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NOTAS SOBRE LA VEGETACION DE LAS DUNAS DE ELCHE 
(ALICANTE) 

M. B. CREsPo' y MARíA LUISA MANso' 

RESUMEN 

Se realiza una aproximación al estudio de las comunidades vegetales y series de vegetación existentes 
en las d~~ de Elche (Alicante). Además, se aportan algunos cáxones nuevos o poco conocidos para 
este terntano. 

INTRODUCCION 

Los ecosistemas dunares acogen uno de los com
plejos de vegetación más interesantes desde el pun
to de vista ecológico y paisajístico. La alta espe
cialización de los cáxones y sincáxones que habi
tan estos enclaves hace de tales ecocopos un pun
to de gran interés para el desarrollo de escudios 
fitoecológicos. 

Los compendios clásicos sobre la vegetación alican
tina tealizados pot BOLÓS (1967), RIGUAL (1984) 
y, más tecientemente, COSTA (1987) Y AI.UMz 
& PEINADO (1987), han apottado una visión muy 
completa de la vegetación licoral de esta provincia 
y han incidido repetidamente en la extraordinaria 
importancia intrínseca de este tipo de ecosistemas. 

En esa misma línea, en el presente estudio se rea
liza una serie de consideraciones relativas al esta
do actual de la vegetación del complejo dunar li
tOtal de Elche (Alicante), ofteciéndose, finalmen
te, algunas ligeras reflexiones sobre su posible 

.. 1 conservación. 

MATERIAL Y METODOS 

Paca la delimitación de los períodos estacionales se 
ha seguido el modelo de «verano tardío.. (DAGET, 
1977: 3), característico de las áreas costeras, co
mo es nuestro caso. 

Deparrament de Biologia Vegetal (U. D. Botánica), 
Universitat de Valencia. Dr. Moliner, 50. 46100 Bur
jassor. Valencia, España. 

Los índices bioclimáticos se han calrulado siguien
do las ditecttices de RIvAS-MARTÍNEZ (1987a). 

El estudio de la vegetación se ha tealizado siguien
do el método tradicional de la escuela sigmatista 
Montpelliet-Zürich, tesumido pOt RIvAS-MARTí
NEZ (1987b). Los inventarios levantados en el 
territorio han sido atribuidos a las diferentes aso
ciaciones o unidades sintaxonómicas superiores 
descritas en la bibliografía de uso más generaliza
do en Fitosociología. 

La sectorización corológica se ha realizado aten /. 

diendo a la teciente ptopuesta de RIvAS-MARTÍ
NEZ (1987b: 19), compendio actualizado de las 
seccorizaciones clásicas propuestas por este autor y 
su equipo pata la Península lbética. 

Para la caracterización de los pisos bioclimáticos y 
ombroclimas se ha contemplado la síntesis de RI' 
VAS-MAR:riNEZ (1987a), completándose los tesul
tados con el carácter bioindicador de algunos ráxo
nes (MATEO & LÁZARo, 1988). 

El estudio sinfitosociológico se ha realizado si
guiendo las ditectrices de RIvAs-MARTÍNEZ 
(1987a, b). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Descripción del territorio 

El área de estudio incluye el sistema dunar perte
neciente al término municipal de Elche (Alicante) 
en el área correspondiente a la pedanía de La Ma
tina (UTM 30SYH31), comptendiendo una longi
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[ud total de unos cuatro kilómetros de costa de 
arena. Los límites arbitrarios son: por el Norte, el 
término de Santa Pala; por el Sur. el término de 
Guardamar del Segura; por el Este, el mar, y por 

.. I, el Oeste, la carretera nacional Alicante-Caccagena. 

El sistema dunar interno, que llega a alcanzar has
ta 15 ro sobre el nivel del mar, se encuentra cu
bierro por un espeso pinar de pino piñonero (Pi
nus pinea), que comienza pocos metros después del 
cordón de dunas primarias, y que en su extremo 
Noroeste cOntacta con los últimos retazos de los 
saladares de Santa PoJa. 

Como viene siendo general en las costas españo
las, la primera línea de playa se encontraba, hasta 
hace muy poco tiempo. totalmente edificada con 
viviendas prefabricadas, que se asentaban directa
mente sobre el sistema de dunas primario (que a 
consecuencia de ello aparece en muy mal estado); 
recientemente se ha procedido a su eliminación en 
aplicación de la Ley de COStas. Entre el pinar y las 
dunas primarias aparecen algunas áreas deprimi
das, ocupadas por vestigios de vegetación de ma
llada (juncales, saladares, etcétera). Un camino sin 
asfaltar, transitado al parecer frecuentemente por 
personas .y vehículos, bordea toralmente la costa a 
lo largo de todo el territorio; atto camino, éste de 
tránsiro peatonal, aparece en las áreas imernas del 
pinar, y, por último, algunos accesos asfaltados 
unen el camino inrerdunar con la carretera gene
ral Alicante-Cartagena. 

Síntesis climática 

Como se observa en la Tabla J, el régimen termo-

métrico del territorio responde, lógicamente, al ci
po clásico mediterráneo, presentando una curva de 
temperaturas que alcanza sus máximos en el vera
no (agosto, 25,r C) y sus mínimos en invierno 
(enero, 10,9Q C); ajustándose el resto de meses a 
un modelo aproximado de {<campana gaussiana)'. 

El régimen pluviométrico resulta igualmente típi
co mediterráneo, con la existencia de un período 
de sequía que coincide con el verano (mes más se
co, julio, con 4,00 mm) y un período otoñal de llu
vias (mes más húmedo, octubre, con 47,00 mm) 

la amplitud térmica anual media Am (diferencia 
entre las temperaturas medias del mes más cálido 
y más frío) es de 14,8' C y la amplitud térmica 
anual extrema Ae (diferencia entre la temperatura 
media de las máximas del mes más cálido y la me
dia de las mínimas del más frío) es de 24,6' C; va
lores en ambos casos poco elevados, 10 que indica 
una clara influencia marítima. 

No existen períodos de helada (ni probable ni se
gura), por lo que la actividad de la vegetación no 
se ve interrumpida por efecto de las bajas tem
peraturas. 

A modo ilustrativo se muestran los diagramas de 
GAUSSEN-W ALTER y MONTERO DE BURGOS-GON

ZÁLEZ REBOllAR obtenidos para el territorjo. En 
el primet paso (Fig. 1) se observa la exis~encia de 
unos doscientos cuarenta días secos (intervalo muy 
dilatado de sequía) y un período otoñal húmedo. 
En el segundo, una etapa de parada vegetativa es
tival por efecto de la elevada evapotranspiración, 
unos períodos de acrividad vegetativa primaveral 

TABlA 1
 

PRINCIPALES DATOS CLlMATICOS DEL TERRITORIO, TOMADOS DE LA ESTACION
 
DE GUARDAMAR DEL SEGURA
 

Estación: Guardamar del Segura (A) N.O de años: 25 Long.: O· 39' W Lat.: 38" 05' N AIt.: 27 m. 

