvajes 
de rebecos cuando la canícula aprieta y es fácil encontrar hierbas tiernas 
como Prenanthes purpurea despuntadas por ellos. 

En la descripción que sigue numeramos las unidades distinguidas con 
las mismas cifras que la TF n.0 10 para los mismos elementos. Y a los 
nuevos asignamos números consecutivos (9, 10, 11 y 12). Véase fig. 25, 

G) Cimas de Agüerri. Comunidades de Elyna myosuroides y Oxytropis 
/oucaudii, a más de 2.200 m., sobre flysch. Reuniremos varios inventarios 
en el epígrafe 128-6. También existen manchas contiguas de Festuca eskia, 
que igualmente estudiaremos más adelante. 

@ Pastos ralos oromediterráneos de Festuca gautieri, entre 2.100 y 
2.200 m. de altitud. Véase el trabajo de MONTSERRAT y VILLAR 
(1975) o el epígrafe 16-4A y B. 

(J) Bosque mixto muy rico en árboles, arbustos y hierbas de diferente 
significación, con acantilados frescos, por debajo de 1.500 m. A la lista 
dada en los epígrafes 2-1, 8-1 y 10-7, añadamos aún: 

Thalictrum aquilegifolium 
Astrantia major 
Campanula rapunculoides 
C. patula 
Galium sylvaticum 
Tragopogon dubius 

Inula conyza 
Sambucus racemosa 
Prenanthes purpurea 
Cephalanthera rubra 
Luzula silvatica 
Polygonatum verticillatum 

@ Pedrizas de la Canaliza de la Pinosa. Por un lado en contacto con 
flysch y por otro con el karst. La nieve y los cantos finos o medianos 
descienden pendiente abajo; algún bloque errático permanece fijo, ro
deado de nivícolas. Entre 1.900-1.400 m. de altitud. 

Insistamos en su composición específica: 

Polystichum lonchitis 
Cysropteris fragilis 
Gymnocarpium robertianum 
Salix pyrenaica 
S. caprea 
Rumex scutatus 
Silene vulgaris 
Gypsophila repens 
Aquilegia pyrenaica 
Arábis alpina 
Rhynchosinapis cheiranthos 
Reseda glauca 
Saxifraga aizoides 

Saxifraga oppositifolia 
S. paucicrenata 
Ribes petraeum 
Alchemilla plicatula 
Vicia pyrenaica 
Daphne mezereum 
Rhamnus alpina 
Scrophularia crithmifolia 
Valeriana montana 
Senecio pyrenaicus 
Carduus carlinoides 
Crepis pygmea 
Festuca pyrenaica 

~ Pinares de pino albar mezclado con pino negro e híbridos. Sobre 
repisas y resaltes de flysch semiumbrío. Entre 1.500 y 1.800 m. 

En los rellanos menos fríos, expuestos al SW y al pie del cantil 
anotamos, junto a Populus tremula, Potentilla rupestris y Sorbus aucuparia las 
siguientes termófilas: 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA n. 0 11: BOCA DEL INFIERNO 
AGÜERRI HECHO (Hu.) 
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Asplenium adiantum-nigrum 
A. fontanum 
Polypodium vulgare 
Dianthus gemini/lorus 
Arabis hirsuta 
Saxífraga cuneata 
Sedum album 
Astragalus australis 
Vicia gr. cracca 
Anthyllis montana 
Buxus sempervirens 
Thymelaea díoica 
Helianthemum scopoli 
Seseli montanum 
S. libanotis 
Bupleurum falcatum 

Liguscicum lucidum 
Laserpitium siler 
Buglossoides arvensis 
Cynoglossum gr. germanicum 
Galium lucidum 
Teucrium chamaedrys 
Satureja montana 
Origanum vulgare 
Campanula glomerata 
Carlina cynara 
Achnatherum calamagrostis 
Melica gr. ciliata 
Poa nemoralis 
Epipaccis gr. atrorubens 
Anthericum liliago 
Lilium martagon 

Algunos rellanos encespedados adonde llega el ganado o los sarnos, 
contienen: 

Pedicularis gr. pyrenaica,. P. cf. pyrenaica, Festuca gr. rubra, Deschampsia flexuosa, 
Orchis sambucina, Nigritella nigra, Merendera pyrenaica, Asphodelus gr. albus, Luzula 
nutans e Iris xiphioides. 

@ Cantiles calizos sombríos y muy 11endientes en la Canaliza de la 
Pinosa. Vegetación higrófila de la clase Elyno-Seslerietea, con Pulsatilla 
alpina, Ranunculus thora, Globularia x fuxeensis, Gentiana angustifolia, 
Si/ene pusilla, Androsace hirtella, etc. Entre (1.500) 1.600 y 2.000 m. 

Cabe repetir, además, algunas de las reseñadas en los epígrafes 8-8, 9-4 
y 9-8: 

Thalictrum minus 
Kernera saxatilis 
Meconopsis cambrica 
Hutchinsia alpina 
Saxífraga hariotii 
Reseda glauca 
Dryas octopetala 

Potentilla alchimilloides 
P. nivalis 
Hypericum nummularium 
Bupleurum angulosum 
Globularia nudicaulis 
Valeriana longiflora (grietas secas) 
Agrostis schleicheri 

@ Comunidades de Festuca paniculata, sobre suelos más profundos 
y expuestos al SW, a unos 2.000 m. Los englobamos en la asociación 
Scorzonero-Festucetum paniculatae (NEGRE, DENDALETCHE y VILLAR, 
1976) y daremos algún inventario, además, en el epígrafe 16-6. 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 12A: 
BARRANCO DE AGUERRI 

Presentación 

Al empezar la descripción fitotopográfica del Valle de Hecho mencio
nábamos su relieve glaciar acusado. El aparato glaciar del macizo occidental 
del Bisaurín estaría formado por el circo glaciar de Secús (Paúl de Secús) y 
las excavaciones en «sillón» de Plandániz y Dios te Salve. 

Durante la glaciación de Riss, su lengua se prolongaría hacia el W, a lo 
largo del Barranco de Agüerri y al juntarse con la lengua glaciar principal 
del Subordán depositó potentes sedimentos morrénicos. 

La cuenca de dicho barranco configura uno de los escasos valles de 
dirección longitudinal pirenaica visibles en nuestra zona (más el primer 
tramo del Subordán), desde Canfranc hasta Roncal. El perfil que ahora 
describimos es análogo al de Arrigorrieta-Ezcaurri (TF n.0 1), pero a unos 
500 m. más alto. 

Al Sur de las Sierras Interiores, las cordadas transversales del flysch 
sobrepasan normalmente los 2.000 m. de altitud. En sus cimas hay peque
ños afloramientos calizos llamados por los geólogos «megarritmos calcá
reos en el flysch». Como en Arrigorrieta, estos cresterías suaves forman 
inmensas áreas pastorales donde, junto a cervunales ansotanos, predomi
nan comunidades de Thymelaea nitJa/is y Festuca gautieri. Los puntos de 
esta misma gramínea y Saponaria caespitosa quedan limitados a dichos 
megarritmos calcáreos. 

Las pocas formaciones forestales de este recorrido han quedado en los 
puntos más inaccesibles, como el Paco de Petralta, fondo y repisas del 
Aguerrí. Los ejemplares de pino negro, que antes llegarían a las cimas, no 
suben más de 1.600-1.700 m., debido a la influencia ganadera. Un bosque 
mixto semejante al estudiado en la Boca del Infierno ocupa el rincón 
favorecido del Salto de la Vieja. 

Pero la continentalidad climática creciente ya permite la aparición de 
las comunidades de Achnatherum calamagrostis sobre los piedemontes con
solidados (brechas) expuestos al Sur. El carácter de «abrigo» de estas 
laderas se acentúa por la presencia de bosquetes de carrasca (Quercus 
rotundifolia), con]uniperus phoenicea y por el desarrollo de otro elemento 
geobotánico continental: los matorrales de Ononis aragonensis con boj. 

Todo ello, además de constituir otro ejemplo de inversión de pisos de 
vegetación, acentúa la disimetría paisajística entre las dos vertientes del 
barranco que describimos. 

Salvo en períodos de lluvia torrencial, circula poca agua por estos 
cauces. Los regatos de Secús, Taxeras, Plandániz, etc., se filtran pronto 
para reaparecer bastante más abajo, a nivel del bosque mixto ( 1.400 m.). 
Así se explica que el arroyo de Agüerri sea de aguas tan nítidas. 

Acabaremos la serie descriptiva en la parte alta del Agüerri, citando la 
vegetación de rellanos y grietas calcáreos y las comunidades de Elyna 
myosuroides del flysch cacuminal. 
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Descripción (véase fig. 27): 

G) Crestas y laderas altas de La Cuta-Plandániz. Pastos discontinuos 
de la alianza Thymelaeion nit•alis, extendidos por encima de los retazos de 
pino negro, entre (1600)-1. 700-2.000 m. Enclaves puntuales de la alianza 
Saponarion caespitosae en las cimas calizas, entre 2.000 y 2.150 m. La 
barrera· de los macizos de Forca, Agüerri y Bisaurín frena los vientos 
húmedos o fríos del N y NW, lo cual favorece la presencia de especies 
termófilas que a veces marcan su límite altitudinal superior. 

La erosión provocada por hielo-deshielo, vientos y aguas torrenciales 
hace que gran parte de estas comunidades tengan el carácter de pioneras. 

Entre las termófilas merecen anotarse: 

Cerastium arvense 
Saponaria caespitosa 
Dianthus furcatus 
Iberis pruitii 
Sedum acre 

Medicago suffruticosa 
Linum narbonense 
Helianthemum apenninum 
Carduncellus mitissimus 
Serratula nudicaulis 
Crepis albida S. dasyphyllum 

Coronilla mínima ssp. mtntma Hieracium bombycimum 
Allium senescens 

Además: 

Silene rupestris (areniscas), Minuartia .mutabilis, Potentilla latestipula, Astragalus sem
pervirens, Anrhyllis montana, Scutellaria alpina, Bromus erectus, Helictotrichon monta
num, Festuca pyrenaica, Carex rupestris y C. halleriana. 

® Pasto ansotano sobre flysch, donde la eros10n no ha llegado. 
Cervunales relativamente secos, con su cohorte de acidófilas. Suponen 
manchas poco extensas en las crestas y predominan en las vaguadas, entre 
1.600 y 2.000 m., en mosaico con los pastos descritos enG) 

De entre su rica flora extraemos: 

Ranunculus amplexicaulis 
Alchemilla flabellara 
Trifolium thalii 
Gentianella campestris 
G. occidentalis 
Cruciata laevipes 
Myosotis gr. alpestris 
Pedicularis gr. pyrenaica 
Phyteuma hemisphaericum 

Carduus carlinoides 
Antennaria dioica 
Tragopogon dubius 
Hieracium lacrucella 
Agrostis tenuis 
Deschampsia flexuosa 
Nigritella nigra 
Orchis · ustulata 
Iris xiphioides 

@ Cantiles calizos expuestos al N del Paco de Petralta. Además de la 
vegetación fisurícola existen algunas nitrófilas al pie del cantil y muchas 
glareícolas en «La Cantera», entre 1.500 y .1.600 m. 

Repitamos una vez más las fisurícolas higrófilas y esciófilas: 

Asplenium fontanum 
Cystopteris fragilis 
Petrocoptis pyrenaica 
Saxifraga longifolia 
S. paucicrenata 
Potentilla alchimilloides 

[ 111] 

Gentiana clusii (única localidad) 
G. kochiana var. kochiana 
Asperula hirta 
Erinus alpinus 
Globularia fuxeensis 
G. nudicaulis 
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Rhamnus pumila 
Hypericum nummularium 
Bupleurum angulosum 

Glera más o menos fijada por: 

Aquilegia vulgaris 
Alchemilla plicatula 
Vicia pyrenaica 
Seseli libanotis 
Bupleurum falcatum 
Laserpitium siler 
Vitaliana primulzflora 
Valeriana montana 

Phyteuma charmelii 
Lonicera pyrenaica 
Sesleria albicans 
Carex sempervirens 

Lactuca perennis 
Crepis pygmea 
Hieracium candidum 
H. cf. colmeiroanum 
H. subsericeum 
H. amplexicaule 
H. humile 
Arrhenatherum elatius 

@ Bosque mixto del Salto de la Vieja y fondos del Barranco de 
Agüerri. Rodales de hayedo pedregoso con Cephafanthera y grupos de 
pino albar (gravas y morrenas) o hayedo-abetal. Son frecuentes las plantas 
de Atropion. Altitud: 1.00-1.400 m. 

A la lista dada en el epígrafe 10-7 y también en 11-7 ~onviene añadir 
ahora: 

Silene alba ssp. alba 
Meconopsis cambrica 
Geranium rotundifolium 
Anthriscus sylvestris 
Heracleum pyrenaicum ( 1.100 m.) 
H. montanum (l. 500 m.) 

Cephalanthera rubra 

Geum urbanum 
Malus sylvestris 
Phyteuma pyrenaicum 
Mycelis muralis 
Cephalanthera pallens 
C. xyphophyllum 

Más propias de abetal-pinar parecen: 

Ranunculus nemorosus 
Moneses uni/lora 
Pyrola chlorantha 
Orthilia secunda 

Lilium martagon 

V eronica officinalis 
Epipactis microphylla 
Plantanthera chlorantha. 
P. bifolia 

@ Enclaves de plantas termófilas de la solana de Agüerri, entre 1.400 
y 1.500 m. Los piedemontes consolidados están colonizados por una 
comunidad de Achnatherum calamagrostis y Arrhenatherum efatius, que se 
halla mucho más extendida en el valle de Canfranc, donde tomamos el 
siguiente inventario, junto con P. MONTSERRAT: 

Inventario n. 0 7 
Fecha: 19 de Junio de 1970 
Localidad: Villanúa, Paco de la Selva (Huesca) 
Altitud: 1.440 m. Cuadrícula U.T.M.: YN0528 
Superficie: 100 m.2 
Recubrimiento: 80% 
Inclinación y exposición: 40-50° al W 
Piedras sueltas de 10-20 cm. de diámetro o menores. Ladera de barranco con erosión 
activa. Cantos angulosos. 
Area rodeada de abeto. 
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Aérhenatherum elatius . . . . . . . . . . . . 3.2 
Ligusticum lucidum . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Vicia gr. cracca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Fesruca gr. rubra . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Achnatherum calamagrostis . . . . . . . . 1.2 
Leontodon hispidus . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Lathyrus pratensis . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Vicia pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Pimpinella saxifraga . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Sanguisorba minor . . . . . . . . . . . . . . . . l. 1 
Galium lucidum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Anthyllis vulneraria . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Solidago virgaurea . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Carex flacca ssp. claviformis . . . . . . . +.3 
Carlina cynara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Fesruca gautieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Vincetoxicum hirundinaria ·........ +.2 
Picris cf. hieracioides . . . . . . . . . . . . . + 
Epipactis sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Valeriana montana . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Juniperus hemisphaerica . . . . . . . . . . . + 
Fragaria vesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Helleborus foetidus . . . . . . . . . . . . . . . + 
Aquilegia vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Abies alba (pl.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Pinus silvestris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Gymnadenia conopsea . . . . . . . . . . . . + 
Linum catharticum . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Musgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r 

Quizá puedan añadirse Ononis natrix y Linaria alpina. 
Las escarpaduras calizas de la solana de Agüerri presentan el bosque 

petrano de Quercus rotundifolia, quejigos y un lote de plantas termófilas 
submediterráneas (Querco-Buxetum); a ellas se unen otras propias de cantil. 