E F M A My J JI Ag S O N D Año 

TM 15,1 16,3 18,9 21,0 24,2 26,3 30,8 31,2 28,7 24,0 19,3 15,7 22,6 
T .. 10,9 11,6 14,0 15,6 19,0 21,6 25,2 25,7 23,3 18,9 14,7 11,6 17,7 
Tm .. 6,6 6,9 9,1 11,1 13,9 16,9 19,7 20,1 18,0 13,8 10,1 7,6 12,8 

P 27,00 18,00 13,00 25,00 22,00 13,00 4,00 5,00 31,00 47,00 28,00 38,00 271,00 
k. 1,60 3,12 4,89 6,00 7,84 8,13 8,87 7,94 5,00 3,56 2,08 1,67 
E ............ , 20,97 

4,19 
41,90 

8,38 
71,04 
14,20 

106,36 
21,27 

131,81 
26,36 

146,34 
29,26 

174,26 
34,85 

157,80 
31,56 

93,89 
18,77 

59,69 
11,93 

30,88 
6,17 

22,43 
4,48 

m~6,6 M~15,1 lt~394 Am= 14,8 A,~24,6 
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e invernal, y una etapa de actividad vegetativa 
condicionada por la sequía previa coincidente con 
el final del verano y la roralidad del oroño. Ade
más, para el período estudiado se aprecia una re
ducida parada vegetativa en primavera (marzo), 
debido a las escasas lluvias acwnuladas durante el 
invierno. 

Síntesis edáfica 

Los suelos del territorio están fuertemente condi
cionados por la naturaleza de los materiales y la 
existencia de un nivel freático subsuperficial. 

Siguiendo la clasificación FAO-UNESCO (1974), 
pueden reconocerse, al menos, las siguientes uni
dades: 

ARENOSOLES ALBICOS 

Son los suelos predominantes en el territorio, es
tando bien representados en las dunas primarias y 
en las áreas internas poco consolidadas. Se trata de 
sustratos muy sueltos, de textura muy gruesa (emi
nentemente arenosa) y constituídos por material 
álbico en más de un 80%, que solamente presen
tan un horizonte A ócrico como hodzonte de diag
nóstico. En este grupo puede diferenciarse un sub
grupo, no definido en la clasificación seguida, don
de ~e reúnen los suelos que sin ser gleycos se ven 
influidos por una capa freática próxima; siguiendo 
a SANCHÍS (inéd.) pueden calificarse como «Are
nasales álbicos afectados por hidromorfismo) (son 
Jos que aparecen en áreas cercanas a las malladas). 

GLEYSOLES CALCAREOS 

Son los suelos formados a partir de maredales no 
consolidados, que presentan dentro de los 50 pri
meros centímetros del perfil un horizonte gleyco, 
no presentando otros horizontes de diagnóstico, 
más que un horizonte A ócrico. Además, en este 
·.:aso, la presencia de reacción calcárea entre los pri
meros 25-50 cm permire dererminarlos como «cal
cáreos). Sus propiedades hidromórficas derivan de 
un régimen de humedad reductor, producido por 
el desplazamíenro del oxígeno de los poros en fa
vor del agua freárica. 

SOLONCHAKS GLEYCOS 

Son suelos que presentan una alta salinidad (con
ductividad eléctrica superior a 4 mmho/cm, en sa
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turación), no presenrando otros horizontes de 
diagnósticos que no sean un A, un B cámbico y 
un cálcico (o, en ciertos casos, un gípsico). En el 
territorio, la existencia de propiedades hidromór
ficas remporales en los primeros 50 cm del perftl 
permite calificarlos como «gleycos)). 

Síntesis fitogeográfica 

El territorio de estudio puede encuadrarse en el si
guiente esquema corológico: 

Reino Holártico 
Región Mediterránea 

Subregión Mediterránea Occidental 
Superprovincia Mecliterráneo-Iberolevanrina 

Provincia Murciano-Almeriense 

La delimitación corológica a nivel de sector resul
ta algo conflictiva en este caso, dado que parece 
encontrarse en la banda de tránsito entre dos sec
rores: el Alicantino por el Norte y el Murciano por 
el Sur. 

El único piso bioclimático representado en el terri
tOrio es el termomediterráneo (T= 17-19

Q 

C; 
m=4-IO'C; M=14-1S'C; Ir=350-470), cuya 
presencia reafirman táxones como Emex spinosa, 
HelichryJum ciu:umbenJ, Periploca angUJlifolia y MAre
sia nana. 

El ombrocIima dominante es el semiárido 
(P=200-350 mm/año) y así lo consearan con su 
presencia táxones como Anthy/lis ternif/ora, Periplo
ca angUJlifolia y AnlhylliJ X media. 

Estudio fitosociológico 

En el presente aparrado se incluye una somera des
cripción de las diferentes unidades. Solamente se 
incluye tabla de inventarios en las comunidades 
más originales o menos conocidas. 

a) Vegeración helofítica (PHRAGMlTEA O. 
Bolos, 19G8). 

1. el. PHRAGMITI-MAGNOCARICETEA 

Sinestructura y sinecología: Comunidades higrófi
las dominadas por helófiros que hahiran las orillas 
de lagos, estanques, ríos, acequias, etcétera. 

Sincorología: Clase de distribución cosmopolita. 
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Fig. 1. Diagramas bioclimáticos de Gaussen (parte superior) y Montero de Burgos-González Rebollar (parte inferior) para la 
estación de Guarclamar del Segura. 
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1.1. Ord. Scirpetalia compaeri 

Sinestructura y sinecología: Comunidades helofíti
cas constimidas por carrizos, eneas y cañizos de 
gran talla y porte erguido, propias de aguas 
salobtes. 

Sincorología: Distribución prácticamente cosmo
POÜta. 

1.1.1. Al. SORPI0N MARITlMI-COMPAcrl 

Sinesrructura, sinecología y sincorología: Alianza 
tipo del orden, con el que compane sus principa
les características. 

- As. Scirpelum compacto-filloralis Br.-Bl., 1931, 
em. Rivas-Martínez el al., 1980. 

Sinesrructura y sinecología: Comunidad helofítíca 
subhalóftla, dominada por ScirpJls 1l14ritimus vac. 
compaaus y Phragmites 4IJJtra/is, que se instala en las 
orillas de los lagunazos salobtes del cuadtante Nor
occidental del territorio. 

Sincorología: Presenta su óptimo en las áreas lito
rales del Mediterráneo occidental. 

b) Vegetación halóftla (SALICORNIEA O. Bo
los, 1968). 

2. Cl. THERO-SALICORNIETEA 

Sinestruccura y sinecología: Comunidades [erofíd
eas halóftlas, de fenología estival, que se instalan 
sobre suelos que permanecen buena parte del año 
inundados por aguas salinas y que se exhondan al 
entrar el verano. 

Sincorología: Amplia distribución mediterránea y 
atlántica. 

2.1. Ord. Thero-Salicornietalia 

Sinestructura, sinecología y sincorología: Comuni
dades halóftlas dominadas por terófitos suculentos, 
generalmente de escaso tamaño, con óptimo feno
lógico estivo-autumnal. 

2.1.1. Al. SAUCORNION RAMOSISSIMAE 

Sinestructura l sinecología y sincorología: Comuni
dades de distribución no bien delimitada, pero al 
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menos mediterráneo-atlántica, propias de áreas 
poco influenciadas por el efectO de las mareas. 

- As. SuaedtJ Jpkndentis-Salicornietllm ramoJisJimae 
Rivas-Martínez el al., 1980. 

Sinestrucrura y sinecología: Pastizal terofítico 
constituido por poblaciones casi uniespecíficas de 
táxones erectos suculentos, principalmente Sa/ic()t'
nia ramoJissima y SlIaeda Jpicata. De desarrollo pri
maveral tardío y óptimo estival, se instala sobre 
suelos de textura variable (desde arenosa a arcillo
limosa) y constantemente salinos, provenientes de 
la desecación estival de terrenos que permanecen 
durante el invierno y paree de la primavera inun
dados. 

Sincorología: Areas salinas del Centro, Sur y Este 
de la Península Ibérica. 

Fitotopografía: Se sitúa en contacto con los sala
dares de ARTHROCNEMETEA, ocupando las 
áreas donde el suelo aparece desnudo. 

3. Cl. ARTHROCNEMETEA 

Sinestructura y sinecología: Comunidades frotico
sas halófIlas dominadas por nanofanerófitos y he
micript6fitos que se instalan sobre suelos pesados 
ricos en compuestos de sodio. 

Sineorología: Distribución óptima mediterránea, 
con irradiaciones atlánticas y sahara-síndicas. 

3.1. Ord. Arthrocnemetalia 

Sinestcuccura l sinecología y sincorología: Comuni
dades dominadas por nanofaneróficos y eaméfitos 
que se instalan sobre suelos salinos que durante al
guna paree del año pueden llegar a inundarse, per
maneciendo secos durante el verano. 

3.1.1. Al. ARTHROCNEMION FRUTICOSI 

Sinestcucrura, sinecología y sincorología: Incluye 
los saladares que durante buena parte del año se 
presentan inundados. 

- As. Cistancho luteae-Arthrocnemelllm frUlicoJi 
J. M. Géhu (1973), 1976. 

Sinestcuctura y sinecología: Comunidad dominada 
de modo casi monoespecífico por Arlhrocnemllm fru
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ticOJum, acompañado de pocas especies más (la más 
fiel y característica es Cistanche tutea, taxon que no 
ha sido visto en el territOrio estudiado). Ocupa los 
saladares costeros de las depresiones que se enchar
chan temporalmente durante el invierno, perma
neciendo secas durante el verano. Se instala sobre 
suelos generalmente franco-arcillosos, que sufren 
un período de sequía estival, con formación de una 
cosera superficial salina. 

Sincorología: Distribución óptima iberoarlántica e 
iberolevanéina meridionales (hasta las salinas de 
Santa Pola). 

Fitotopografía: Se sitúa en las áreas centrales de 
las malladas (depresiones inundables). 

3.1.2. Al. ARTHOCNEMION GLAUCI 

Sinestrucmca, sinecología y sincorología: Comuni
dades que soportan períodos de sequía muy pro
longados, llegando a inundarse de carde en tatde, 
y re~ultando más salinos que los anteriores. En el 
presente estudío seguimos la propuesta de RrVAS
MARTíNEZ el al. (984). 

- As. Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macros
lachyi Rivas-Martínez el al., 1984. 

Sinestructura y sinecología: Comunídades nanofa
nerofíticas dominadas por Arthrocnemum macrostach
yum, al que acompañan Frankenia corymbosa, [nula 
crithmoideJ, E/ymus elongatus, etcétera. Se instalan 
sobre sustratOs arciUo-limosos O franco-arcillosos, 
que soportan fuertes estiajes, por lo que los nive
les de saliDidad (y consecuentemente las costras su
perficiales) son más elevados que en la asociación 
anterior. 

Sincorología: Distribución óptima Murciano-Al
meriense (hasta Santa Pala), como la anterior. 

FitotOpografía: Contacta catenalmente con la an
terior asociación, situándose junto a ésta en las 
áreas más alejadas del centro de las cubetas salinas. 

3.2. Ord. Limonietalia 

Sinestrucrura y sinecología: Comunidades domina
das por hemicriptófitos y pequeños caméfitOs que 
se instalan sobre suelos salinos de escasa o nula 
humedad. 

Sincorología: Distribución Mediterránea. 

3.2.1. Al. LYGEO-LIMONION 
FURFURACEI 

Sinestructura, sinecología y sincorología: Comuni
dades dominadas por hemicriptófitOs y caméfitos, 
a veces graminoides, distribuidas por las áreas 
Murciano-Almerienses. 

- As. Limonietum caesio-angfmibraaeati Rigual, 
1968 corro Rivas-MattÍnez & Costa, 1984. 

Sinestructura y sinecología: Comunidades hemi
criptOfíticas dominadas por táxones del género Li
monium (L. caesium, L. anglJStihracteatum, L. supinum, 
etcétera), acompañados por algunos OtrOS terófiros 
de vocación halófila, que se instalan sobre terre
nos muy salinos y secos, bordeando las malladas. 
Generalmente ocupan suelos de textura franco-ar
cillosa O arcillo-Iímosa. 

FitOtOpografía: Catenalmente contacta con las co
munidades de ARTHOCNEMETEA (ptincipal
mente de los ARTHROCNEMION MACROS
TACHYI), en suelos más secos, a modo de orla ex
terna de las malladas. 

4. Cl. JUNCETEA MARITIMI 
(lnd. ASTERETEA TRIPOLII) 

Sinestrucrura y sinecología: Juncales hemicriptofí
ticos halohigrófLlos que prosperan en depresiones 
salinas que conservan durante todo el año una cier
ta humedad (malladas); pero donde no se aprecia 
la formación de COStras salinas. 

Sincorología: Sintaxon de distribución mediterrá
nea y atlántica. 

4.\. Ord. Juncetalia maritioú 

Sinestructura, sinecología y sincorología: Incluye 
las juncal-praderas de distribución mediterránea. 

4.1.1. Al. JUNCION MARITIMI 

Sinestructura, sinecología y sincorología: Comuni
dades que se instalan sobre sustratos de conside
rable humedad, que con alguna frecuencia llegan 
a inundarse. 

- As. Elymo elongati-Juncetum maritimi Alcaraz et 
al., 1986. 
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TABLA II 

ELYMO EWNGATl-jUNCETUM MARITIMI 

Número de orden 
Area (mi) . 
Cobertura (%) . 