Por debajo de 1.400 m. encontramos: 

Juniperus phoenicea 
Arenaria leptodados 
Saponaria ocymoides 
Thalictrum tuberosum ( 1.100 m.) 
Arabis turrita 
Aethionema saxatile 
Reseda lutea 
Sedum sediforme 
Saxifraga cuneara 
Amelanchier ovalis 
Cotoneaster nebrodensis 
Genista scorpius 
Trt/olium rubens ( 1.300 m.) 
T. ochroleucon 
Buxus sempervirens 

Helianthemum pyrenaicum 
H. nummularium 
Galium /ruticescens 
Teucrium chamaedrys 
Thymus vulgaris 
Sarureja montana 
Origanum vulgare 
Globularia punctata 
Tanacetum corymbosum 
Tragopogon pratense 
Hieracium tnixtum 
Aceras antropophora 
Ophrys apifera 
Carex halleriana 
Aphyllanthes monspeliensis 

@ En estas repisas hallamos los matorrales de Ononis aragonensis, 
distribuidos por la mitad oriental caliza de nuestra península, que marcan 
aquí su límite NW. En la Cordillera Pirenaica muestran una repartición 
continental semejante a la de ]uniperus sabina (véase mapa adj.). En el 
Valle de Hecho contiene especies subcantábricas como Helictotrichon can
trabricum y Brachypodium rupestre, pero en el Valle de Tena le acompaña
ban Ononis rotundifolia y Arctostaphylos uva-urst. 
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El siguiente inventario ilustra estas formaciones arbustivas, reciente
mente descritas por E. VELASCO y). VIGO en la Serra de Cadí, Pirineo 
Oriental (cf. FARRAS, MASALLES, VELASCO y VIGO, 1981: 138). 

Inventario n. 0 8 
Fecha: 20 de Junio de 1974 
Localidad: Hecho, solanas del Agüerri, 1.400 m. (Huesca). 
Cuadrícula U.T.M.: XN8840 
Superficie: 50 m.z 
Recubrimiento: 95% 
Inclinación y exposición: 30° al S-SE 
Sustrato calizo 

Ononis aragonensis . . . . . . . . . . . . . . . 3.3 
Buxus sempervirens . . . . . . . . . . . . . . 3.3 
Helictotrichon cantabricum ...... o. 203 
Aphyllanthes monspeliensis o . . . . . . . 1.2 
Genista scorpius :-,0 o ...... o . o . . . . . . . 1.1 
Coronilla emerus .. o . o .. , o ....... o l. 1 
Hippocrepis comosa .... o . o ...... o 1.1 
Brachypodium rupestre .... o .. o o o o 1.1 
Helianthemum pyrenaicum .... o . o . 101 
Daphne lal,lfeola ..... o ... o .... o o o +02 
Carex humilis o. o o. o o o .. o........ +.2 
Quercus gr. faginea (pl.) . o o o o o . o o o + 
Pinus silvestris .... o o o o . o o o o . o . o . ( +) 
Juniperus communis ...... o o o o o o . + 
Asphodelus albus .. o o o o . o o . o . o . o . + 
Crepis albida ...... o ... o . o .. o . o o o + 
Anthyllis gr. vulneraria o . o . . . . . . . . + 
Silene gr. nutans o ........ "' o ... o + 
Hieracium spo . o o o o .... o o ....... o + 
Teucrium chamaedrys . . . . . . . . . . . . + 
Sorbus aria . o . o ..... o ... o . o .. o . . + 
Amelanchier ovalis o ... o o . o . o o . o o + 
Asperula gr. cynanchica . o o . o ... o . + 
Thymus vulgaris .... o o . o . o o o o o o o o + 
Fagus sylvatica .......... o o o o . o . o ( +) 
Musg~s y líquenes 

Los cantiles cercanos están caracterizados por Thymelaea dioica, Petro
coptis pyrenaica y Saxi/raga cuneata. 

(J) Calizas alternando con areniscas y margas de la alta solana del 
Agüerri, a altitudes superiores a 2.000 m. Vegetación en mosaico que ya 
conocemos a base de especies iniciales del Saponarion caespitosae o Thyme
laeion nit1alis: 

Arenaria montana 
A. ciliata 
Biscutella intermedia 

Sempervivum arachnoideum 

Sempervivum montanum 
Oxytropis campestris 
O. pyrenaica 

Globularia repens 

Nivícolas como Viola bt/lora, Primula intricata, Alchemilla plicatula y 
Horminum pyrenaicum. Endémicas de cresta como Draba laet'tPes, Galium 
pyrenaicum y Carex rupestris. Fisurícolas de sombra como Cystopteris /ragi-
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lis, Si/ene pusilla y Phyteuma charmelii. Y fisurícolas de sol como Potentilla 
alchimilloides y Valeriana longt/lora ssp. longif/ora. 

@ Céspedes de Elyna myosuroides, sobre la «cerna negra» (de flysch), 
batidos por los vientos, a más de 2.200 m. Véase los inventarios del 
epígrafe 128-6. 

Lám. 34. Sedimentos 
fluvio-glaciares en el Barranco 
de Agüeri, Hecho (Huesca), a 
unos 1.400 m. Bosque mixto, 
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pino albar y Salix eleagnos. 
18-Junio-1972. 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.O 12B: 
AGÜERRI-ACHER-PIC ROUGE 

Presentación 

Si después de remontar las cimas del Agüerri miramos al NE, contem
plaremos las enormes almenas calizas del Castillo de Acher (2.280 m.), 
resto de un sinclinal que reposa sobre areniscas y arcillas rojas permotriási
cas, a la vez que buza al W. 

La actividad crioclástica ha ido desgastando el roquedo, depositando 
canchales bastante finos al S (por oscilaciones térmicas más acusadas), 
mientras que al N se ven, además, grandes bloques erráticos. Estas son las 
únicas rocas básicas de la zona, si exceptuamos algunas manchas en la 
Costatiza, pequeños afloramientos llamados «Mallo Blanco», cerca del 
dintel glaciar de Agua Tuerta y el flysch del Agüerri. En la cabecera del 
Aragón Subordán predominan los suelos permotriásicos que ya descubri
mos en Lacherito. 

En toda la transección apenas quedan árboles. Fuego y pastoreo anti
quísimos deforestaron la banda de pino negro y una parte muy considera
ble del hayedo-abetal. 

Este cambio extendió los fenómenos periglaciares a cuya acción se 
unieron las aguas salvajes y el viento, dando como resultado un proceso 
erosivo general. 

La fertilidad antes retenida por el bosque bien estructurado se perdió 
aguas abajo. Después de las tormentas veraniegas, los arrastres sepultan 
rodales enteros de pasto, tintan de rojo oscuro las corrientes subordanas y 
aumentan los abarrancamientos. 

La explotación debida al diente de los herbívoros por un lado y a la 
erosión por otro, nos hace comprender la relativa uniformidad de este 
perfil, a pesar de su longitud apreciable. Pero es ley general de los 
ecosistemas: la explotación reduce su diversidad y los simplifica. 

Todas las unidades vegetales del recorrido han sido ya enumeradas en 
páginas anteriores. No obstante, llamemos la atención sobre la vegetación 
de los ventisqueros situados al pie N del acantilado de Acher y los 
fragmentos de piornal en las solanas del Pie Rouge. 

Descripción (véase fig. 28): 

CD Pastos iniciales de Festuca gautieri ligados a suelo periglaciado e 
inestable, sobre calizas, flysch o arenicas rojas. Son asimilables a la alianza 
Thymelaeion nivalis en su mayoría, o en algún punto concreto al Saponarion 
caespitosae. Se extienden por el Agüerri, la Costatiza, laderas de Acher y del 
Campanil-Barcal, en la margen izquierda del Subordán. A distintas altitu
des por encima de los 1.600 m. 

Ya publicamos su composición florística (MONTSERRAT y VILLAR, 
1975), pero acompañamos dos inventarios en el epígrafe 16-4A y 16-48. 
Digamos tan sólo que a la larga lista de pioneras se unen ahora calcífugas 
como Agrostis rupestris y Galium caespitosum. 
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@ Cervunales ansotanos (Nardus stricta y Trt/olium alpinum) en 
mosaico con pequeños neveros de Horminum pyrenaicum o Carduus carli
noides y los anteriores pastos ralos. Salpican todo el perfil: Costatiza-Secús, 
Borregueril,. Campanil-Barcal, Guarrinza y Cubilar del Payo. 

Coino ocurría en Quimboa, Lacherito y Chipeta, encierran algunas 
manchas de Festuca eskia (véase epígrafe 16-5) en las pendientes soleadas 
del Pie Rouge fronterizo (1.700-2.000 m.), Costatiza y cumbres de Acher 
(cf. 2-A). 

Detallamos su composición florística en el epígrafe 16-2. 

@ Solanas y crestas trituradas kársticas de Costatizá-Borregueril, en
tre 1.900-2.000 m. Albergan iniciales del Saponarion caespitosae con plantas 
endémicas de cresta o pioneras del césped de Elyna; también se ve algún 
ejemplar raquítico de pino negro. 

Destaquemos: 

Saponaria caespitosa 
Silene acaulis 
Draba laet'iPes 
SemPert'it'um arachnoideum 
Dryas octopetala 

Potentilla nivalis 
Oxytropis foucaudii 
Scutellaria alpina 
Veronica nummularia 
Carex rupestris 

@ Vegetación de grietas en cantiles calizos. Cimas del Castillo de 
Acher y bloques erráticos calizos del Campanil. Rebasa los 2.000 m. de 
altitud. Su composición varía con la exposición y prácticamente ya la 
conocemos (TF n.0 2, 5, 8 y 9). Señalemos aquí la escasa Saxifraga gr. 
corbariensis, que sube hasta los 2.100 m. de altitud, colonizando grietas 
expuestas al WNW; y también Androsace ciliata, endémica pirenaica del 
piso alpino que nos indica su límite occidental. 

Comentemos además un :fenómeno llamativo: la flora de los resaltes o 
cresterías desnudos permotriásicos es idéntica a la de calizas. En la cabe
cera del Barcal, a 2.150 m., con Petrocoptis pyrenaica y Valeriana longi/lora 
(lim. alt. superior) anotamos las siguientes especies: 

Festuca gautieri, Cerastium cf. alpinum, Helianthemum canum, Rhamnus 
pumita y Globularia repens. 

En el contacto calizas-permotrías descubrimos un Erigeron que por su 
doble pilosidad glandular y eglandular recuerda al Erigeron major de la 
Sierra Nevada. En opinión del especilista A. GAME podría ser un taxon 
nuevo para los Pirineos (a describir) y tampoco pasaría más al W. 

@ Cinturón del Crepidetum pygmaeae colonizando pedrizas calizas, a 
unos 2.000 m. de altitud. Su composición también varía con la exposición y 
la nieve, pero son casi constantes: 

Rumex scutatus 
Ranunculus parnassifolius 

Linaria alpina 

Biscutella intermedia 
Lotus alpinus 

Propias de las pedrizas muy innivadas, tendiendo a lo descrito en el 
epígrafe 7, se pueden considerar: 
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Arenaria purpurascens 
Ranunculus alpestris 
Arabis alpina ssp. cantabrica 
Saeifragá aizoides 
S. oppositifolia 

Poa minor 

LUIS VILLAR 

Leucanthemopsis alpina 
Doronicu.in grandiflorum 
Carduus carlinoides 
Festuca pyrenaica 
Poa cenisia 

@ Crestas venteadas recubiertas por la asociación Elyneto-Oxytropide
tum halleri, bien estudiada por BRAUN-BLANQUET (1948b) en el 
Pirineo oriental. En el occidental salpica algunas cimas de flysch o calizas 
(véase fig. 29) y debido a este sustrato básico se presenta algo empobre
cida, a pesar de su individualidad. Oxytropis halleri tiene como vicariante en 
la parte occidental de la cordillera a su congénere O. /oucaudii. 

Siempre por encima de 2.200 m. de altitud, es el último representante 
geobotánico del piso alpino en la Europa sudocciental; como la mayoría de 
las especies que la componen, esta asociación es de distribución boreoal
pina. 

Construye suelos profundos rendziniformes, a veces acidificados en 
superficie, a lo largo de un lento proceso al que se oponen la acción eólica 
y la actividad periglaciar. · 

En el Castillo de Acher, junto con P. MONTSERRAT y en las crestas 
del Agüerri tomamos los siguientes inventarios florísticos: 

Inventario n. 0 9 
Fecha 9.8.73 
Localidad: Hecho (Hu) ACHER 
Altitud (m) 2.250 
Cuadrícula U.T.M. XN9043 
Superficie (m.2) 50(80) 
Recubrimiento lOO 
Inclinación y exposición 30°NNW 

Características de asociación: 
Oxytropis foucaudii • o ••••••••• o ••••••••••• o. + 
Potentilla latestipula o ••••••••••• o ••••••• o ••• + 
Antennaria carpatica ••••• o •••••••••••••••• o. 2.2 

Características de Alianza: 
(Elynion medioeuropaeum) 
Elyna myosuroides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 4.3 

Características de Orden: 
(Seslerietalia coeruleae) 
Anthyllis vulneraria pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Poa alpina cf. brevifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Minuartia verna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 1.1 
Arenaria ciliata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Genciana verna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Carex ornithopoda (ornithopodioides*) . . . . . . . . . 2.2 
Sesleria albicans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Euphrasia salisburgensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Androsace villosa .......................... . 
Draba aizoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Koeleria vallesiana ......................... . 
Galium pyrenaicum ........................ . 
Polygala alpina ............................ . 
Sedum atratum ............................. . 
Oxytropis carnpestris ....................... . 
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Características de la Clase: 
Elyno-Seslerietea) 
Carex rupestris ............................ . 
Helictotrichon montanum 
Silene acaulis .............................. . 
Dryas octopetala ........................... . 
Gentiana nivalis ........................... . 

Otras especies: 
Arenaría purpurascens ...................... . 
Polygonum viviparum ...................... . 
Carex verna ............................... . 
Thymus nervosus .......................... . 
Agrostis alpina ............................ . 
Ranunculus carinthiacus .................... . 
Helianthemum canum ...................... . 
Prímula integrifolia ........................ . 
Fesruca gr. rubra .......................... . 
.Botrychium lunaria ........................ . 
Helianthemum alpestre ..................... . 
Soldanella alpina ........................... . 
SaxifraglJ hariotii ........................... . 
Gentianella campestris ..................... . 
Salix pyrenaica ............................ . 
Silene ciliata .............................. . 
Carex atrata ............................... . 
Pedicularis gr. pyrenaica .................... . 
Erigeron alpinus ........................... . 
Viola rupestris ............................ . 
Leontodon pyrenaicus ...................... . 
Globularia repens .......................... . 
Gypsophila repens ......................... . 
Thymelaea nivalis ........... , ................ . 
Luzula spicata ............................. . 
Phyteuma hemisphaericum .................. . 
Armería gr. alpina ......................... . 
Euphrasia mínima .......................... . 
Oxytropis pyrenaica ........................ . 
Myosotis alpestris .......................... . 
Alchemilla plicarula ........................ . 
Potentilla nivalis ........................... . 
Fesruca pyrenaica .......................... . 
Juniperus communis ....................... . 
Euphrasia gr. stricta ........................ . 
Biscutella intermedia ....................... . 
V eronica nummularia ...................... . 
Saxífraga oppositifolia ...................... . 
Asperula pyrenaica var. ansotana ............ . 
Veronica aphylla ........................... . 

1.2 
2.2 
+.2 

+ 

1.2 
1.1 
2.2 
2.2 
3.2 
1.1 
1.1 
1.2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
1.2 
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1.1 

+ 
(+) 
+ 
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+ 
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+ 
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1.2 
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+ 

+.2 
+.2 
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+ 
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+ 
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+ 

2.1 

(+) 

+ 

( +) 

+ 
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(+) 

+ 
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Como además de dichos inventarios, poseemos varias listas cualitativas 
de la Mesa de los Tres Reyes, Petrachema, Gorreta de los Gabachos y 
Peña Forca, podemos afirmar que en el Pirineo occidental la asociación es 
fragmentaria (véanse transecóones anteriores). 

En ciertos puntos aparecen algunas características de la Alianza: Ceras
tium alpinum (pie del Castillo de Acher, 2.100 m.), Carex capillaris (Tres 
Reyes, Peña Forca) etc., y también especies del orden: Draba carinthia
ca, etc. 
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Elyna · 
myosuroides 
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Sin embargo, quizá la comunidad más extendida en nuestro Pirineo 
occidental sea la que BRAUN-BLANQUET nos indicó como subasocia
ción inicial de Elyna, compuesta por Dryas octopetala, Polygonum t'Íl'tp'arum, 
Antennaria carpatica, Si/ene acaulú, etc. 

He aquí una muestra roncalesa y otra chesa, tomadas junto a P. 
MONTSERRAT: 

Inventario n.0 12 
Fecha: 28 de Julio de 1972 
Localidad: Hoya del Portillo de Larra, Isaba(Na) 
Altitud: 1.940 m. Cuadrícula U.T.M.: XN8355 
Superficie: 100 m.2 
Recubrimiento: 30-40% 
Inclinación y exposición: 5° al SSE 
Abombamiento de grava menuda casi fijada y levantado 5-10 m. sobre el fondo del 
valle. 

Carex rupestris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Festuca pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Globularia repens . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Thymelaea nivalis . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Helianthemum canum . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Koeleria vallesiana . . . . . . . . . . . . . . . . l. 1 
Dryas vallesiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 1 
Dryas octopetala ................... +. 3 
Dethawia cantabrica . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Galium pyrenaicum . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Oxytropis foucaudii . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Silene acaulis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Arenaria grandiflora . . . . . . . . . . . . . . +.1 
Festuca cf. indigesta . . . . . . . . . . . . . . +.1 
Saxífraga aretioides . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Valeriana globulariifolia . . . . . . . . . . . . + 
lberis bernardiana . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Arenaría ciliata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Asperula pyrenaica var. ansotana . . . . + 
Arenaría purpurascens . . . . . . . . . . . . . + 
Agrostis alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Saxífraga oppositifolia . . . . . . . . . . . . . + 
Anthyllis pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Potentilla nivalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Thymus praecox .................. + 
Pinus uncinata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 0 

Juniperus communis . . . . . . . . . . . . . . + 0 

Euphrasia cf. salisburgensis . . . . . . . . . r 

Inventario n. 0 13 
Fecha: 9. de Agosto de 1973 
Localidad: Pie oriental del Castillo de Acher, Hecho(Hu) 
Altitud: 2.000 m. Cuadrícula U.T.M.: XN9143 
Superficie: 1(2)m.2 
Recubrimiento: 60-70% 
Inclinación y exposición: Suelo llano en concavidad de bloque calizo sobre permotrías. 

Carex rupestris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Globularia repens . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 
Silene acaulis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Helianthemum canum . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Agrostis schleicheri . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Saxífraga paucicrenata . . . . . . . . . . . . . l. 2 

[123] 385 



LUIS VILLAR 

Viola rupestris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Euphrasia salisburgensis . . . . . . . . . . . 1.1 
Asperula hirta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 1 
Androsace villosa . . . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Antennaria dioica . . . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Arenaria purpurascens . . . . . . . . . . . + 
Leontodon pyrenaicus . . . . . . . . . . . . + 
Ranunculus carinthiacus . . . . . . . . . . + 
Valeriana globularifolia . . . . . . . . . . . + 
Thymus nervosus ..... ·. . . . . . . . . . . + 
Arenaria ciliata . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Juniperus communis . . . . . . . . . . . . . + 
Viola biflora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( +) 
Potentilla alchimilloides . . . . . . . . . . + 
Rhamnus pumila . . . . . .. . . . . . . . . . . + 
Arabis serpillifolia . . . . . . . . . . . . . . . + 

Entre las especies de los Caricetalia curvulae sólo llegan a nuestros 
montes Luzula spicata y Phyteuma hemisphaericum. Carex curvula no pasa al 
W del Collarada y Sibbaldia procumbens es puntual. 

En resumen, los céspedes de Elyna constituyen un bello ejemplo de 
desintegración geobotánica para una comunidad en el límite de su área de 
distribución . 

. (J) Ventisqueros con Saxífraga praetermissá del pie N de Acher, hacia 
el Campanil. Algunos fragmentos de esta vegetación se pueden estudiar 
igualmente al fondo del sinclinal de la cima, entre 2.000 y 2.100 m. Estas 
repisas son refugio habitual de los rebecos en verano, siguiéndoles algunas 
nitrófilas. 

Enumeremos algunas nivícolas: 

Polystichum lonchitis 
Salix pyrenaica 
Polygonum viviparum 
Ranunculus alpestris 
R. amplexicaulis 
Hutchinsia auerswaldii 
Reseda glauca 
Viola biflora 
Soldanella alpina 
Primula integrifolia 

Primula intricata 
Gentiana nivalis 
Myosotis alpestris 
Horminum pyrenaicum 
Veronica aphylla 
Plantago alpina 
Sesleria albicans 
Fesruca glacialis 
Poa alpina 
Carex ornithopodioides 

Entre dichas nitrófilas señalemos: Meconopsis cambrica, Sisymbrium pyre
naicum y Carduus carlinoides. Es muy posible que la primera de ellas 
presente aquí su cota máxima absoluta. 

@ Vegetación fontinal y de los rezumaderos permotrtasteos que 
presenta su máximo esplendor cuando funden las nieves. Quizá el mejor 
lugar para su estudio esté en el Agua Tuerta cercana, a unos 1.600 m. 

La siguiente lista completa la del epígrafe 9-12 (Lachetito): 

Equiserum hyemale 
E. f/ut,iatile 
E. X inoorei 
E. z•ariegatum 
Alchemilla xanthochlora 
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Pedicularis sylvatica (orillas) 
Leontodon autumnalis 
Crepis paludosa 
Glyceria cf. fluitans 
Carex lepidocarpa 

[124] 



LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL 

Lám. 32. Kernera saxatilis, bella crucífera representante del hábitat glareícola y fisurícola. 
Flysch en la umbría de Peña Forca,. 2.000 m. Hecho (Huesca), 9-Setiembre-1972. 

Epilobium collinum C. rostrata 
E. nutans C. echinata 
Pinguicula grandiflora Scirpus caespitosus 
Myosotis gr. nemorosa ]uncus filiformis 

@ En algunos resaltes rocosos silíceos hallamos plantas muy raras en 
la zona como Saxífraga nervosa o Cryptogramma crispa. 

@ En las solanas del Pie Rouge-Cubilar del Fayo, los hayedos aclar.a
dos están invadidos por cervunales y jirones de helechalio salpicados de 
Genista florida. Sólo queda algún árbol testigo, ávidamente buscado por el 
ganado como fuente de sombra. Algún tejo se refugia en rocas calizas 
aisladas. 

Finalmente, a unos 1.800 m. pueden verse pastos iniciales de Festuca. 
paniculata con ejemplares aislados de la rara Genista tinctoria. 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 13: 
BARRAN(:O DE ESTRIVIELLA (Selva de Oza) 

Presentación 

. Situado al N de las Sierras Interiores, el corto Barranco de Estriviella 
recoge las aguas de los circos glaciares excavados en el flysch de Peña 
Forca. Y en su tramo final, antes de confluir con el río Subordán, atraviesa 
sustratos de areniscas y arcillas permotriásicas. 

Con objeto de dar mayor variedad a nuestro re<:oriido, seguiremos una 
línea quebrada, primero por la umbría con dirección SW-NE, luego por la 
solana con dirección SE-NE. De este modo conformaremos el modelo 
ecológico de :<vaguada» (MONTSERRAT, 1977b), formado por laderas 
altas con vegetación poco estructurada, simplificada o inestable, circun
dando unos fondos receptores de fertilidad, con selvas maduras y estables. 

Dicho acúmulo de fertilidad, unido a una humedad eleváda, ha permi
tido a los vegetales edificar un suelo profundo sobre el sustrato blando 
permotriásico. Protegido de la gran innivación cacuminal, de los vientos 
impetuosos, pedrizas y aludes, este paraje, más los vecinos de Oza y 
Espata, ha mantenido hasta época reciente una de las mejores selvas de 
haya y abeto del Pirineo. 

Ya vimos este habitar forestal óptimo en Aztaparreta-Belagua (véanse 
las TF 3 y 4) y Gamueta (TF 6). Como allí, son muy abundantes las 
especies nemorales, tanto de sombra como de los claros del abetal. 

Por desgracia, en las últimas décadas, todas estas parcelas altoaragone
sas se han explotado abusivamente. Ecosistemas que durante cerca de dos 
milenios mantuvieron su equilibrio en el seno de una cultura ganadera, 
sucumbieron ante la motosierra, los arrastres y el tractor-oruga. · 

Los gestores de esa utilización expoliadora deberían considerar la 
vegetación como un recurso renovable, pero sólo dentro de ciertos límites. 
Si se erosiona el suelo perdemos fertilidad, estabilidad y, en último 
término, capacidad productiva (=riqueza). Toda actividad agronómica de
biera tener visión a largo plazo y no deteriorar la estabilidad de los 
ecosistemas terrestres. 

Rodales de hayas se encaraman con las nieblas frecuentes por la umbría 
de Forca, contribuyendo a fijar pedrizas muy pendientes que anuncian la 
vecindad del blanco roquedo salpicado de pino negro. 

Así llegamos al piso supraforestal, revestido por el conocido complejo 
pastoral de Festuca gautieri y Thymelaea nivalis en suelos salientes o 
crioturbados, jJ.Into a cervunales ansotanos y manchitas de Horminum 
pyrenaicum en depresiones nivosas o suelos estables. 

Por el lado opuesto, subiendo hacia los «puertos» de Tordella y 
Sayéstico, la pendiente se hace cada vez más abrupta sobre el permotrías y 
vemos rodales de pino albar antes de llegar al roquedo calizo que reverbera 
luz y calor gracias a su exposición. 

Ese abrigo de pie de cantil, hasta donde llegan los árboles, nos 
reservaba la presencia de Orobanche laserpitii-sileris, especie nueva para los 
Pirineos y la Península Ibérica. Parásita sobre Laserpitium siler, esta endé-
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mica muestra un área disyunta: Península Balcánica, parte de los Alpes y 
Pirineo aragonés (MONTSERRAT y VILLAR, 1976). 

Insistamos en el valor biogeográfic€1 que el hallazgo sugiere. Laserpi
tium siler también es planta endémica de los montes sudeuropeos y ese 
doble endemismo, más la larga evolución conjunta que supone la especiali
zación trófica hospedante-parásito, indica una antigüedad probablemente 
precuaternaria. Igualmente hace sospechar que ambas especies, integradas 
en su comunidad, se han mantenido en estos o parecidos ambientes a lo 
largo de las glaciaciones. 

Seguiremos la descripción hablando de las especies termófilas de la 
comunidad petrana contigua.]uniperus phoenicea y otras, rara vez sobrepa
san, como en este caso, la línea de las Sierras Interiores. 

Dado que ya hemos hablado de la erosión mecánica debida a la 
extracción abusiva de madera, finalizaremos comentando dos facetas de la 
erosión química visibles en este perfil. 

Primeramente, la elevada pluviosidad e innivación produce en las áreas 
supraforestales un lavado de bases que acidifica un suelo construido sobre 
sustratos básicos. Dicha contradicción explica la relativa abundancia de 
acidófilas y calcífugas en comunidades como el cerrillar de Nardus stricta. 

Por último, en el dintel calizo que separa el Barranco de Estriviella del 
puerto y circo del mismo nombre, las aguas del arroyo han sido capaces de 
disolver la roca y su turbulencia ha dado lugar a bellos ejemplos de 
«marmitas de gigante», mínima expresión del metabolismo kárstico en el 
Pirineo occidental. 

Descripción (véase fig. 30): 

G) Fisuras umbrías de Peña Forca con Oxyria digyna y Kernera saxati
lis; pequeños rellanos o laderas pendientes con mucha nieve, recubiertos 
por tapices de Horminum pyrenaicum y Primula intricata. Entre l. 7 50 y 
1.900 (2.000) m., son recorridos en verano por rebaños de ovejas. Véase 
lo dicho en los epígrafes 9-8, 11-9 y otros. 

® Pedrizas semifijadas del flysch, con algún bloque errático calizo 
esparcido. Altitud cercana a los 1.700 m. Vegetación a base de Crepis 
pygmea y Cirsium glabrum. Consúltese el epígrafe 9-9. 

@ «Cerrillares» ansotanos de «Forca» y «Tortiella». Pastos rasos y 
densos para ovejas, muy extendidos sobre flysch, a diversas altitudes, de 
los que daremos sendos inventarios en el epígrafe 16-2 y 16-3. Repitamos 
que forman mosaico con las comunidades anteriores y siguientes. 

@ Pastos ralos de la clase Festuco-Seslerietea, descritos en la alianza 
Thymelaeion nivalis (MONTSERRAT y ·VILLAR, 1975). Sobre suelos 
periglaciados, a diversas altitudes. Véase también la TF n. 0 16. 

@ Umbría caliza del Bco. de Estriviella, entre unos 1.500 y 1.600 m. 
de altitud. Vegetación en mosaico (mejor mezcla) de las clases Elyno-Sesle
rietea, Festuéo-Seslerietea y Pino-juniperetea, más alguna especie que busca los 
rezumaderos. 
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El siguiente inventario, tomado junto a P. MONTSERRAT y R. 
SALANON, puede informar al respecto: 

Inventario n.0 14 . 
Fecha: 8 de Agosto de 197 3 
Localidad: Umbría caliza innivada de Estriviella, Hecho (Hu) 
Altitud: 1.500 m. Cuadrícula U.T.M.: XN8644. 
Superficie: 50 ( 100) m2 
Recubrimiento: 70% 
Inclinación y exposición: 45-60° al NNW 
Céspedes en grada con 20-50 cm. de escalón. Micrograveras de 5-10 cm. de diámetro. 

Al pie del cantil o de las gradas se acumula más humedad. 

Sesleria albicans ....... ; ......... . 4.3 
Carex sempervirens ............. . 3.3 
Festuca gautieri ................ . 2.3 
Alchemilla plicatula ............. . 2.2 
Globularia nudicaulis ............ . 2.2 
Aquilegia pyrenaica ............. . 2.2 
Ranunculus thora ............... . 2.1 
Tofieldia calyculata ............. . 1.2 
Horminum pyrenaicum .......... . 1.2 
Pinguicula grandiflora ........... . 1.2 
Stachys alopecurus .............. . 1.2 
Helianthemum alpestre .......... . 1.2 
Valeriana montana .............. . 1.2 
Briza media .................... . 1.1 
Agrostis schleicheri ............. . 1.1 
Carex ornithopoda .............. . 1.1 
Anthyllis pyrenaica ............. . 1.1 
Pinus silvestris (pl.) ............. . 1.1 
P. silvestris X uncinata .......... . 1.1 
Scabiosa cinerea-columbaria ...... . 1.1 
Thesium pyrenaicum ............ . 1.1 
Gentiana gr. occidentalis ........ . 1.1 
Gymnadenia conopsea .......... . 1.1 
Dianthus gr. monspessulanus 1.1 
Campanula ficarioides ........... . + 
Euphrasia salisburgensis ......... . + 
Luzula nutans .................. . +.2 
Salix pyrenaica ................. . +.2 
Erinus alpinus .................. . +.2 
Hutchinsia alpina ............... . +.2 
Koeleria vallesiana .............. . +.2 
Avenula vasconica .............. . + 
Festuca gr. ovina ............... . + 
Abies alba (pl.) ................. . + 
Polygala gr. alpina .............. . + 
Acer opalus (pl.) ............... . + 
Linum catharticum .............. . + 
Hypericum nummularium ....... . + 
Hepatica nobilis ................ . + 
Silene vulgaris ................. . + 
Leontodon hispidus ............. ·. + 
Arenaria grandiflora ............ . + 
Amelanchier ovalis (pl.) ......... . + 
Ranunculus gr. montanus ........ . + 
Polygonum viviparum ........... . + 
lberis gr. pruitii ................ . + 
Fagus sylvatica ................. . + 
Rhinanthus mediterraneus ....... . + 
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Keróera saxatilis . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Asperula pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . + 
Androsace villosa . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Arcostaphylos uva-ursi . . . . . . . . . . . + 
Selaginella selaginoides . . . . . . . . . . . + 
Asplenium ruta-murária . . . . . . . . . . . + 
Phyteuma pyrenaicum . . . . . . . . . . . . + 
Veronica ponae . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Helianthemum scopoli . . . . . . . . . . .. + 
Ranunculus carinthiacus . . . . . . . . . . + 
Hieracium m.i.Xciforme . . . . . . . . . . . . + 
H. gr. mixtum . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
H. cerinthoides . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Trisetum flavescens . . . . . . . . . . . . .. . ( +) 
Musgos 
Líquenes 

A este mismo nivel, en cantiles expuestos al E, encontramos: 

Juniperus hemisphaerica 
Silene saxifraga 
Saxifraga cuneata 

Hieracium humile 

Potencilla alchimilloides 
Asperula hirta 
Lonicera pyrenaica 

El pie del cantil está ocupado por algunas nivícolas como Si/ene pusilla, 
Viola bt/lora, Cystopteris /ragilis, Agrostis schleicheri, etc. o nitrófilas como 
Crepis pyrenaica. 