Características d, asociación 
y unidades, ~uperiores: 
}uncJiJ manttmllJ ....,.............. 
E/ymlJ! e/onga/u! ...... 
!nula crilhmoide1 ................... 
Sonch1JJ mariJimus ..... 
Srhoenu; nigricam .................. 

Compañeras: 
Scirpm holoJehoenus ................ 
AgroJliJ Jlolomfera 
AtluropuJ Jilloralis 
Cynanchum aro/11m ,_ 

i 
I 

4 
20 
90 

3 
10 
BO 

2 
20 
90 

1 
20 
90 

3,4 3,4 2,3 2,2 
3.3 2,3 3,3 2,2 
1,2 1,2 +.2 +.2 

+.2 1,1 +.2 
1,2 +.2 + 

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

+ 

Procedencia de los invenrarios: 
1.4. Sistema dunar de Elche (Alicame). 

Sinesrcucrura y sinecoJogía: Juncal denso domina
do porjunctls maritimus y Elymlll e/ongatuJ, a los que 
acompaña buen número de ráxones, generalmente 
graminoides, como Agrostis stolonifera, Ae/lIropuJ lit
toralis, ¡nula crithmoides, etcétera (Tabla 11). Se ins
tala en depresiones salinas que conservan durante 
gran parte del año su humedad, principa1mente so
bre sustratos arenosos y franco-arenosos. 

Sincorología: Distribución amplia en el litoral 
murciano-almeriense y también probablemente se
rabense y pitiúsico. 

Fitocopografía: Puede establecer contacto con los 
saladares de ARTHROCNEMION GLAUCI en 
ecotopos salinos con nivel freático subsuperficial. 

- .~ 

4.1.2. Al. PLANTAGINION CRASSIFOLIAE 

Sinestructura, sinecología y sincorología: Juncales 
de carácter menos higrófllo que los de la anterior 
alianza, que suelen establecer el tránsito hacia los 
matorrales seriales psammóHlos. 

- As. S,hoeno nigricantis-Plantaginelum crassifoliae 
Br.-BI., 1931. 

Sinestructura y sinecología: Juncal dominado por 
Plan/ago ,rassifolia y Schoenus nigricans, a los que 
acompañan algunos táxones de Limonietalia y 
Anthy//idetalia. Se instala sobre suelos arenosos, xé
ricos, que muy raramente se inundan, establecien
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do el tránsito desde las comunidades de los sala
dares de Arfhrocne1lJetea a los matorrales seriales de 
Anthyllidelalia y Pistacio-R»amnetalia. 

Sincorología: Amplia distribución mediterránea. 

Fitocopografía: Contacta con las comunidades ha
lófdas de ARTHROCNEMION GLAUCI hacia los 
ecócopos más húmedos y salinos, y con las de 
Anthyllidetalia hacia los más secos y no salinos. 

5. eL CAKILETEA MARITIMAE 

Sinestruccura y sinecología: Vegetación terofícica 
nicco-halóHla, que se desarrolla sobre desechos or
gánicos de orjgen marino. 

Sincorología: Distribución mediterráneo-atlántica. 

5.1. Ord. Euphorbieralia peplis 

Sinestcuctura, sinecología y sincorología: Comuni
dades de distribución mediterránea y mediterrá
neo-atlántica. 

5.1.1. Al. EUPHORBION PEPLIS 

Sinestcuctura, sinecología y sincorología: Alianza 
tipo del orden, con el que comparte sus caracteres. 

- As. Salsolo kali-Cakilell/m marilimae Cosca & 
Mansanet, 1981, nomo muto 

Sinestructura y sinecología: Pastizal terofítico ni
wr-halófúo dominado por Cakile marilima subsp. 
marítima (= C. maritima subsp. aegyptiaca), Salsola 
kaN subsp. kali y Polygonum maritimum, que se ins
tala sobre sustratos arenosos nicrificados por apor
tes marinos orgánicos; generalmenre en áreas con 
influencia directa de la maresía. 

Sincorología: Amplia distribución mediterránea. 

Fitotopografía: En nuestro territorio se presenta en 
contactO con los Agropyre/um metiiterranei, dada su 
situación a barlovento de las dunas primarias. 

6. eL AMMOPHILETEA 

Sinestructura y sinecología: Vegetación primoco
lonizadora de dunas y arenales móviles por efecto 
de la acción de los vientos marinos. 

Sincorología: Distribución mediterránea y atlán
tica. 
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6.1. Ord. Ammophileralia 

Sinestructura, sinecología y sincorología: Comuni
dades graminoides dominadas por hemicriptófitos t 

que se instalan en arenales poco o nada estabiliza
dos y en situaciones de barlovemo. 

6.1.1. AGROPYRION ]UNCEIFORMIS 

Sinestruccura, sinecología y sincorología: Vegeta
ción pionera, de distribución mediterránea y atlán
tica, colonizadora de dunas primarias muy móvi
les por efecto de las brisas marinas. 

- N.. Agropyrelum medilerranei Br.-Bl., 1933. 

Sinesrrucrura y sinecología: Comunidad muy po
bre en especies, dominada por ElymllJfarClUJ, al que 
acompaña OthanthllJ maritimus y muy pocos otros 
[áxODeS, generalmente .provenientes de comunida
des vecinas (Echinophora spinosa, Euphorhia paralias, 
Eryngium maritimllm, etcétera). Se instala sobre sus
tratos extremadamente móviles por efecto del em
bate directo de los vientos marinos, constituyendo 
la primera banda d..: vegetación que se instala so
bre las dunas primarias, frente a! mar; en situacio
nes secundari~ puede aparecer sobre dep6sitos e6
licos recientes de arenas, tras las dunas más inte
riores. En el territorio se halla muy fragmentada 
debido a la Unea de edificaciones que, antes de su 
demolición, ocupaba el lugar natura! de esta 
asociación. 

Sincorología: Distribución mediterránea occiden
ral. 

Fitotopografía: Vegetación pionera que contacta 
con las comunidades de AMMOPHILION, si
guiente paso en el proceso natural de fif.¡ción de 
las dunas costeras. 

6.1.2. Al. AMMOPHILION 
ARUNDINACEAE 

Sinestruetura y sinecología: Comunidades domina
das por grandes gramíneas, que colonizan las cres
tas de las dunas secundarias en fase de fijación. 

Sincorología: Amplia distribución mediterránea y 
atlántíca. 

- N.. MeJicagini marinae-Ammophiklum arundina
ceae Br.-BI. (1931), 1933_ 
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TABLA III 

MEDlCAGINI MARINAE-AMMOPHlLETUM
 
ARUNDlNACEAE SUBAS. WTETOSUM CRETICl
 

Número de orden . 1 2 
Atea (m~ 

Cobertura (%) 
Jnclinaci6n (") 

. 

.. 
. 

1 
70 
25E 

1 
60 
20E 

Características de asociaci6n y un
des superiores: 
Ammophila anmdinaaa 
EchiTUJria IpinoIa (dU.) 
Medicago marif14 
E/ymUJ farclUJ (n.) 
Eryngium marilimum 

ida

. 

. 

. 
.. 
. 

3,2 
+.2 

1,2 
1,2 

2,2 
+.2 
+ 

+ 
Diferenciales de subasociaci6n: 
LotUJ mtiC1JJ . 
I4u1t4ll:l fragiliJ . 

2,2 
+.2 

1,2 
1,1 

Compañeras: 
CdrpobrotUJ edu/is . 
PItlldorlaya pumila . 
Silme ra1TlfJJissima . 

+.2 
+.2 

1,2 

+ 
Procedencia de los inventarios: 
1-2. Sistema dunar de Elche (Alicame). 

Sinestructura y sinecología: Denso lastonar domi
nado por el «borró» (Ammophila arenaria subsp. 
arundiTJa(ea), al que acompañan algunos táxones . 
de carácter como Echinophora spinosa (diferencial de 
la asociación), Medicago marina, Eryngium mariti
mum, etcétera. Se insrala en las crestas de las du
nas secundarias, ayudando con su porente aparato 
radicular a su fijación (Tabla I1I). Como en el caso 
anterior, se presenta muy fragmentada, dado que 
su ecotopo natural aparecía hasta hace muy poco 
ocupado por una línea de edificaciones. 

Sincorología: Distribución mediterráneo-occiden
tal (en la Península se comportan como iberole
vantina septentrional). En el territorio estudiado 
encuentra uno de los límites meridionales de su 
arenal ibérico. 

Variabilidad: Reconocemos la presencia de la su
bas. lotetoJum eretid, propia de playas con cierta an
tcopización y caracterizada por la presencia de /.0
lus cre¡jeas y ÚJunaea fragilis. 

Fitotopografía: Contacta catenalmente con las co
munidades de Agropyrion junceiformis bacia las áreas 
con mayor influencia marina (barlovento) y con los 
Crucianellion hacia las áreas más protegidas post
donares (soravemo). 
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6.2. Ord. Helichryso-Crucianelletalia 

Sinestructura, sinecología y sincorología: Comuni
dades dominadas por caméfiros y hemícriptófitos 
que se instalan sobre arenales semifijos, general
mente en situaciones de socavento. 

6.2.1. Al. CRUCIANEWON 

Sinestructura y sinecología: Matojares de escasa ta
lla y muy especializados en colonizar arenales se
mifijos con cierto contenido en materia orgánica y 
generalmeme en áreas a resguardo de la maresÍa. 

- As. Teucrio dunemis-He/ichrysetum decumbentis 
Peinado el al., inéd. 

Sinescrucrura y sinecología: Comunidad camefíci
ca dominada por HelirhryIam rktambcm y Crnaane
lla maritima. a los que acompañan algunos hemi
criptófitos de carácter como Ononü natrix, subsp. 
raTTUJsiSJima, Panera/illm maritimum, LaU1ltJM fragi/is, 
etcétera (Tabla IV). Ocupa asenales semifijos, a 
barlovento de las dunas secundarias, que protegen 
a la comunidad de los vientos marinos directos. 

Sincorología: Distribución Murciano-Almeriense. 

Discusión simaxonámica: Reconocemos la presen
cia de esta comunidad frente a la Cruciane/Jetum mtZ-

TABLA IV 

TEUCRIO DUNENSIS-HEUCRHYSETUM 
DECUMBENTIS 

Número de orden 1 2 
Area (m~ 1 1 
Cobmun (%) ..................•...•.• 60 35 
Inclinaci6n (") SW lDW 

Características de asociari6n y unida
des superiOtes: 
HtlithryJum dmimJmu . 2,2 1,2 
Cruciantlla tlJlJrilima .............•.•...•...... 3,4 +.2 
OnoniJ raTlJOJiJJima . 2,2 +.2 
LaNnaea fragilu . 1,1 +.2 
PancraJium marilimum . +.2 

Compañeras: 
CyjJtruJ eapilaJUJ . +.2 1,1 
LoIUJ mlioo . +.2 +.2 
Si!mt rt1T1JOJuúma .................•.•.......... +.2 
CarpobrolUJ ufuliJ .•.............•.............. +.2 
TtJradinu arlku/ala . + 
EroJium lacinialum .............•.......•...... + 
Procedencia de los inventarios: 
1-2. Sistema dunar de Elche (Alicante). 
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rilimae Bt.-BI. (931) 1933, de áreas más septen
trionales, por la entrada de Helichrysum decumbens, 
taxon de gran carácter, ausente en aquéllos. Ade
más, las características corológicas y la dinámica 
de la vegetación en este terrieorio (serie de los 
Rhamno-]unipereto turbinatae-Sigmetum), parecen 
apoyar tal solución. 

7. CI. SAGINETEA MARITIMAE 

Sinestrucrura y sinecología: Comunidades terofíti
cas halonitróftlas, dominadas por pequeños terófi
tos, a veces suculentos, que se instalan sobre sue
los que permanecen parte del año inundados por 
aguas salinas, o bien soportan una maresta salobre 
continuada. 

Sincorología: Amplia distribución mediterránea y 
atlántica. 

7.1. Ord. Saginetalia maritimae 

Sinestructura, sinecología y sincorología: Comuni
dades mediterráneo-atlánticas, dominadas por te
róficos de pequeña biomasa, que ocupan áreas 
inundadas temporalmente por aguas salinas o bien 
sometidas a maresía salobre. 

7.1.1. Al. FRANKENION 
PULVERULENTAE 

Sinestnlctura, sinecología y sincorología: Comuni
dades mediterráneas de pequeña biomasa, propias 
de áreas bañadas o influenciadas por aguas sa
lobres. 

- As. Gasoalelam rrJIlallini-nodiflori O. Bolos, 
1957. 

Sinestructura y sinecología: Comunídad dominada 
por ter6firos reptantes crasifolios, como Mesem
bryanlhemam nodiflOrtim y M. rrJIlallinum, a los que 
acompañan otros de carácter niero-halófilo como 
Frankenia pulventknla y ParapholiJ inrurva. De fe
nología primaveral. se instalan sobre suelos salinos 
lirorales apreciablemente nitrificados, próximos a 
núcleos habitados y, en general, en áreas de fuerte 
influencia antropozoógena. 

SincolOlogía: Ampliasnenre diSllibuido pOt las 
áreas litorales iberolevantinas. 
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Ficotopografía: Catenalmente comacta con los sa
ladares en áreas con intensa nitrificación. 

7.2. Ord. Thero-Suaederalia 

Sinestcuctura l sinecología y sincorología: Comuni
dades mediterráneo-atlánticas dominadas frecuen
temente por teróficos suculenros, a veces de gran 
tamaño, con desarrollo Óptimo estival. 