Los pequeños canchales con hayas aisladas contienen, además: 

Gymnocarpium robertianum 
Rumex scutatus 
Silene vulgaris 
Aquilegia pyrenaica 
lberis pruitii 
Vicia pyrenaica 

Vincetoxicum hirundinaria 
. Galium lucidum 
Linaria alpina 
Senecio pyrenaicus 
Arrhenatherum elacius 
Allium sphaerocephalum 

A altitudes un poco inferiores (1.150 m.), BOLOS y MONTSERRAT 
(l. c.) publicaron una muestra del Asplenieto-Hypericetum nummulariae, con 
Asplenium viride, Ramonda myconi, etc. 

@ Bosque húmedo de abeto y hayas, explotado forestalmente, como 
los descritos en Belagua y Gamueta, desarrollado en los fondos de Estri
viella, Oza-Guarrinza y la Espata, en su mayor parte sobre profundísimos 
suelos permotriásicos, hasta unos 1.500-1.600 m. de altitud. 

En un principio se hallarían rodales del Galio-Abietetum del Scillo-Fage
tum, con muy escasos fragmentos del Isopyro-Fagetum; pero después de la 
tala generalizada, en los suelos removidos abundan las especies del Atro
pion. 

Dada su riqueza de especies, insistiremos aquí en su flora. 
Plantas nemorales: 

Phyllitis scolopendrium 
Stellaria nemorum 
Cardamine impatiens 
C. flexuosa 
Saxifraga hirsuta 
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Prenanthes purpurea 
Mycelis muralis 
Cephalanthera pallens 
Epipaccis latifolia 
E. atrorubens 

[130] 



LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL 

Lám. 33. Sinclinal colgado del Castillo de Acher, karstificado en su centro y buzando hacia 
el W. Se trata de una escama de corrimiento de calizas que reposan sobre el permotrías, a 
más de 2.000 m. En primer término, ventisqueros de Peña Forca, 2.100 m. Al fondo se 

insinúa el Midi d'Ossau. Hecho (Huesca), 9-Setiembre-1972. 

Ribes petraeum (Espata) 
Pyrola minor 
Monotropa hypopirys 
Orthilia secunda 
Vaccinium myrtillus 
Lysimachia nemorum 
Galium rorundifolium 
G. sylvaticum 
G. odoratum 
Pulmonaria affinis 
V eronica montana 
Lathraea clandestina 
Lapsana communis 

Luzula gr. multiflora 

N eottia nidus-avis 
Hordelymus europaeus 
Milium effusum 
Festuca altissima 
Deschampsia flexuosa 
D. caespirosa 
Melica uniflora 
Brevipodium sylvaticum 
Carex silvatica 
C. digitata 
Luzula forsteri 
L. luzulina 
L. silvatica 

Entre las plantas de las roturas señalemos por su interés, rareza o 
significación: 

Pinus silvestris 
Taxus baccata 
Rumex cantabricus (Espata) 
Sagina saginoides 
Herniaria lati/olia 
Isopyrum thalictroides 
Anemone nemorosa 
A. ra~unculoides 
Thalictrum aquilegifolium 
Meconopsis cambrica 
Sedum telephium (roca) 
Aruncus dioicus 
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Conopodium bourgaei 
Atropa belladona 
Stachys sylvatica 
Scrophularia alpestris 
Digitalis purpurea 
Valeriana pyrenaica 
Knautia arvensis 
Campanula patula 
Sambucus racemosa 
Carduus nutans 
Hieracium solidagineum 
H. gr. argillaceum 
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Rubus idaeus 
R. thirsoideus 
Geum urbanum· 
Potentilla sterilis 
Vicia hirsuta (Espata) 
Epilobium angusti/olium 
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H. candidiun 
H. olivaceum 
H. amplexicaule 
H. cordatum 
H. umbrosum 
Poa nemoralis 

Separamos ahora algunas fontinales del abetal: 

Ranunculus ficaria 
Cardamine raphanifolia 
Hypericum tetrapterum 

· Epilobium palustre' 
E. collinum 
Veronica ponae 
Senecio aquaticus 

Juncus effusus 

leontodon autumnalis 
Crepis paludosa 
Festuca arj.lndinacea 
Carex remota 
C. paniculata 
C. leporina 
Juncus conglomeratus 

El borde forestal está muchas ve.~es compuesto por un matorral de 
acebo, serbales, etc., que ya estudiamos en los bosques mixtos. 

Al acercarnos por la solana al pie de cant~l que analizaremos en el 
epígrafe (!) con el pino albar entran plantas· de luz ( termófilas, t) y 
calcífugas (a), debido al sustrato permotriásico. He aquí una lista abreviada: 

Thalictrum minus ( t) 
Sedum reflexum (a) 
Rubus candicans ( t) 
Rosa pendulina 
R. arvensis 
Sorbus aucuparia 
Genista florida (a) 
lathyrus gr. montanus (a) 
Tri/olium medium (t) 
Arctostaphylos uva-ursi (t) 
Vaccinium myrtillus (a) 

Asperula pyrenaica (t) 
Teucrium scorodonia (a) 
Prunella grandiflora ( t) 
Centaurea nigra (t) 
Brachypodi~ rupestre 
Anthoxanthum odoratum (a) 
Avenula sulcata (a) 
Helictotrichon cantabricum (a) 
Deschampsia flexuosa (a) 
Festuca paniculata (t) 
Cephalanthera xiphophyllum (t) 

(!) Pie de cantil muy pendiente y abrigado, en el contacto calizas-are
niscas, a unos 1.450 m. En la parte más seca hallamos: 

Aconitum anthora 
lberis gr. pruitii 
Arabis turrita 
éoronilla emerus 
Bupleurum falcatum 
Seseli montanum 
Libanotis montana 

Gymnadenia conopsea 

laserpitium siler 
l. nescleri 
Orobanche laserpitii-sileris 
Galium fruticescens 
lonicera xylosteum 
Oryzopsis paradoxa 
Bromus erectus 

Muy cerca llega el borde de bosque con: 

Corylus avellana 
laserpitium latifolium 

Viburnum lantana 

Myrrhis odorata 
Meconopsis cambrica 

@ Calizas soleadas expuestas al ESE, por encima de las inversiones 
térmicas, entre 1.450 y 1.650 m. En sus rellanos y grietas viven termófilas 
junto con otras fisurícolas que ya conocíamos: 
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Asplenium adiantum nigrum 
juniperus phoenicea 
Quercus gr. faginea 
Petrocop_tis pyrenaica 
Sedum sediforme 
Saxi/raga cuneata 
S. longifolia 
Amelanchier ovalis 
Anthyllis montana 
Acer opalus 
Rhamnus alpina 
Thymelaea dioica 
Bupieurum angulosum 

Polygonatum odoratum 
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Laserpitium gallicum 
Asperula hirta 
Stachys recta 
Satureja montana 
Linaria supina ssp. pyrenaica 
Globularia repens 
Lonicera pyrenaica 
Tanacetum corymbosum 
Narcissus bicolor 
Anthericum liliago 
Epipactis atrorubens 
Brimeura amethystina 
Allium sphaerocephalum 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 14: 
BISAURIN-LABA TI 

Presentación 

Desplazándonos hacia el Este, llegamos al valle de Aragüés del Puerto, 
situado al pie del imponente Bisaurín (2.670 m.), punto culminante de 
nuestro Pirineo oécidental. 

Desde sus cimas 'Podemos contemplar una amplísima perspectiva co
marcal: materiales permotriásicos rojos y pastos del Agua Tuerta al norte, 
brumas del Valle de As pe al noreste; al sur cresterías con pasto sobre 
flysch (La Cuta, La Estiva), por encima de laderas y fondos forestales. Más 
allá de la Canal de Berdún, los conglomerados de Oroel y San Juan de la 
Peña. 

A uno y otro lado de estas cumbres llama la atención el desarrollo del 
relieve glaciar con varias mordeduras y sendas cubetas, artesas o «paúles»: 
Paúl de Bernera al este y Paúl de Secús al oeste. Sus fondos son ahora 
ibones colmatados donde observamos pastos húmedos semiturbosos ( tre
medales), surcados por regatos zigzagueantes . 

. El proceso erosivo de los suelos fósiles mencionado en la Hoya del 
Solano puede apreciarse muy bien en esta zona, como consecuencia de las 
aguas torrenciales, los fenómenos periglaciares y el pisoteo de las ovejas. 

Los mismos rasgos geológicos y climáticos que esbozamos para la cara 
sur del Peña Forca se presentan en la solana del Bisaurín «corregidos y 
aumentados»: amplias bandas alternantes de flysch y caliza, enormes acan
tilados, extensas gleras y llamativas superficies de lapiaz. 

Al abrigo de los flujos atmosféricos procedentes del NW (efectos 
foehn y de solana) responderán muchas especies termófilas alcanzando aquí 
sus límites superiores altitudinales. 

A la continentalidad climática se añade la circunstancia de que el caudal 
del río Osia desaparece caprichosamente en no pocos tramos, a favor de 
sustratos kársticos o de graveras (río seco). El paisaje vegetal reflejará este 
hecho en la limitada extensión del haya y en la aparición de especies del 
abetal pirenaico genuino como Goodyera repens, etc. Asimismo vemos 
pinares musgosos de pino albar, definidores del «piso montano seco» de P. 
MONTSERRAT (1971 b). 

Al abeto y haya se unen en Labati-Lizara bosquetes de tejo, antes bien 
desarrollados, pero actualmente maltrechos por la construcción desafortu
nada de un camino «forestal» que los dinamitó en gran parte. Recordemos 
que Zuriza y Aragüés (más Acumuer y Bujaruelo) son los únicos enclaves 
de la Jacetania donde es frecuente ese sufrido T axus baccata. 

Para acabar señalemos el significado biogeográfico del «macizo gi
gante» del Pirineo occidental. Muchas plantas endémicas pirenaicas se 
conservan en el piso alpino, erigiéndolo como «nunatak». Igualmente, 
preciosas plantas como la flor de nieve (Leontopodium alpinum) o el sauce 
enano (Salix retusa) detienen aquí su área por el oeste. En umbrías o 
recovecos donde no bate el viento, la nieve puede permanecer desde 
octubre-noviembre hasta agosto y sólo plantas de ventisquero podrán 
crecer allí (véase TF n.O 15). 
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La influencia ganadera antigua (vacuno, caballar, lanar, cabrío) forzó la 
deforestación y en algún caso hizo descender el límite forestal a cotas 
inferiores a los 1.600 m. Sin embargo, la actual disminución de la cabaña 
ganadera hace pensar en una lenta recuperación del bosque en determina
das áreas. 

Descripción (véase fig. 31): 

G) Cresterío triturado de las cimas del Bisaurín. Entre 2.500 y 2.670 
m. Flysch y calizas en contacto. Grietas con innivación elevada junto a 
salientes venteados. Nivícolas y plantas iniciales del césped de Elyna. En 
conjunto, islotes del piso alpino geobotánico repletos de especies endémi
cas, muchas de ellas en límite de área. 

Lista de nivícolas: 

Salix pyrenaica 
Oxyria digyna 
Arenaria purpurascens 
Cerastium cerastoides (2.300 m.) 
Ranunculus alpestris 
Saxifraga praetermissa 
S. oppositifolia 
S. umbrosa (Valle Sarrios) 
S. moschata (2.200 m.) 
Potentilla nivalis 

Epilobium anagallidifolium 
Viola biflora 
Androsace ciliata 
Omalotheca supina 
Doronicum grandiflorum 
Carduus carlinoides 
Agrostis schlei(heri 
Festuca glacialis 
Poa cenisia 
P. minor 

Especies iniciales del Elyno-Oxytropidetum: 

Dryas octopetala 
Oxytropis campestris 
O. pyrenaica 
Gentianella nivalis 
Thymus nervosus 
Erigeron alpinus 
Carex macrostylon 

Elyna myosuroides 

Además merecen mención: 

Minuartia cerastiifolia 
Petrocoptis pyrenaica (2.600 m.) 
Ranunculus parnassifolius 
R. gouanii (2.200 m.) 
A.quilegia pyrenaica 
Draba carinthiaca 
Reseda glauca 
Sempervivum arachnoideum 
Saxi/raga iratiana 

Erigeron uniflorus 
Antennaria carpatica 
Leontopodium alpinum 
Leontodon pyrenaicus 
Carex atrata 
C. rupesttis 
Luzula spicata 

Vitaliana primuliflora 
Armeria gr. alpina 
Galium pyrenaicum 
Myosotis alpina 
Veronica nummularia 
Pedicularis pyrenaica 
Valeriana globulariifolia 
Senecio pyrenaicus 
Festuca pyrenaica 

@ Lapiaces y cantiles kársticos, a distintas altitudes, por encima de 
l. 700 m. En los rellanos pulidos por los hielos o con suelo crioturbado se 
instalan comunidades del Saponarion caespitosae @ con: 

Saponaria caespitosa, Minuartia mutabilis, M. verna, Paronychia serpyllifolia, Anthyllis 
montana, Helianthemum alpestre, Sideritis hyssopifolia, Aster alpinus, Festuca gautieri, 
Allium sphaerocephalum, etc. 
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En los cantiles apar·ece el conocido conjunto de Petrocoptis pyrenaica, 
Si/ene pusilla, Rhamnus pumila, Lonicera pyrenaica, Phyteuma charmelii, etc. 

Como colonizadoras de pedrizas anotemos junto a Crepis pygmea y 
Rumex scutatus: 

Gypsophila repens 
Ligusticum lucidum 
Scutellaria alpina 
Nepeta nepetella 

Festuca gautieri 

Teucrium pyrenaicum 
Linaria alpina . 
Arrhenatherum elatius 
Bromus erectus 

@ Comunidades de la alianza fitosociológica Thymelaeion nivalis, 
sobre flysch periglaciado. A distintas altitudes, en mosaico con el Sapona
rion caespitosae. Se analizan en el epígrafe 16-4A. Son pastos ralos {:On 
Thymelaea nivalis, Astragalus sempervirens, Carduncellus mitissimus, Festuca 
gautieri, etc. (véase el inv. n.O 7 de MONTSERRAT y VILLAR, 1975). 

@ Cervuna! ansotano denso con islotes de Festuca eskia, sobre laderas 
relativamente suaves,· cerca del collado del Foratón (2.000 m.) o en 
pequeños enclaves entre @ y @ . 

Con el cerrillo y el regaliz vienen plantas raras como Thesium pyrenai
cum, Dianthus deltoides, Ranunculus amplexicaulis, Thlaspi alpestre, Thyme
laea ruizii, Gentiana occidentalis, Omalotheca syft,atica, etc. 

Algunos puntos majadeados se distinguen por: 

Urtica dioica, Polygonum aviculare, Eryngium bourgatii, Malva rotundifolia, Cirsium 
eriophorum, Carlina cynara, etc. 