7.2.2. Al. THERO-SUAEDION 

Sinestructura, sinecología y sincorología: Alianza 
tipo del Orden, con el que cOI~parte sus principa
les caraCteres. 

- Comunidad de Parapholis inctlrva-Suaeda spi
cata. 

Sinestructura y sinecología: Pastizal terofítlco do
mínado casi uniespecíficamente por SlIaeda !picataJ 

al que acompañan algunos otros teróficos nitrófi
Jos o halófLIos. Ocupa sustratos nitrificados y sali
nos, simados en la proximidad de los saladares, a 
Jos que orlan (Tabla V). 

Sincorología: Su distribución teórica es iberolevan
tina. Esta comunidad, que bien podría constituir 

TABLA V 

COMUNIDAD DE PARAPHOLlS INCURVA-SUAEDA
 
SPICATA
 

Número de orden . 
Area (mI) . 
Coberrura (%) . 

Caracrerísricas de la comunidad y uni·
 
dades superiores:
 
SlIaeda Jpicata .
 
Parapholis jncunJa
 0 ••• 0.0.0 •••••••••••••••••••• 

Compañeras:
 
lnll/4 ailhmojdeJ .
 
Limonillm ang1lJlibraaeatIJm
 0 •••••••••• 

SperglJlaria diandra . 
Haljmjone pmlJlaaJjdti .0.0 •••• 0 •••••••••••••• 

ArrhrX1Jr111l1m glaNrum . 
Sptrglllaria maritima 0 ••• 0 ••••••••••••••••• 

LoIIIJ mlioo . 
OxoliJ ptJ-eaprae . 
Atn"kx gkJJJca . 
P/anlago alJJJifolia . 

Procedencia de los inventarios: 
1-3. Sistema dunar de Elche (Alicante). 
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una asociación nueva, resultaría próxima a la SlIae
do splendentis-SalJOletrlm JOden Br.-BI., 1931 del Sur 
de Francia. 

Fitotopografía: Contacta con los saladares en áreas 
nitrilicadas y de apreciable humedad edáfica. 

8. n· RUDERALI-SECALIETEA 
(Jnd. STELLARIETEA MEDIAE) 

Sinestructura y sinecología: Siguíendo a RIvAS

MARTÍNEZ (en prensa)) se ineiuyen aquí las comu
nidades nirrófUas. no halófilas, de carácter rodera! 
y arvense, constituidas por (áxones rerofíticos de 
amplia distribución. 

Sincorología: Clase de distribución cosmopolita. 

8.1. Subd. CHENOPODIENEA MURALIS 

Sinescructura, sinecología y sincorología: Reúne 
las comunidades de carácter ruderal. 

8.1.1. Ord. Chenopodieralia muralis 

Sinestrucrura, sinecología y sincorología: Comuni
dades ·acusadamente nitrófllas de matiz ruderaI, 
disrribllidas óptimamente en la Región Mediterrá
nea, aunque irradiando hacia las áreas colindantes. 

8.1.1.1. Al. CHENOPODlON MURALIS 

Sinestcucrura, sinecología y sincorología: Vegeta
ción hipernitrófila constituida por teróficos de ca
rácter rudera! y distribución óptima mediterránea. 

8.1.1.1.1. SubaJ. CHENOPODIENJON 
MURALJS 

Sinesrructura, sinecología y sincorología: Incluye 
las comunjdades de fenología estivo-autumnal. 

Incluimos aquí las escasas poblaciones de Chenopo
dium album, C. opulifolium, A. maricalu!, A. viridiJ, 
Portulaca oleracea, etcétera; que durante el verano 
y Otoño sustituyen a las de la siguiente subalianza 
en medios de fuerte influencia anrropozoógena. 
Aunque no parece puedan ser referidas fiablemen
te a ninguna asociación particular, podrían acer
carse a la Halogetoni sativi-BaIJietum hy!!opifoliae Ri
vas-Martínez & A1caraz in A1caraz, 1984, de dis
tribución Murciano-Almeriense. 
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8.1.1.1.2. SubaJ. MAl.VENION 
PARVIFLORAE 

Sinestrucrura, sinecología y sincorología: Incluye 
las comunidades de fenología primaveral. 

- As. Sisymbrio irionis-Molvetumparvi/lorae Rivas
Martínez, 1978. 

Sinestructura y sinecología: Herbazal de densa co
berrura (80-90%) y ralla media (hasra 70 cm) do
minado por Malva parviflora, Sisymbrittm trio, Ur
tica ur,"" Euphorbia helioscopia, ercéteta (Tabla VI). 
De [enología primaveral, se instala sobre suelos 
apreciablemente nitrificados, en áreas de fuerte in
fluencia anrropozoógena. 

Sincorología: Comunidad de amplia distribución 
ibérica. 

Variabilidad: En el área estudiada, la presencia de 
elementos rermófilos como AnacyclllS valentinus y 
Emex spinosa permite reconocer la subas. Anacyelt
tOS/im valentini, propia de las áreas rermomedirerrá
oeas litOrales de las provincias Valenciano-Catala
na-Provenzal y Murciano-Almeriense. 

Ficowpografía: Se sitúa en las proximidades de las 
áreas habitadas formando paree del complejo de 
comunidades nitrófilas asociadas a la actividad 
antropozoógena. 

TABLA VI 

SISYMBRIO IRIONIS-MALVETUM PARVIFLORAE
 
SUBAS. ANACYCLETOSUM VALENTlNI
 

Número de orden .
 
Area (m') .
 
Cobertura (%) .
 

Características de asociaci6n
 
y unidades superiores:
 
Mil/vil pl1nJiflorl1 , .
 
Súymbrium irio .
 
Urfirl1 IIrtnJ .
 

Euph'Jrbit1 helioJ{opil1 , .
 
i 

, i Diferenciales de subasociaci6n:
 
! Anatydu! fll1lmtinUJ ..
 

Emex !pino!a ..
 

Compañeras:
".i útU! mtiCUJ , , , .. 

EuphorlJia lerraána ,.,., . 
Medicago litlorl1liJ , , .. 
ugurUJ ovatUJ . 

Procedencia de los inventarios: 
1-2. Sistema dunar de Elche (Alicante) 

1 
3 

80 

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

1,2 
1,2 

1,2 
+.2 
+.2 

2 
2 

80 

2,2 
1,2 
+ 
+ 

1,2 
+.2 

+.2 

+ 
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8.1.2. Ord. Sisymbrietalia officinalis 

Sinestruccura y sinecología: Vegetación subnicró
·fila de carácter ruderal y arvense, de óptimo pri
maveral y estival. 

Sincorología: Distribución eminentemente medi
terránea, con ligeras irradiaciones eurosiberianas. 

8.1.2.1. Suburd. Sisymbrienalia officinalis 

Sinestrucrura, sinecología y sincorología: Comuni
dades moderadamente nitrófilas, con óptimo me
diterráneo. 

8.1.2.1.1. Al. HORDEION LEPORINI 

Sinestructura, sinecología y sincorología: Vegeta
ción de carácter más claramente nitrófilo denero 
del orden, con fenología primaveral y distribución 
mediterránea. 

- As. A,phodelo fistulosi-Hordeetum leporini (A. Bo
los & O. Bolos, 1950), O. Bolos, 1956. 

Sinestrucrura y sinecoJogía: Herbazal dominado 
por Hordeum murinllm subsp. leporinum, al que 
acompañan otros táxones termófllos como AJpho
delm fistuloslls, Erodü¡m neuradifo/ium, etcétera. Se 
presenta en bordes de camino y áreas ligeramente 
nltrificadas, próximas a lugares habitados. 

Sincorología: Distribución Mediterráneo-Iberole
vantina. 

FitotOpografía: Se integra en el complejo de vege
tación nitrófila. 

8.1.2.2. Subord. Bromenalia 
rubenti~tectorum 

Sinestructura, sínecología y sincorología: Pastiza
les terofíticos más débilmente nitrófUos que el su
borden anterior, con distribución eminentemente 
mediterránea. 

En el área estudiada pueden reconocerse pobla
ciones de diversos Bromus (B. rubens, B. tettorum y 
B. madritensis), acompañados de otros táxones de 
carácter (Avena barbata, Hedypnois eretka, etcétera) 
perfectamente atribuibles a este sintaxon. N o obs
tante, la ausencia de elementos diferenciales impi
de reconocer Otras unidades de rango inferior (aun
que corológicamente podrían corresponder a las 
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alianzas CARRICHTERO-AMBERBOION o 
ALYSSO-BRASSICION BARRELIERI. 

9. Cl. ARTEMISIETEA VULGARIS 

Sinestruccura y sinecología: Herbazales hemicrip
[cfíticos o bienales de carácter nitrófLIo. 

Sincorología: Distribución óptima eurosiberiana, 
aunque bien representada en la Región Medí
terránea. 

9.1. Subcl. ONOPORDENEA ACANTHII 

Sinescructura, sinecología y sincorología: Comuni
dades propias de terrenos removidos y nitrificados, 
generalmente dominadas por macrotcrófitos y he
micriptófitos vulnerantes, de distribución medi
terráneo-atlántica. 

9.1.1. Ord. Carthameralia lanati 

Sinestcuctura, sinecología y sincorología: Reúne las 
c'omunidades de óptimo mediterráneo. 

9.1.1.1. Al. BROMO-ORYZOPSION 

Sinestructurat sinecología y sincorología: Herbaza
les, a veces de aspecto graminoide, que se instalan 
sobre sustratOs secos, profundos y removidos. 
Constituye un grupo desviante dentro de la clase. 

- As. Sporob% pungenti.r-Ce71laureetum maritimae 
Rivas Goday & Rigual, 1958. 

Sinestrucmra y sinecología: Comunidad hemicrip
tofítica dominada por táxones vulnerantes como 
Centaurea JeridiJ subsp. maritima, C. x Jubdeturrens 
nothosubsp. albuferae O Echium sabulicola, a los que 
acompañan otros de hábito postrado como Sporo
bO/1JJ pungens, LotuJ eretieus o Erodium latiniatum. Se 
trata de una asociación sabulícola litoral, que se 
instala en áreas apreciablemente nitrificadas por 
influencia antrópica. En el territorio se presenta 
bastante extendida, situándose en los márgenes de 
los caminos que bordean la costa cerca de las du
nas primarias; ello denota un estado de degrada
ción avanzado. 

Sincorología: Comunidad ampUamente distribuida 
por las áreas Utotales del Este y Sudeste ibérico. 
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Fitotopografía: Forma pane de las comunidades de 
apetencias nitrófuas ligadas a la actividad an
tropozoógena. 

- As. lnulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae (A. Bo
los & O. Bolós, 1950), O. Bolos, 1957. 

Sinestructura y sinecología: Herbazal dominado 
por Piptatherum mi/iaceum, al que acompañan he
micriptófitos como úpidium graminifo/ium subsp. 
suffrutieosum, Lobu/aria mariti1M, Pj()falea bitumino
sa, etcétera. Se instala sobre suelos profundos y ni
trificados, sometidos a una constante influencia an
tropozoógena, en áreas termo y mesomediterrá
neas de carácter litoraL En eJ territorio estudiado 
se presenta muy framentada y reducida principal
mente a poblaciones dispersas de Piptaherum mi/ia
eeum en Jas áreas internas del sistema dunar, junto 
a las zonas de esparcimiento y caminos de acceso 
asfaltados, fuera del alcance de la maresía. 

Sincorología: De amplia distribución Mediterrá
neo-Iberolevantina. 

Fitotopografía: Pertenece al grupo de comunida
des rutrófilas de mayor evolución dentro del com
plejo antropozoógeno. 

10. Cl. PEGANO-SALSOLETEA 

Sinestructura y sinecología: Comunidades nitrófi
las fruticosas, constituidas por táxones camefíticos 
o nanofanerofíticos. 

Sincorología: Distribución mediterránea, con ópti
mo en los territorios semíáridos. 

10.1. Ord. Salsolo-Peganetalia 

Sinestrucrura, sinecología y sincorología: Comuni
dades nitrohalófUas propias de areas serniáridas de 
la Región Mediterránea. 

lO.!.!. Al. SALSOLO-SUAEDION VERAE 

Sinestructura. sineco1ogía y sincorología: Comuni
dades dominadas por táxones fruticosos crasifolios. 
que se instalan sobre suelos temporalmente m
dromorfos. 

- As. Atriplici glaucae-Suaed.tum pruinosae Rigual, 
1972. 
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Sinestruccuca y sinecología: Se incluyen los ma
corrales de Suaeda uera y Alripkx glauca que bor
dean las malladas más niccificadas. Se instala so
bre suelos arcillosos salinos con notable nitrifica
ción. que llegan a inundarse ocasionalmente du
rante la estación húmeda. Es frecuente la presen
cia de [eráficos acompañantes. 

Sincorología: Oprimo Murciano-Almeriense. 

Fitotopografía: Es un tipo de vegetación que re
presema las variantes más nitrófLIas de la vegeta
ción halófIla. 

11. eL TUBERARIETEA GUTIATAE 

Sinestrucmca y sinecología: Pastizales terofíticos 
xeróftlos; de desarrollo primaveral y rápido decai
miento estival. De claro matiz pionero, se instalan 
sobre sustratos de cualquier naturaleza y, general
mente, poco evolucionados. 

Sincorología: Distribución eminentemente medi
terránea., aunque con irradiaciones a las áreas co
lindantes más secas. 

11.1.	 Ord. Malcolmieralia 

Sinestruccura, sinecología y sincorología: Vegeta
ción arenícola de carácter pionero, que ocupa sus
tratos sueltos y secos. 