@ Resaltes calizos entre l. 700 y 1.900 m., con algún ejemplar aislado 
de pino negro. Muchas termófilas propias de los claros del quejigal 
(Origanetalia) suben hasta aquí. También hay un buen contingente de los 
piedemontes calizos (Achnatherion calamagrostidis) y algunas endémicas 
como Dryopteris submontana, Leuzea centauroides ( =Rhaponticum cynaroides), 
etc. Seleccionamos algunas plantas: 

Juniperus hemisphaerica 
Thalictrum minus 
Aconitum anthora 
Ribes alpinum 
Potentilla rupestris 
Daphne mezereum 
Laserpitium siler 
L. latifolium 
Cotoneaster nebrodensis 
Bupleurum falcatum 

Centaurea scabiosa 
Globularia gracilis 
Saxt/raga cuneata 
Rosa galuca 
Taraxacum dissectum 
Crepis pyrenaica 
Hieracium candidum 
H. amplexicaule 
Fritillaria pyrenaica 
Brimeura amethystina 

@ Enclaves de Ononis aragonensis, boj y plantas termófilas, sobre 
rellanos caldeados en verano, muy abrigados; son frecuentes los arbustos 
de la orla forestal del quejigal. A unos 1.400 m. He aquí una muestra: 

Asplenium adiantum-nigrum 
Quercus gr. faginea 
Sedum sediforme 
Rosa canina 
Prunus mahaleb 
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Galium marchandii 
Rubia peregrina 
Orobanche gracilis 
Tanacetum corymbosum 
Lactuca perennis 
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Colutea arborescens 
Coronilla emerus 
Pisum sativum 
Geranium sanguineum 
Trifolium ochroleucon 
Rhamnus saxatilis 
Hypericum montanum 
Viola gr. alba 
Seseli montanum 
Cynoglossum gr. germanicum 
Ligustrum vulgare 
Lonicera xylosteum 
Vinca minor 
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L. virosa 
Campanula persicifolia 
C. gr. hispanica 
Hieracium bourgaei 
N arcissus cf. bicolor 
Agropyrum intermedium 
Aceras antropophora 
Polygonatum odbratum 
Ruscus aculeatus 
Anthericum liliago 
Lilium pyrenaicum 
Allium carinatum 
Carex halleriana 

Sobre los rellanos calizos con suelo superficial dominan plantas anuales 
y geófitas (clase Thero-Brachypodietea) como las estudiadas en lá TF n. 0 10, 
epígrafe 6. Añadamos a aquella lista: 

Moehringia trinervia 
Scleranthus polycarpos 
Cardamine hirsuta 
Arabis recta 
Arabidopsis thaliana 

Buglossoides arvensis 

Además: 

Sedum sediforme 
Aphanes arvensis 
Erodium cicutarium 
Linum catharticum 
Medicago lupulina 

Minuartia mutabilis, Paronychia serpyllifolia, Silene vulgaris, Arabis hirsuta. A. alpina, 
Ranunculus bulbosus, Saxífraga granulara, Linaria supina ssp. pyrenaica, Valeriana tuberosa, 
Phleum phleoides, Poa compressa, Koeleria cf. splendens, Brimeura amethystina, etc. 

(J) Bosques de Labati. A rodales se desarrollan buenos abetales con 
poca haya, Goodyera repens ·y Galium rotundtfolium o bien manchas de 
bosque mixto con tilo, tejo, arces, etc. Al igual que en Oza, están muy 
extendidas las roturas del Atropion. Entre 1.200 y 1.400 m. 

Por encima, en solanas más secas domina el pino albar. 
Insistamos en algunas nemorales: 

Ranunculus nemorosus 
Moneses uní/lora 
Pyrola chlorantha 
Orthilia secunda 
Veronica montana 
Prenanthes purpurea 
Bromus benekenii 

Cephalamhera xiphophyllum 
C. rubra 
Epipacris atrorubens 
E. latifolia 
Luzula luzulina 
L. forsteri 
Convallaria majalis 

Repitamos algunas especies representativas del Atropion: 

Rubus candicans 
R. ideaus 
Alchemilla cf. hebescens 
Ilex aquifolium 
Anthriscus sylvestris 
Galium album 
Stachys alpina 
Digiralis lutea 
D. X purpurascens 
Atropa belladona 
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Knautia arvernensis 
Sambucus ebulus 
S. nigra 
Cirsium acaule 
Hieracium umbrosum 
Hordelymus europaeus 
Brachypodium sylvaticum 
Poa nemoralis 
Lilium pyrenaicum 
L. martagon 
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@ Y a por fuera del perfil, en torno a los prados de siega de Labati 
encontramos setos a base de Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa 
tomentosa, R. agrestis, R. rubiginosa, y además: 

Sanguisorba minar ssp. muricata 
Genista scorpius 
Lathyrus montanus 
L. laevigatus 
Malva moschata 
Hypericum perforatum 
Pimpinella saxifraga 
Gentiana cruciata 
Myosotis arvensis 
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Iris graminea 

Plantago media 
Carlina cynara 
Taraxacum officinale 
Deschampsia flexuosa 
A venochloa sulcata 
Agrostis tenuis 
Orchis ustulata 
O. mascula 
Iris xiphioides 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 15: PAUL DE 
BERNERA-SIERRA DE ~ERNERA 

Presentación 

La porción occidental de la Sierra de Bernera, que a continuaoon 
estudiaremos, urie a los enormes cantiles calizos levantados por las fuerzas 
tectónicas del plegamiento alpino, un modelado glaciar acusado. 

En la Paúl de Bernera coincidieron las lenguas glaciares de varios circos 
secundarios, excavando una cubeta posteriormente ocupada por un lago. 
Este último se colmató en el curso del Cuaternario y ahora está cubierto 
por pastizales higroturbosos con mucho musgo, Carex fusca, C. davalliana, 
Nardus, etc. 

Rozaduras glaciares se observan también en los cantiles kársticos puli
dos por los hielos con hendiduras de suelo humífero que albergan especies 
«termófilas» y nos recuerdan el inmenso karst de Larra. 

A la disolución química predominante sobre calizas, debemos añadir la 
erosión mecánica sobre areniscas, con suelos más o menos profundos o 
«fósiles». En efecto, sobre el flysch es intensa la actividad periglaciar 
(hielo-deshielo) y en los cresterías la acción eólica. Muchas de estas capas 
buzan verticalmente y ello dificulta el proceso acumulativo de suelo, 
favoreciendo su acidificación. 

Con todo, el factor climático predominante en estas montañas es la 
prolongada innivación, consecuencia de la media sombra del Bisaurín, la 
altitud y la influencia oceánica. Algunos años, en ciertos lugares, no llega a 
fundir toda la nieve. 

Alfombras rasas de Horminum pyrenaicum y Prímula intricata dominan 
por doquier en pendientes por donde resbala la nieve. En las pequeñas 
vaguadas o a la sombra de bloques erráticos aflora, a partir de mediados de 
agosto, la vegetación de los ventisqueros (Cardamino-Gnaphalietum supi
nae). 

Los cresterías con suelo totalmente inicial exhiben una serie de espe
cies colonizadoras que ya conocemos (Oxytropis pyrenaica, Festuca glacialis, 
Salix re tusa). 

Han quedado relegados a un segundo plano los pastos oromediterrá
neos, tan abundantes en otras excursiones. El perfil es una buena muestra 
del piso subalpino superior (2.000-2.200 m.) y retazos del alpino que 
caracterizan el Pirineo occidental. 

Desde la fusión nival en julio-agosto hasta las primeras nevadas de 
septiembre-octubre, las ovejas de raza «rasa aragonesa» se alimentan en 
estos jugosos verdines. También hasta la Paúlllega a veces el vacuno. Pero 
como es general en los pastos de altura de toda nuestra zona, se aprecia un 
proceso de abandono por defecto de carga ganadera (VILLAR y GARCIA
RUIZ, 1977). 

Descripción (véase fig. 32): 

G) Pastizales húmedos higro-turbosos en ibones colmatados de origen 
glaciar. Son visibles en Bernera, Valle de los Sarrios, Tortiella Alto (Aísa), 
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etc., por encima de los 2.000 m. de altitud. Generalmente en los pequeños 
charcos o sus bordes crecen especies de los géneros ]uncus o Scirpus; en 
torno a ellos prospera un cinturón de Carex fusca con musgos y a 
continuación vienen diversos tipos de cervuna! más o menos seco o 
levantado. 

Hasta dichos cervunales descienden a veces pies de Carex sempervirens o 
junto a las piedras escasean Carex capillaris y Pinguicula alpina. En las 
fuentes de agua muy fría vegeta Carex /rigida con Caltha palustris, Pingui
cula grandiflora y musgos (Cratoneuron, Philonotis, etc.). A veces, las 
pequeñas roturas entre el Nardion y el Caricion /uscae son aprovechadas 
por Cerastium cerastoides. 

La periferia de estos ambientes viene señalada por la comunidad 
descrita en@ 

Una lista sintética de estos céspedes húmedos o encharcados contiene, 
entre otras: @ 

Selaginella selaginoides 
Parnassia palustris 
Viola palustris 
Prímula farinosa 
P. incegrifolia 
Gentianella campestris (prominencia) 
Leontodon autumnalis 

]uncus fili/ormis. 

Poa alpina 
P. supina 
Carex davalliana 
C. lepidocarpa 
Scirpus pauciflorus 
Trichophorum caesPitosum (Torriella) 
Juncus alpinus (Secús) 

(Tortiella Alto) 

Acompañan al Nardus stricta las siguientes acidófilas: ~ 

Thesium pyrenaicum 
Potentilla erecta 
P. aurea 
Trifolium alpinum 
R. repens 
Meum athamanticum 

Selinum pyrenaeum 
Gentiana verna 
Pedicularis pyrenaica 
Hieracium lactucella 
Jasione laevis 
Coeloglosum viride 

® Pequeñas vaguadas sobre flysch cubiertas por apretados céspedes 
del Primulion intricatae. Están sometidos a mayor innivación que los 
cervunales, hacia los que evolucionan periféricamente. Forman manchas 
frecuentes, a diversas altitudes entre 2.000 y 2.250 m. 

Destaquemos algunas de sus especies: 

Botrychium lunaria 
Salix pyrenaica 
Cerástium arvense (prominencia) 
Ranunculus carinthiacus 
R. amplexicaulis · 
Hutchinsia alpina 
Saxifraga opposirifolia (rotura) 
S. moschata 
Geum montanum 
Potentilla brauniana 
Alchemilla plicarula 
Oxytropis pyrenaica 
Trifolium thalii 

Trifolium pratense 
Lotus corniculatus 
Primula intricata 
Armeria pubinervis 
Myosotis cf. alpestris 
Pedicularis gr. pyrenaica 
Plantago alpina 
Carduus carlinoides 
Phleum alpinum 
Poa alpina 
Carex macrostylon 
Luzula nutans 

@ Cantiles kársticos lamidos por los hielos, de exposición favorecida, 
entre la Paúl y el Ibón Viejo. A unos 2.100 m. anotamos: 
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Gypsophila repens Viola rupestris 
Aquilegia pyrenaica Asperula hirta 
Saxifraga paniculata Erinus alpinus 
S. longifolia Myosotis gr. pyrenaica 
Potentilla alchimilloides Globularia nana 
Daphne laureola Phyteuma charmelii 
Hypericum nummularium Aster alpinus 
Seseli libanotis Leucanthemum vulgare 
Laserpitium nestleri Poa alpina 

Helictotrichon montanum 

En las grietas con más nieve se dan: 

Asplenium viride, Polystichum lonchitis, Pulsatilla alpina, Cystopteris fragilis, Arabis 
serpillifolia, Viola biflora, Veronica aphylla, Plantago alpina, Doronicum grandiflorum, 
Allium schoenoprassum (agua fusión). 

@ Los piedemontes-pedrizas de flysch albergan comunidades iniciales 
a mitad de camino entre Crepidetum pygmaeae y Thymelaeion nitJa/is, con 
algunas nivícolas como Saxz/raga praetermissa. 

Con P. MONTSERRAT estudiamos esta muestra: 

Inventario n. 0 15 
Fecha: 13 de Agosto de 1970 
Localidad: Glera-piedemonte al NW de la Paú! de Bernera. Aragüés del Puerto 

(Huesca) 
Altitud: 2.050 m. Cuadrícula U.T.M.: XN9439 
Superficie: 100 m.z (500) 
Recubrimiento: 40% 
Inclinación y exposición: 20-30° al NNE 
Sustrato: Areniscas pardo-grisáceas en abundantes trozos de 10-20 cm. y gravilla de 
2-3 cm.; algunas lajas de unos 60 cm. de diámetro. 
Estructura: Festuca gautieri forma graderío con rellanos de glera más o menos fijada. 

Festuca gautieri ................. . 3.2 
F. pyrenaica ..................... . 2.3 
Ranunculus parnassifolius ......... . 1.2 
Helictotrichon montanum ........ . 1.2 
Saxifraga aizoides ................ . 1.2 
Thymus cf. praecox .............. . 1.2 
Galium gr. pumilum ............. . 1.2 
Alchemilla vetteri ............... . 1.1 
Minuartia verna ................. . +.2 
Poa cenisia ..................... . +.2 
Saxifraga oppositifolia ........... . +.2 
Galium pyrenaicum ............. . +.2 
Festuca glacialis ................. . +.2 
Poa alpina ...................... . + 
Trifolium thalii .................. . + 
Oxytropis pyrenaica .............. . + 
Carduus carlinoides ............. . + 
Taraxacum cf. pyrenaicum ....... : + 
Hutchinsia alpina ............... . + 
Silene acaulis .................. . + 
Campanula ficarioides ........... . + 
Biscutella intermedia ............ . + 
Euphrasia cf. minima ............ . + 
Pedicularis gr. pyrenaica ......... . + 
Arenaria ciliata ................. . + 
Saxifraga paniculata ............. . + 
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Carex macrostylon . . . . . . . . . . . . . . . + 
Saxifraga moschata . . . . . . . . . . . . . . . ( +) 
Anthyllis pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . r 
Crepis pygmea . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Campanula cochlearifolia . . . . . . . . . ( +) 
Potentilla nivalis . . . . . . . . . . . . . . . . . r 
Primula intricata . . . . . . . . . . . . . . . . . r 

@ Tapiz herbáceo raso que encespeda sobre los restos de suelos 
«fósiles» de 60-100 cm. de espesor, desarrollados sobre areniscas maestri
chtienses. Con plantas del Nardion y del Primulion intricatae, que repeti
mos en la siguiente lista casi exhaustiva de una de estas parcelas (2.200 m.): 

Botrychium lunaria 
Thesium pyrenaicum 
Arenaria ciliata 
Ranunculus carinthiacus 
Geum montanum 
Potentilla aurea 
P. latestipula X brauniana 
Alchemilla cf. vetteri 
Lotus corniculatus 
Trifolium pratense 
T. alpinum 
Polygala alpina 
Conopodium majus 
Meum athamanticum 
Primula integrifolia 
Soldanella alpina 
Armeria gr. alpina 

Horminum pyrenaicum 
Thymus cf. praecox 
Pedicularis gr. pyrenaica 
Scabiosa gr. columbaria 
Erigeron alpinus 
Leontodon pyrenaicus 
Taraxacum sp. 
Campanula cf. ficarioides 
Galium pyrenaicum 
Plantago alpina 
Luzula nutans 
Carex sempervirens 
C. macrostylon 
Agrostis alpina 
Festuca gr. rubra 
Poa alpina 
Nardus stricta 

@ Ventisqueros en la umbría del Bisaurín, con especies ttp1cas del 
piso alpino o límite superior subalpino. Pequeñas vaguadas descubiertas de 
nieve tres meses o menos. Entre 2.100 y 2.250 m., junto con P. MONT
SERRAT, inventaríamos la siguiente comunidad (Cardamino-Gnaphalietum 
supinae, cf. RIVAS MARTINEZ, 1969a): 

Inventario n. 0 16 
Fecha: 13 de Agosto de 1970 
Localidad: Valle sombrío al Este del Cdo. de Secús, Sierra de Bernera, Aragüés del 

Puerto( Hu). 
Altitud: 2.150 m. Cuadrícula U.T.M.: XN9540 
Superficie: 1 m.2 
Recubrimiento: 100% 
Inclinación y exposición: 5° al NNE 
Rellano entre dos· bloques erráticos; suelo fijado. 

Plantago alpina ............ ~ . . . . . . 3.2 
Galium pyrenaicum . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Poa alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Trifolium thalii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Alchemilla gr. vulgaris . . . . . . . . . . . . 1.2 
Fest11ca glacialis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
F. pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Ranunculus alpestris . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Veronica alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Cardamine alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Hutchinsia alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Carex atrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 1 
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Omalotheca supina . . . . . . . . . . . . . . + 
Leontodon pyrenaicus . . . . . . . . . . . . + 
Taraxacum pyrenaicum . . . . . . . . . . . + 
Festuca gr. rubra . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Sagina pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Ranunculus carinthiacus . . . . . . . . . . + 
Sibbaldia procumbens . . . . . . . . . . . . . . + 
Epilobium ar¡agallidifolium . . . . . . . . + 
Leucanthemopsis alpina . . . . . . . . . . + 
Horminum pyrenaicum . . . . . . . . . . . ( +) 
Doronicum grandiflorum . . . . . . . . . ( +) 
Ranunculus gouanii . . . . . . . . . . . . . . ( +) 
Alchemilla cf. transiens . . . . . . . . . . ( +) 
Saxifraga moschata . . . . . . . . . . . . . . . + 

(J) Cresterías crioturbados que separan las cabeceras de los ríos Osia 
y Aragón Subordán. El viento los ·descubre de nieve en verano y en 
determinados períodos primaverales y otoñales. Altitud: 2.300-2.400 m. 

Destaca la presencia de Salix retusa, S. reticulata y Veronica nummularia 
junto a iniciales como: 

Arenaria ciliata Anthyllis pyrenaica 
A. purpurascens Polygala alpina 
Draba carinthiaca Antennaria carpaticd 
Semperv:ivum montanum Leucanthemopsis alpina 
Sedum atratum Galium pyrenaicum 
Potentilla nivalis Leontopodium alpinum 
P. gr. crantzii Carduus carlinoides 
Trifolium thalii Carex rupestris 
Oxytropis pyrenaica e. atrata 

Helictotrichon montanum 

Las areniscas totalmente decalcificadas contienen las siguientes especia
listas: 

Si/ene rupestris 
M11rbeckiella pinnati/ida 
eardamine resedtfolia 

Agrostis rupestris 

Alchemilla gr. alpina 
Omalotheca sylvatica · 
Luzula spicata 

En los puntos abrigados del viento, allí donde la meve persiste, 
encontramos: 

Carastium cerastoides 
Ran11nmlm alpestris 
Cardamina alpina 
Saxifraga praetermissa 
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1 
Carex macrostylon 

Sibbaldia procumbens 
Primula integrifolia 
Carex ornithopodiodes 
e. pyrenaica 
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TRANSECCION FITOTOPOGRAFICA N.0 16: PICO de 
ENMEDIO-BLANCAS-PICO DE LA GARGANTA 

Presentación 

Nuestro último trayecto geobotánico recorre los montes de Aísa y 
Borau, que limitan nuestra zona de estudio por el Este, rozando el Valle de 
Canfranc y el río Aragón. 

La apreciable lejanía del Océano, acentuada por la sombra de lluvia del 
Bisaurín-Aspes, incrementa la continentalidad climática. Las oscilaciones 
térmicas diurnas y estacionales son amplias; paralelamente, la insolación es 
elevada y el aire atraviesa períodos muy secos. 

Las coníferas prefieren este tipo de climas, por lo que pinos y abetos 
predominarán sobre el haya y los bosques mixtos de frondosas. Por 
primera vez en nuestro recorrido penetraremos en el llamado «piso 
montano seco». 

Las suaves pendientes del flysch que forman el Pico de Enmedio, se 
hallan cubiertas en su lado- sur por un pinar con boj y erizón (Echinospar
tum horridum). Esta banda forestal, muy amplia en la Jacetania oriental, 
escasea al oeste del río Estarrún y apenas roza la Navarra media. En dicho 
ambiente, los «pinares musgosos» (MONTSERRAT, 1971 b) crecen en 
laderas frescas y los quejigales con boj en las caldeadas. Donde la defores
tación, erosión mecánica o eólica han sido activas, únicamente los cojinetes 
espinosos del mencionado erizón serán capaces de crecer, fijando y enri
'queciendo el suelo. 

El ascenso por la pista forestal y militar de la Magdalena nos permite 
pulsar el contacto entre el pino albar y el pino negro, a través de un 
ecotono de hibridación, a unos 1.600 m. Sin embargo, a este mismo nivel, 
en la cara norte, ante una prolongada innivación y suelo más inicial, los 
sufridos pinos negros mantienen la hegemonía. 

En la cabecera del Barranco de Lierde, subiendo a Blancás, el bosque se 
aclara y por algún matorral de enebros, nos conduce al piso supraforestal. 
En este último se sucederán los pastos tantas veces citados de Festuca 
gautieri, Thymelaea nivalis (flysch), con Saponaria caespitosa (calizas); cervu
nales ansotanos; céspedes de Festuca paniculata ssp. spadicea y lucientes 
masas de Festuca eskia. 

Por último, donde el relieve y el clima se vuelven adversos a la vida 
vegetal, hallaremos comunidades glareícolas de Crepis pygmea, casmófitas y 
nivícolas del piso alpino (Pico de la Garganta). 

Ningún otro sitio tan idóneo como este para apreciar la disimetría 
climática N-S de las Sierras Interiores, en la que venimos insistiendo. La 
vertiente septentrional de Candanchú, Alto Aspe-Estanés recibe precipita
ción anual superior a los 2.000 mm., mientras que, al abrigo de los vientos 
húmedos, Aísa, apenas roza los 1.000 mm. y Jaca tiene 850 mm. de 
promedio. 

Desde la Sierra de Aspe hasta los bosques de Borau (Pinar del 
Término) las vacas, ovejas y cabras de este municipio, de Aísa y Villanúa 
animan en verano estos pastos de altura. También los rebaños salvajes de 
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esquivos sarrios buscan el microclima más conveniente en cada época del 
año. 

Gran parte de los dicho se puede observar desde las cimas de Blancas
Magdalena, junto a una de las más bellas perspectivas geológicas del 
Pirineo occidental: pliegue tumbado de El Bozo; etc. 

Descripción (véase fig. 33): 

G) Pinares de pino albar (P. sylvestris) con boj y erizón (Echinosparum 
horridum). Laderas meridionales del Pico de Enmedio, sobre flysch, entre 
1.600 y 1.650 m. Lista abreviada: 

Juniperus hemisphaerica 
Quercus gr. faginea 
Dianthus hispanicus ( 1.150 m.) 
Sanguisorba minor 
Geum sylvaticum 
Potentilla verna , 
Genista hispanica 
Linum salsoloides 
Polygala ca/carea 
Ilex aquifolium 
Helianthemum pyrenaicum 
Seseli montanum 
Globularia cordifolia 
Catananche coerulea 
Knautia an•ensis ( 1.4 50 m.) 
Campanula speciosa 

Phyteuma pyrenaicum 
Carlina vulgaris 
Carduncellus mitissimus 
C. monspeliensium ( 1.3 50 m.) 
Hieracium billyanum 
Brachypodium rupestre 
Bromus erecrus 
A ve nula vasconica 
Festut:a gr. ovina 
Poa pratensis 
Carex flacia spp. claviformis 
C. humilis 
Narcissus requienii 
Iris graminea 
Platanthera chlorantha 
Orchis mascula 

® Pinar de pino negro o banda de hibridación, con pino albar, 
aclarado por pastoreo y explotación forestal. Estrato herbáceo variable. En 
unas zonas predominan céspedes cerrados de Festuca rubra, Trt/olium 
repens, Cynosurus cristatus, Merendera pyrenaica, Anthoxanthum odora
tum, etc. En otras, la solifluxión edáfica favorece los pastos del T hyme
laeion nivalis (véase más abajo, epígrafe ~ ). 

Otros rodales están ocupados por cervunales y finalmente, ciertos 
puntos de suelo removido muestran una comunidad vecina del Atropion. 

Los inventarios que tomamos con P. MONTSERRAT son el mejor 
exponente de la vegetación que comentamos: 

Inventario n. 0 17 
Fecha: 23 de Junio de 1971 
Localidad: Borau (Hu), cercanías del refugio de Ayerre. 
Altitud: 1.600 rri. Cuadrícula U.T.M.: XN9829 . 
Superficie: 16 (100) m2 
Recubrimiento: 100% 
Inclinación y exposición: 10-15° al SE 
Sustrato de flysch. Pasto frecuentado por el ganado con algunas cejas producidas por la 
solifluxión. El vacuno ya había pasado. 

Festuca rubra . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2 
Bromus erectus . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Trifolium repens . . . . . . . . . . . . . . , 3.2 
Achillea millefolium . . . . . . . . . . . 2.2 
Plancago media . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
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P. lanceolata ................ . 
Nardus stricta ............... . 
Lolium perenne .............. . 
Hypochoeris radicara ......... . 
Lotus corniculatus ............ . 
Trifolium pratense ........... . 
Carex ver na ................. ·. 
Carduncellus mitissimus 
Merendera pyrenaica ......... . 
Cynosurus cf. cristarus ....... . 
Medicago suffrucicosa ........ . 
Cirsium acaule ............... . 
Taraxacum sp. . .............. . 
Galium verum ............... . 
Hieracium auricula ........... . 
Bellis perennis .............. . 
Cerascium fontanum .......... . 
C. arvense .................. . 
Hieracium pilosella .......... . 
Centaurea jacea .............. . 
Potencilla gr. crantzii ......... . 
Veronica arvensis ............ . 
Arenaria serpyllifolia ......... . 
Poa alpina .................. . 
Brachypodium pinnarum ...... . 
Phleum nodosum. . ........... . 
Plantago cf. alpina ........... . 
Prunella laciniata ............. . 
Leontodon aurumnalis ........ . 
Briza media ................. . 
Thymus gr. serpyllum ..... : . . . 
Seseli montanum ............ . 
Ranunculus bulbosus ......... . 
Luzula campestris ............ . 
Poa pratensis ................ . 
Anthoxanthum odorarum ..... . 
Orchis sp .................... . 
Leontodon hispidus .......... . 
Bromus cf. mollis ............ . 
Conopodium sp. . ............ . 
Veronica chamaedrys ......... . 
Koeleria cristata ............. . 
Lathyrus pratensis ............ . 
Galium pumilum ............. . 
Viola cf. sylvatica ............ . 
Veronica gr. teucrium ......... . 
Polygala gr. vulgaris .......... . 
Geum sylvaticum ............ . 
Trifolium ochroleucon ........ . 
Rosa gr. glauca .............. . 
Cirsium gr. eriophorum 
Alchemilla sp. . .............. . 
Gentiana verna .............. . 
Trifolium montanum ......... . 
Potencilla tnicrantha .......... . 

Inventario n. 0 18 
Fecha: 23 de Junio de 1971 

2.2 
(2.2) 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
+.2 
+.2 
+ 

+.2 
+.2 
+o 
+o 
+ 

+.3 
+.2 
+.2 
+ 

+.2 
+.2 
+.2 
+.2 
+ 

+.2 
+.2 
+ 
r 
r 

( +) 
( +) 

r 
(+.2) 
( +) 
( +) 
( +) 
( +) 
( +) 
(+) 
1.2 
( +) 
( +) 
( +) 
( +) 
( +) 
( +) 

Localidad: Borau (Hu), cercanías del Cubilar de las Vacas. Cervuna! en claro de pinar. 
Altitud: 1.650 m. Cuadrícula U.T.M.: XN9829 
Superficie: 16 m2 (50) 
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Recubrimiento: 98% 
Inclinación y exposición: 5-10° al S 
Estrato arbóreo de unos 25 m. de alto. Pinos intermedios entre P. uncinata y P. 
sylvestris. Hojarasca seca en superficie del pasto. . 

N ardus stricta ............... . 4.2 
Anthoxanthum odoratum ..... . 2.2 
Carex verna ................. . 1.2 
Jasione sp. . ................. . 1.2 
Musgo sp. (Dicranum?) ....... . 2.2 
Thymus gr. serpyllum ........ . 2.1 
Agrostis tenuis .............. . 1.2 
Festuca rubra ................ . 1.2 
Luzula canipestris ............ . 1.2 
V ero ni ca officinalis ........... . 1.2 
Prunella vulgaris ............. . 1.2 
Lorus corniculatus .......... ; .. 1.2 
Hieracium pilosella .......... . 1.1 
H. aurícula .................. . 1.1 
Crocus nudtllorus ............ . 1.1 
Carduncellus mitissimus +(1.2) 
V eronica chamaedrys ......... . + 
Plantago lanceolata ........... . +.2 
P. gr. alpina .......... : . ..... . +.2 
Polygala sp. . ................ . + 
Thesium pyrenaicum ......... . + 
Hypochoeris radi<;ata ......... . + 
Cirsium acaule ............... . +.2 
Plantago media .............. . 1.2 
Potentilla crantzii ............ . + 
Viola cf. rupestris ............ . + 
Trifolium repens ............. . +.2 
Hippocrepis comosa .......... . + 
Trífolium montanum ......... . + 
Bellis perennis .............. . + 
Achillea millefolium .......... . + 
Geum sylvaticum ............ . + 
Galium verum ............... . + 
Brachypodium pinnatum ...... . +o 
Taraxacum sp. . .............. . + 
Hieracium murorum ......... . + 
Trifolium ochroleucon ........ . +.2 
Ranunculus gr. -bulbosus ...... . + 
Galium pumilum ............. . + 
Pinus silvestris (pi.) .......... . + 
Leontodon híspidus .......... . :t 
Merendera pyrenaica ......... . + 
Seselí montanum ............ . + 
Alchemilla gr. pubescens + 
Orchís sp .................... . r 
Mnium undularum ........... . + 
Polytrichum sp. . ............. . r 
Rhytídíadelphus tríqueter ..... . + 
Veronica serpyllifolía ......... . (+) 
Juníperus hemisphaeríca ...... . ( +) 
Sanícula europaea ............ . (+)O 
Prímula veris ................ . (r) 
Pímpínella saxífraga .......... . ( +) 
Antennaría sp. . .............. . ( +.2) 
Trífolíum alpínJ.lm ........... . ( +.2) 
Conopodíum ramosum ....... . ( +) 
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Lám. 35. Pliegues tumbados del Napazal y El Bozo, a unos 1.700-2.000 m, al pie 
meridional de la Sierra de Aísa (Huesca). Pastos majadeados y cantiles secos con Saxrfraga 

mneata. 26-Noviembre 1972. 

Galium vernum ( =Cruciata glabra) ( +) 
Scabiosa gr. columbaria . . . . . . . . ( +) 
Quercus gr. pubescens . . . . . . . . ( +) 
Galium rotundifolium . . . . . . . . . ( +) 

Las siguientes especies caracterizan roturas forestares (Atropion) que 
nos indican la cercanía del abetal, junto con mayor humedad ambiental: 

Juniperus hemisphaerica 
Urtica dioica 
Cerastium arz•ense 
Helleborus z•iridis occidentalis 
Rubus idaeus 
Potentilla micrantha 
Fragaria vesca 
Tri/olium medium 
Viola cf. riviniana 
Sariicula europaea 
Moneses uniflora 
Pulmonaria long/folia 

Luzula campestris 

Galium rotundifolium 
G. z•erum 
Cruciata glabra 
Scrophularia alpestris 
Digitalis purpurea 
Veronica officinalis 
V. chamaedrys 
Sambucus ebulus 
Cirsium arvense 
Mycelis muralis 
Anthoxanthum odoratum 
Brachypodium pinnatum 

@ Cervunales del Pico de Enmedio (escasos), Blancas-Magdalena y 
estribaciones del Macizo de Aspe. Son raros en exposiciones soleadas hasta 
los 2.000 m. de altitud, pero sus manchas oscuras salpican las umbrías, 
hoyas y vaguadas. Se extendieron en gran parte por la deforestación 
consiguiente al fuego y pastoreo; junto con el mosaico de Festuca gautieri, 
F. eskia y Primulion intricatae caracterizan los pastos orófitos del Pirineo 
occidental, bajo la influencia climática oceánica. 
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Lám. 36. Galanthus niz•alis, procedente de la Foz de Fago (Huesca), única localidad de 
nuestra zona, cultivado en el Jardín experimental de Jaca, donde anuncia la primavera el 

14-Enero-1974. 

El último inventario del epígrafe anterior sirve de muestra, pero el 
siguiente, tomado con R. NEGRE y P. MONTSERRAT es el mejor 
exponente del llainado «pasto ansotano» por este último autor: 

Inventario n.0 19 
Fecha: 6 de Julio de 1973 
Localidad: Aísa-Borau (Hu), Lecherín Alto 
Altitud: 2.050 m. Cuadrícula U.T.M.: XN9935 
Superficie: 9 m2 

Cobertura: 100% 
Inclinación y exposición: 20° al SE 
Sustrato de flysch. Césped denso fijado y estabilizado, bien explotado. 

Nardus stricta o ....... o ........ o . 4.3 
Festuca rubra ... o o .......... o . . . 3.3 
Trifolium alpinum o o. o o o o o o o o o o o o 302 
Horminum pyrenaicum . o o o o o o o o o o 202 
Plantago alpina o o o o o o o o o o o o o o o o o o 202 
Conopodium spo o o o o o o o o o o o o o o o. o 202 
Lotus corniculatus o o o o o o o o o o o o. o o 202 
Carex cf. verna o o o o o o. o o o o o o o o o o o 202 
Ranunculus amplexicaulis o o o o o o o o o 201 
Galium pyrenaicum o o o o o o . o o o o o o o 201 
Leontodon pyrenaicus o o o o o o o o o o o o 1.2 
Ranunculus gouanii o o o o o o o o o o . o o o 1.1 
Jasione perennis o o o o o o o o o o o o o o o o o 1.1 
Meum athamanticum o o o o o o o o o o o o o 1.1 
Botrychium lunaria o o o o o o o o o o o o o o + 
Luzula nutans o o o o o o o o o o o o o o o o o o o + 
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Lám. 3 7. Gargantas 
calizas del río Esca, 

entre Sigüés y 
Salvatierra (Zaragoza), a 

unos 550 m. Madroñales 
con carrasca, quizá 

relictos de la Era 
Terciaria con vegetación 

<< subtropical». 
24-Mayo-1972. 

LUIS VILLAR 

Carduus carlinoides . . . . . . . . . . . . . . + 
Merendera pyrenaica . . . . . . . . . . . . . + 
Polygala alpestris . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Thymus praecox . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Poa alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
GaliuM marchandii . . . . . . . . . . . . . . + 
Nigritella nigra . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Hieracium pilosella . . . . . . . . . . . . . . + 
Antennaria dioica . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Campanula cf. ficarioides . . . . . . . . . + 
Agrostis cf. rupestris . . . . . . . . . . . . . + 
Leontodon sp. .. .. . . .. .. .. .. . .. . . + 
Alchemilla gr. saxatilis . . . . . . . . . . . + 
Potentilla latestipula . . . . . . . . . . . . . r 
Genciana occidentalis . . . . . . . . . . . . ( +) 

Destaquemos cómo la presencia de pocas especies dominantes elimina 
a otras muchas y reduce el número total de la muestra. 

@ Pastos oromediterráneos de Festuca gautieri, que definimos como 
alianza Thymelaeion nivalis (MONTSERRAT y VILLAR, 1975). En laderas 
periglaciadas del flysch donde, ya sea por insolación diferencial. o por el 
viento, la innivación es reducida. 
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Lám. 38. La amplia 
Depresión media en la 
zona del Bajo Esca y 
embalse de Yesa; margas 
y piedemontes con 
quejigal acidificado en la 
solana de Leyre 
(Navarra), a unos 1.000 
m. Al fondo, la Sierra 
Nobla. 
2 7 -Setiembre-19 7 2. 

Extraemos de la tabla ya publicada el siguiente inventario representa
tivo: 

Inventario n. 0 20 
Fecha: 19 de Julio de 1968 
Localidad: Pico de la Magdalena, Aísa (Hu) 
Altitud: 1.940 m. Cuadrícula U.T.M.: XN9933 
Superficie: 50 mz 
Recubrimiento: 60% 
Inclinación y exposición: 45-50° al S 
Sustrato de flysch. Diámetro de las piedras: 10-20 cm. 

Características de la Alianza: 

Festuca gautieri . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3 
Astragalus sempervirens . . . . . . . . . . 1.2 
Medicagb suffruticosa . . . . . . . . . . . . + 
Thymelaea nivalis . . . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Scorzonera aristata . . . . . . . . . . . . . . . + 

Diferencial de la Alianza: 

Bromus erectus . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 

[15~ 415 



LUIS VILLAR 

Lám. 39. Cultivos mediterráneos de vid y almendro cerca de Biniés (Huesca), a unos 600 
m. en plena Canal de Berdún. 18-Mayo-1974. 

Características del Orden (Astragaletalia sempervirentis): 

Koeleria vallesiana . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Sideritis hyssopifolia ... .". . . . . . . . . 1.1 
Paronychia serpyllifolia . . . . . . . . . . . 1.1 
Asperula ansotana . . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Arenaría grandiflora . . . . . . . . . . . . . + 
Carduus carlinifolius . . . . . . . . . . . . . + 

Características de la Clase (Festuco-Seslerietea): 

Androsace villosa . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Thymus praecox . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Anthyllis pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Vitaliana primuliflora . . . . . . . . . . . . +.2 
Gentiana verna . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Helictotrichon montanum . . . . . . . . +.2 

Acompañantes: 

Taraxacum pyrenaicum . . . . . . . . . . . + 
Campanula cf. ficarioides . . . . . . . . . +.2 
Festuca gr. rubra . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Galium cf. marchandii . . . . . . . . . . . + 
Briza media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Trifolium montanum . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Hieracium aurícula . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
H. cf. ramondii . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Agrostis tenuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
TeuCl'ium pyrenaicum . . . . . . . . . . . . 1.2 
Acinos alpinus . . . . . . . . . . . . . . . . . . · + 
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Lám. 40. Trilogía ganadera del Pirineo occidental: ganado vacuno de raza <<roya pirenaica>> 
en el Alto Roncal (lsaba, Navarra), l. 750 m, 27-Agosto-1972. 

@ Pastos oromediterráneos de Festuca gautieri, dados a conocer en 
la alianza Saponarion caespitosae (MONTSERRAT y VILLAR, l. c.). Ocupan 
cresterías calizos con suelo poco profundo, batido por el viento y criotur
bado. El hielo-deshielo saca los pequeños cantos a superficie. Normal
mente, la vegetación no llega a cubrir la mitad del sustrato. 

Reseñamos a continuación el inventario tipo: 

Inventario n. 0 21 
Fecha: 28 de Julio de 1970 
Localidad: Aísa (Hu), Collado de Blancas. 
Altitud: 1.950 m. Cuadrícula U.T.M.: YN0032 
Superficie: 50 m2 
Recubrimiento: 30-40% 
Sustrato: Calizas duras. Diámetro de las piedras: 5-20 cm. 
Inclinación y exposición: 2-4° al N 

Características de la Alianza: 

Festuca gautieri . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Galium pyrenaicum . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Serratula nudicaulis . . . . . . . . . . . . . . l. 1 
Asperula ansotana . . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Jurinea humilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Globularia repens . . . . . . . . . . . . . . . +.2 
Saponaria caespitosa . . . . . . . . . . . . . 1.2 

Diferenciales de Alianza: 
Arenaría purpurascens . . . . . . . . . . . +.2 
Silene acaulis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Oxytropis pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . + 
Carex rupestris . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
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Características del Orden (Astragaletalia sempervirentis): 

Koeleria vallesiana . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Sideritis gr. hyssopifolia . . . . . . . . . . + 
Paronychia serpyllifolia . . . . . . . . . . . 1.2 
Arenaría grandiflora . . . . . . . . . . . . . +.2 
Arabis sefPillifolia . . . . . . . . . . . . . . . + 

Características de la Clase (Festuco-Seslerietea): 
"' 

Thymus cf. praecox . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Helictotrichon montanum . . . . . . . . +.2 
Festuca gr. ovina-indigesta . . . . . . . . 1.2 
Androsace villosa . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Genciana occidentalis . . . . . . . . . . . . 1.2 
Euphrasia salisburgensis . . . . . . . . . . r 

Acompañantes: 

Taraxacum cf. pyrenaicum . . . . . . . . + 
Galium cf. marchadii . . . . . . . . . . . . . + 
Oxytropis foucaudii . . . . . . . . . . . . . . + 
Linaria odoratissima . . . . . . . . . . . . . . ( +) 

@ Pasto duro de Festuca eskia, sobre suelo acidificado del flysch, más 
profundo que los ocupados por F estuca gautieri, pero menos estable y 
húmedo que los del cervuna!. Suele formar gradas semilunares en laderas 
soleadas, siendo mucho más abundante en el Pirineo Central. 

Los dos inventarios que a continuación exponemos fueron tomados en 
compañía de los profesores MONTSERRAT y NEGRE en dos puntos 
distintos de nuestro perfil: 
Inventario n. 0 

Fecha 
Localidad 
Altitud 

22 
6-julio-1973 

Lecherín Alto, Aísa(Hu) 
2.050 

Cuadrícula U.T.M. 
Superficie (m.l) 
Recubrimiento 
lncl. y exp. 

Fesruca eskia ............. . 
Trifolium alpinum ......... . 
Ranunculus amplexicaulis .. . 
Nardus stricta ............ . 
Conopodium cf. majus .... . 
Campanula cf. ficarioides .. . 
Festuca gr. rubra .......... . 
Thymus cf. praecox ....... . 
Hieracium gr. pilosella .... . 
Crocus nudiflorus ......... . 
Luzula cf. nutans .......... . 
Lotus corniculatus ......... . 
Plantago alpina ........... . 
Merendera pyrenaica ...... . 
Meum athamaticum ....... . 
Polygala alpestris .......... . 
Viola canina .............. . 
Galium verum ............ . 
Carduus carlinoides ....... . 

418 

XN9935 
100 

95% 
25° al SE 

5.4 
3.4 
3.2 
2.3 
2.2 
2.1 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

23 
6-julio-1973 

Cdo. de Blancas, Aísa(Hu) 
2.040 

YN0032 
30 

95-100% 
15-20° al w 

4.4 
5.4 
1.1 
+ 

1.2 
2.3 
+ 

2.1 

1.2 
+ 

+ 
+ 
+ 

[156] 



LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL 

Poa alpina ................ . 
Jasione laevis ............. . 
Leontodon pyrenaicus ..... . 
Arabis ciliata ............. . 
Murbeckiella pinnatifida ... . 
Galium pyrenaicum ....... . 
Antennaria dioica ......... . 
Vaccinium myrtillus ....... . + 

1.2 
1.2 
1.1 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

@ Pasto subalpino de suelo profundo y estable, normalmente sobre 
flysch, que describimos con el nombre de Scorzonero-Festucetum paniculatae 
(NEGRE, DENDALETCHE y VILLAR, 1975). Prefiere exposiciones 
comprendidas entre el SE y el SW y forma pequeños islotes entre los 
cervunales, pastos de Festuca eskia y de Festuca gautieri. 

Sirva el inventario que adjuntamos para expresar su riqueza florística 
desbordante, variable significativamente a lo largo de toda la cordillera 
fronteriza. 

Inventario n. 0 24 
Fecha: 6 de Julio de 1973 
Localidad: Pico de la Magdalena, Aísa(Hu) 
Altitud: 1.850 m. Cuadrícula U.T.M.: XN9935 
Superficie: 100 m.2 
Recubrimiento: 100% 
Inclinación y exposición: 10° al ESE 

Festuca paniculata . . . . . . . . . . . . . . . . 4.3 
Bellardiochloa violacea . . . . . . . . . . . . 3.2 
Vicia pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Carex cf. montana . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2 
Festuca rubra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Galium vernum . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2 
Trifolium pratense . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1 
Koeleria cristata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Bromus erectus . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2 
Senecio doronicum . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Trifolium montanum . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Lotus corniculatus-alpinus . . . . . . . . . 1.1 
Myosotis sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Thymus praecox . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Rumex acetosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Plantago media . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Achillea millefolium . . . . . . . . . . . . . + 
Geranium sylvaticum . . . . . . . . . . . . . + 
Potentilla erecta . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Pedicularis kerneri . . . . . . . . . . . . . . . + 
Potentilla latestipula .1• • • • • • • • • • • • + 
Viola cf. sylvatica . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Hieracium cf. pilosella . . . . . . . . . . . + 
Sanguisorba minor . . . . . . . . . . . . . . . + 
Helictotrichon montanum . . . . . . . . + 
Deschampsia brachyphylla . . . . . . . . + 
Poa alpina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Festuca eskia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Scorzonera aristata . . . . . . . . . . . . . . . + 
Erigeron alpinus . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Trifolium alpinum . . . . . . . . . . . . . . . + 
Anthyllis vulneraria . . . . . . . . . . . . . . + 
Care;x verna , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
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Luzula nutans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Alcheinilla cf. flabellata . . . . . . . . . . + 
Cerastium arvense .. , . . . . . . . . . . . . + 
Ranunculus cf. gouanii . . . . . . . . . . . + 
Galium cf. saxatile . . . . . . . . . . . . . . . + 
Agrostis tenuis . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Crocus nudiflorus . . . . . . . . . . . . . . . + 
Poa pratensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Meum athamanticum . . . . . . . . . . . . . + 
Dianthus sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
Campanula glomerata . . . . . . . . . . . . + 
Geum pyrenaicum . . . . . . . . . . . . . . . + 

(J) Pedrizas calizas umbrías con elevad;;~. innivación, en los Mallos de 
Lecherín y Paso de la Garganta de Aísa, al pie. de grandes roquedos, cerca 
de 2.250 m. de altitud. Vegetación pionera que sólo cubre el 5% sobre 
pendiente de 45-60° 

Arenaria purpurascens 
Paronychia serpyllifolia 
Arabis alpina 
Rhynchosinapis cheiranthos 
Saxifraga aizoides 
Trifolium thalii 
linaria alpina 

Erinus alpinus 
Carduus carlinoides 
Cirsium glabrum 
Crepis pygmea 
Helictotrichon montanum 
Festuca pyrenaica 
F. glacialis 

@ Acantilados kársticos verticales o extraplomados de exposición sur. 
A unos 1.900 m. destaca la presencia de Anthirrhinum sempervirens, 
endémica de los Pirineos y España oriental que alcanza aquí un límite 
occidental, junto a otras especies más frecuentes como: 

Petrocoptis pyrenaica 
Silene saxifraga 
Saxifraga longifolia 
Potentillá nivalis 
Bupleurum angulosum 

Allium senescens 

Teucrium pyrenaicum 
Globularia repens 

· Crepis albida 
Phyteuma charmelii 
Lonicera pyrenaica 

En algún rellano de cantil pueden verse curiosas mezclas de especies 
termófilas como Arabis recta, Globularia cordifolia, Valeriana tuberosa y 
Brimeura amethystina, con otras más propias de la montaña como Ranun
culus carinthiacus, Omalotheca sylvatica, Leontopodium alpinum, etc. 

@ A unos 2.200 m. atravesamos enormes extensiones de calizas 
karstificadas (Las Llanas) con pequeñas islotes de flysch. Toda la gama 
intermedia entre vegetación de ventisquero con Horminum pyrenaicum, 
Trt/olium thalii, Alchemilla plicatula, Primula: intricata y los cervunales, se 
puede apreciar en este caos rocoso, donde gradualmente aparecen las 
nivícolas de la alta montaña o las endémicas (Potentilla brauniana, Erigeron 
uni/lorus, Oxyria digyna, Alopecurus gerardi, etc.), muchas de las cuales ya 
conocíamos de otras cimas como el Bisaurín, Forca, Anielarra, etc. 

~ Cimas del Pico de la Garganta. Las calizas alternan por igual con 
el flysch, entre 2.500 y 2.643. Predozp.ina la vegetación de ventisquero 
con: 
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Lám. 41. Trilogía ganadera 
del Pirineo occidental: oveja 
rasa «roncalesa>> pastando en 
los cervunales del Puerto 
Grande (lsaba, Navarra), 
1.500 m, 10-Setiembre-1972. 

Lám. 42. Trilogía ganadera 
del Pirineo occidental: yeguada 
tipo <<Burguete-Bretón», 
dentro de un típico paisaje 
silvo-pastoral, 1.100 m. 
Belabartze, Isaba (Navarra), 
4-Junio-1976. 
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Cardamine alpina 
Cerastium cerastoides 

Carex pyrenaica 

Murbeckiella pinnatifida 
Omalotheca supina 

También vemos otras especies glareícolas como Veronica nummularia. 
No faltan los ásperos fragmentos del cepillo formado por Elyna myosuroi
des, Oxytropis /oucaudii, Carex atrata, Luzula spicata, etc. 

Sorprendentemente, algún retazo de «suelo fósil» llega hasta la misma 
cumbre. 

Destaquemos otras especies interesantes de estas crestas: 

Minuartia cerastiifolia 
Ranunculus alpestris 
Saxifraga praetermissa 
S. oppositifolia 
S. iratiana 
S. X geum (Circo Aspe) 
S. umbrosa (Circo Aspe) 
Geum montanum 
Dryas octopetala 
Alchemilla demissa (muy rara) 
Androsace ciliata 

Gentiana nivalis 
V eronica alpina 
Pinguicula grandiflora (Circo Aspe) 
Leucanthemopsis alpina 
Artemisia umbel/iformis 
Leontopodium alpinum 
Bellardiochloa violacea 
Poa cenisia (Tortiellas) 
Poa minor 
Carex rupestris 

Este elevado pitón, por la riqueza de sus especies endémicas, tiene un 
gran valor conservador de flora antigua ( «nunatak», VILLAR, 1977a) y es 
un hito corológico pirenaico, puesto que muchas especies no pasan hacia el 
oeste: Anthirrhinum sempervirens, Artemisia umbelli/ormis, Hieracium pilli/e
rum. 

• • • 

Epílogo: En la cabecera del río Aragón acaba lo que consideramos 
Pirineo occidental y ponemos fin a nuestras catenas fitotopográficas. 

Al Este del Somport cambia la proporción de unos sustratos a otros, la 
divisoria de aguas no la dan las Sierras Interiores sino el Pirineo axil, 
relieve y clima son también diferentes. El contiguo Bala!tous pasa ya de 
3.000 m. y nos hallamos en el Pirineo central. 
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l.-El Pirineo occidental es una reg10n individualizable por sus factores 
geológicos, geomorfológicos, edáficos, climáticos, biogeográficos y 
biológicos. 

2.-Está constituido en su mayor parte por sustratos básicos: calizas duras 
karstificadas, areniscas calcáreas y margas. Menor superficie ocupan las 
rocas ácidas: areniscas calcáreas, arcillas, pizarras, grauvacas y conglo
merados silíceos. Por último, glacis, terrazas y aluviones fluviales 
recubren cierta extensión. 

3.-Las tierras pardas forestales predominan en esta parte del Pirineo, 
aunque actualmente sufren procesos erosivos. Otros tipos edáficos 
dignos de mención son: suelos fósiles supraforestales, rendzinas y 
suelos pardo-rojizos que han sufrido procesos de rubefacción y decal
cificación. Tampoco son raros los pH ácidos superficiales debidos al 
clima pluvioso. 

4.-Podemos separar dos áreas climáticas en el Pirineo occidental. Una 
porción «oceánica» al N-NW y otra «de transición» entre los climas 
oceánico y mediterráneo-continental en el territorio restante. Entre 
ambas se levanta una barrera climática muy definida: las Sierras Inte
nores. 

5.-Antes de la influencia humana, los bosques cubrirían buena parte de 
los terrenos comprendidos entre los 500 y 2.000 m. de altitud, 
componiendo un mosaico de: 

- Carrascales IQ. rotllndi(olia) en los abrigos mediterráneos, formando isleos entre los 
600 y 1.200 m. 

- Bosques de ribera !Popiii!IS, Salix, Tllmm, Alnm, etc.) en las orillas del curso medio 
de los ríos. 

- Quejigales (Quercus faginea y afines) en la zona submediterránea-subcantábrica. A 
menos de 1.400-1.500 m. de altitud. 

- Bosques mixtos (Tilia, Fraxinus, Sorbus, Acer, Fagus, Abies ... ) en algunas hondonadas 
y desfiladeros fluviales, a menos de 1.300 m. 

- Hayedos con abeto (Fagus + Abies) en laderas abiertas al viento húmedo, principal
mente entre 1.000 y 1.700 m. 

- Pinares de pino albar (Pinus silvestris), .a las mismas altitudes que el anterior, pero 
bajo clima más continentalizado o sobre suelos más iniciales. 

- Pinares de pino negro (Pinus uncinata), tanto en los ambientes subalpinos como en 
los oromediterráneos, entre 1.600 y 2.000 (2.200) m. 

6.-La antigua deforestación, ligada a una ganadería trashumante, hizo 
descender el límite superior del bosque desde 2.000 hasta 1.400-
1.600 m. De este modo, los bosques de pino negro han quedado 
reducidos en muchos valles a roquedos inaccesibles, laderas muy 
pendientes, etc. Numerosos bosques .han sido transformados en pas
tos. 

7 .-Al fuego y sobrepastoreo se han unido en épocas recientes la explota
ción forestal propiamente dicha, intensificada en abetales, hayedos o 
pinares de pino albar. 

8.-Sobre laderas suaves de clima más benigno, los quejigales se adehesa
ron para mantener ganado mayor en invierno, se roturaron a beneficio 
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de una agricultura de supervivencia o suministraron leña. Sin embargo, 
hoy se recuperan paulatinamente. 

9.-En las últimas décadas, con la llegada de los tractores-oruga, se 
incrementó la erosión de los suelos forestales en general y se roturaron 
grandes áreas de carrascal. 

10.-No obstante, a pesar de tantos factores antiarbóreos, todavía se 
conserva un islote de selva virgen en el Alto Roncal. 

11.-El árbol más invasor del Pirineo occidental es el pino albar: a condi
ción de tener luz es capaz de colonizar todo tipo de suelos esqueléticos 
o invadir claros de hayedo, abetal o quejigal. 

12.-Los pastos supraforestales resultan algo más homogéneos que los 
bosques, debido al diente de los herbívoros y, en menor grado, a la' 
influencia climática. A favor del clima oceánico predominan los cervu
p.ales (Nardion) con regaliz (Trt/olium alpinum), en mosaico con el 
Primulion intricatae (Prímula intricata + Horminum pyrenaicum); todo 
ello en suelos estables, innivados, ácidos o acidificados. 

Por el contrario, en suelos básicos sometidos a solifluxión y crio
turbación o con menos nieve, prosperan los pastos pedregosos orome
diterráneos de Festuca gautieri, Astragalus sempert'Írens, Thymelaea ni
t-'alis y Saponaria caespitosa. 

13.-Frente a unos inmensos pastos de diente, los prados de siega ocupan 
superficies limitadas en Isaba, Hecho-Siresa, Labati de Aragüés, Aísa y 
Canfrac-Villanúa. 

14.-Por defecto de carga ganadera, la mayoría de dichos pastos están 
«abandonados», por lo que en ellos se inicia la sucesión ecológica hacia 
comunid¡¡des leñosas: brecina (Ca/luna t'ulgaris), arándanos (V accinium 
myrtillus), enebros Uuniperus communis) y algunos brezos (Erica z;a
gans). Es verosímil que ciertas áreas favorables sean recolonizadas con 
lentitud por un bosque como el primitivo o similar. 

15.-Como es normal en toda zona de transición climática y geobotánica, 
muchas comunidades presentan su límite de área en el Pirineo occi
dental. Paralelamente, otras unidades fitogeográficas pierden cohesión 
fitosociológica. He aquí algunos ejemplos ilustrativos: 

- comunidades puntuales y empobrecidas de Elyna myosuroides (lím. SW) 
- prebrezales de Erica Z'agans y Genista occidentalis (lím. E) 
- enclaves de vegetación mediterránea (Límite N) 
- comunidades de ventisquero (Cardamino-Gnaphalietum Sttpinae). 

* * * 
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Biostasia: Término geográfico o geomorfológico. Comunidades en biostllosia son aquéllas 
en que predominan los procesos constructivos sobre los destructivos y, por tanto, se 
van organizando y extendiendo. 

Bloque errático: Porción de roquedo desprendida por acción crioclástica que normal
mente va a parar lejos, a veces sobre otros sustratos. 

Cerrillo: Nombre ansotano que se da a ciertas gramíneas como Nardus, Festuca ... 
Corona: parte llana de una terraza fluvial rodeada de porciones más bajas o <<vales>>. Son 

frecuentes en la Depresión media. 
Crioturbación: Fenómeno periglaciar consistente en el hielo-deshielo edáfico, sobre todo 

en los horizontes superficiales (contracción-dilatación). 
Dolina: Forma del relieve kárstico producida por hundimiento. 
Flysch: Formación geológica compuesta de margas y areniscas alternantes. 
Foz: Desfiladero fluvial excavado en barras calizas, muy rico biológicamente. 
Gayuba: Nombre popular del Arctostaphylos uva-ursi. 
Glacis: Relieves de pendiente suave que unen las terrazas fluviales con otros relieves más 

altos. 
Inventario florístico: Lista exhaustiva de todas las especies vegetales que crecen en una 

superficie delimitada y homogénea. A cada especie acompañan cifras que expresan 
su abundancia y sociabilidad. 

Karst: Nombre yugoslavo que define el relieve de calizas donde predominan fenómenos 
de disolución dando mil formas caóticas. 

Lamiar: Superficies de rocas más o menos duras <<lamidas>> o rozadas por los hielos 
glaciares. 

Lapiaz: Microformas de relieve kárstico con aristas y depresiones. 
Lurta: En un área forestal o ladera pendiente, significa pequeña superficie más clara o más 

llana. 
Mallo, mallatón o malletón: Monolito de roca relativamente redondeada que sobresale de 

su contorno. 
Monte protector: Expresión forestal. Parcela reservada con fines de conservación. 
Nunatak: Vocablo geológico para indicar puntos que durante una época glaciar quedaron 

' por encima del mar de hielo reinante. 
Paco, paquizo: En el Pirineo occidental designa los lugares sombríos. 
Paúl: Hondonada de origen generalmente glaciar, con pastos húmedos o turbosos. 
Puerto: Unidad de pastoreo veraniego que corresponde a un solo rebaño. 
Rellano: Pequeña superficie llana en área de mayor pendiente o en roquedo. Más en 

general, discontinuidad. Suele tener suelo muy somero. 
Rexistasia: Término geográfico o geomorfológico opuesto a biostasia. Se aplica a comuni

dades en que los procesos destructivos dominan sobre los constructivos y por ello 
están en fase de reducción. 

Salguera!: Formación vegetal de cauces fluviales sometidos a avenidas, compuesta por 
mimbreras y sauces o sargas. 

Solifluxión: Fenómeno periglaciar en el que se une a la acción del hielo-deshielo la de la 
gravedad, de manera que bloques enteros de suelo pueden descender por laderas 
pendientes. 

Tasca: Nombre popular que alude a pastos densos supraforestales. 
Toba o tosca: Travertino calizo depositado al pie de cantiles y colonizado por musgos o 

plantas especializadas. 
Zacardal: Formaciones densas de troncos jóvenes de haya, de unos 2-3 m. de alto, que 

ocupan antiguos claros o bordes del hayedo. Es difícil caminar por ellos y sólo se 
ven en los Altos valles de Roncal y Ansó, dentro del Pirineo occidental. 
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LA VEGETACION DEL PIRINEO OCCIDENTAL 

«La végétation des Pyrénées occidentales espagnoles. Érude de Géobotanique écologi
que>>. 

Étude géobotanique sur la zone comprise entre la frontü~re franco-espagnole, le fleuve 
Aragón et son affluent l'Esca (Vallées de Roncal, Ansó, Hecho, Aragüés, Aísa et Canfranc). 
Ces montagnes se répandent sur quelques 1.600 km.2 disposés entre 600 m. (Basse Esca) et 
2.668 m. d'altitude (Bisaurín). 

Le milieu physique. On commence par une étude sommaire de l'ambiance physique. Les 
facteurs topographiques, géologiques-pédologiques et hidrographiques déterminent la dis
tribution de la végétation. Mais c'est le climat qui devient décissif et nous en avons poussé 
l'étude un peu plus loin. 

Le paysage z1égétal. La description géobotanique a été faite par une méthode phytotopo
graphique, au long des 17 transects de végétation, choisis de fac;on a permettre une analyse 
détaillée de chacune des unités distinguées (composition floristique, caractéristiques écolo
giques, exploitation et conservation de la narure, etc.). 

V oici une liste des principales communautés étudiées: 
l. Chenaie a chéne vert et ses enclaves avec especes termophiles. 
2. Foret mixte des gorges fluviales (Tilia, Acer, Fraxinus, Fagus .. .! 
3. Hetraie-sapiniere 
4. Mégaphorbiaie 
5. Lande atlantique montagnarde a Erica z'agans et Genista occidentalis. 
6. Fougeraie a Pteridium aquilinum. 
7. Communauté a Cytisus purgans et Genista florida. 
8. Prairies fauchables. 
9. Brousse a Ononis aragonensis et buis. 

10. Communauté glarekole a Crepis pygmea, Rumex scutatus, Linaria alpina ... 
11. Pineraie a pin silvestre. 
12. Communauté glareicole a Achnatherum calamagrostis. 
13. Communautés de thérophytes sur un sol superficie!. 
14. V égétation des réposoirs de bétail. 
15. Pineraie de pin a crochets. 
16. Paturages a Festuca gautieri (=F. scoparia). 
17. Parurages a Festuca paniculata ssp. spadicea. 
18. Parurage a Festuca eskia. 
19. Nardaie a Nardus stricta, Tri/olium alpinum, Festuca rubra ... 
20. Brousse seche a sabine (juniperus sabina). 
21. Lande a Rhododendron /errugineum, Vaccinium myrtillus ... 
22. Végétation fissuricole sur calcaire. 
23. Végétation chionophile. 
24. Groupement a Elyna myosuroides et Oxytropis foucaudii. 
Épilogue. Nous avons affaire dans les Pyrénées occidentales a une transition géobotani

que de la végétation atlantique vers la végétation méditerranéenne et celle de la haute 
montagne pyrénéenne. 

Au long des siecles, le feu, la charrue et l'hache ont décimé ses foréts et méme érodé 
ses sols. Cependant, une petite parcelle est restée vierge jusqu'a nos jours, méritant un 
statut de conservation. 

Carrefour de nombreux élémen~s floristiques, ces montagnes privilégiées offrent un 
grand intéret écologique, chorologique et biogéographique. 

* * * 
Note. L'auteur a aussi dressé un catalogue f/oristique, chorologique et écologique des l. 700 

especes colonisant les Pyrénées occidentales. En voici la réference bibliographique pour les 
lecteurs intéréssés: 

VILLAR, L., 1980. Catálogo florístico del Pirineo occidental español. P. Cent. pir. Biol. 
exp., 11: 1-422. Jaca (Huesca, Espagne). 
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