11.1.1. Al. ANTHYIl.IDO-MALCOLMION 

Sinestruccura, sinecología y sincorología: Comuni
dades psarnmófllas primaverales de claro matiz ter
móf¡Jo y litoral, distribuidas por las áreas me
diterráneo-occidentales. 

11.1.1.1. Subal.
 
MARESIO-MALCOLMIENION
 

Sinestructura, sinecología y sincorología: Comuni
dades de distribución mediterráneo-noroccidental 
e iberolevantinas. 

I 

I	 - As. Loeflingio penlandrae-Maresielum nanae A1ca
ra:z. el al., 1987. 

Sinesrcuctura y sinecología: Pastizal de escasa ta
lla y baja cobertura dominado por efimerófitos, en-
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tre los que destacan Maresia nana, ÚJeflingia pen
tandra, Corynephorus fasciculatus, Linaria supina varo 
marilima, etcétera. Ocupan sustratos arenosos fija
dos (en posiciones retrasadas respecto a la línea de 
costa, donde apenas alcanza la influencia de la ma
resía), Con apreciable materia orgánica en los ho
rizontes superficiales, proveniente de la descompo
sición de los restos vegetales que desprende el es
trato arbóreo superior (principalmente Pinus pi
nea). Sintaxon recientemente descrito (ALCARAZ et 
al., 1987) que se presenta bien constiruido en el 
territorio. 

Sincorología: Distribución eminentemente valen
ciano-tarraconense, setabense, murciana y alican
tina. 

Fitotopografía: Contacta con los matorrales de 
Anl/r¡llidelalia, constiruyendo la etapa inicial de la 
serie. 

11.\.2. Al. UNARION PEDUNCULATAE 

Sinestructura y sinecología: Comunidades 
psarnmóftlas litorales que ocupan los arenales mó
viles donde existe una gran influencia de la ma
resía. 

Sincorología: Amplia distribución por las COStas de 
la mitad sur peninsular. 

- As. Trip/achno ni/tntis-Si/enetum ramosissimae 
Peinado el al., 1985. 

Sinestructura y sinecología: Pastizal aerohalófilo de 
baja cobertura, dominado por Si/ene ramosissima, a 
la que acompañan algunos otros táxorres como Tri
pltuhne nitens, Cu/andia maritima, Linaria supina 
varo maritima, Pseltdorlaya pumila (en áreas con 
apreciable nitrrncación), etcétera. Se instala en los 
arenales móviles de las dunas primarias, general
mente a sotavento, y donde no existe apenas ma
teria orgánica en los horizontes superficiales; pero 
donde alcanza directamente la maresía. Sintaxon 
de reciente descripción (PEINADO el al., 1985), que 
aparece bien representado en este territorio. 

Sincorología: Distribución óptima iberolevantina 
meridional. 

Ficocopografía: Generalmente suele contactar con 
las comunidades de Crodanellion. 
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12. Cl. ONONIDO-ROSMARlNETEA 

Sinestructura y sinecología: Matorrales seriales cal
cícolas dominados por camefitos y nanofanerófitos. 

Sincorología: Distribución mediterránea. 

12.1. Ord. Anrhyllidetalia terniflorae 

Sinestructura, sinecología y sincorología: Comuni
dades propias de suelos carbonatados. de distribu
ción óptima en las áreas semiáridas mediterrá
neo-suroccidentales. 

12.1.1. Al. THYMO-SlDERlTION 

Sinestruccura, sinecología y sincorología: Comuni
dades principalmente camefíticas, propias de las 
áreas semiáridas del sudeste de la Península Ibé
rica. 

- Comunidad de Helichrysum <ú<umhem-Anthyllis 
terniflora. 

Sinestruccura y sinecología: Comunidad pobre
mente definida, caracterizada por la presencia 
abundante de Helichrysum <ú<umhem, AnthYllis ter
niflora, A. cytisoides y A. x media, a los que acom-

TABLA VII 

COMUNIDAD HELlCRHYSUM
 
DECUMBENS-ANTHYUlS TERNIFLORA
 

Número de orden .. 
Area (ml 

) •.•.•.•.•..•••.•.•••••••••••••••.••••••.• 

Cobertum (%) . 

1 
lO 
70 

2 
; 

80 

3 
10 
70 

Características de comunidad y unida
des superiores: 
Helichryslln ri«lImiJens . 
A,lIhyllis temiflora ,., " . 
Anthyllis cytisoirks . 
Anthyllis x media ,. 
Phagna/on rupestrt . 
Helianthemum thibaudii ,. 

3.4 
2,2 
1,2 
1,2 

+.2 
+.2 

3,3 
1,2 
1,2 

+.2 
+.2 

2,3 
+.2 
+.2 

+.2 

Compañeras: 
AJparagus horridus 
Pistaaa lentÍJClJJ 

. 

. 
1,2 

+.2 
1,2 

+.2 
1,2 

sedllm Jedifonne . +.2 + 
Phagnd/on Jt1Xt1tile 
AJphodelus rdmOJUJ ., 
HYPd"htnia hirla 

. 
, 
. + 

+.2 
+.2 

+ 

+ 

Procedencia de los inventarios: 
1-3. Sistema dunar de Elche (Alicante) 

pañan muy pocos más característicos de las unida
des superiores: Helianthemum syriatum subsp. thi
baudii y Phagnalon rupestre (Tabla VII). Ocupa sue
los de diversa naturaleza, desde arenosos a franco
arcillosos, en las áreas más internas del sistema du
nar, donde no alcanza la influencia marina direc
ta. La ausencia de táxones característicos impide, 
por el momento, reconocer unidades sintaxonómi
cas de rango de asociación. 

Sincorología: Resultaría muy interesante delimitar 
el areal de este sintaxon, que bien podría consti
tuir el matorral serial sabulicola del sector Alican
tino (e incluso Murciano), vicariante del almerien
se Tellcrio belioni-Helianthemetum scopulorum Peinado 
et al., 1985. 

13. Cl. NERIO-TAMARICETEA 

Sinestruccura y sinecología: Vegetación fanerofíti
ca de ramblas y áreas con apreciable humedad 
edáfica. 

Sincorología: Oprimo saharo-síndico e irano-tura
niano, con irradiaciones hasta las áreas mediterrá
neas más secas. 

13.1. Ord. Tamaricetalia 

Sinestructura, sinecología y sincorología: Orden 
único de la clase, con la que compane sus princi
pales caracteres. 

13.1.1. Al. TAMARlCION 
BOVEANO-CANARlENSIS 

'Sinestruceura, sinecología y sincorología: Incluye 
los tarayares halóftlos dentro del área de distribu
ción del orden. En el presente estudio se sigue la 
propuesta de Izco et al. (984), 

- As. [nulo crithmoidis-Tamancetum b()Veanae Izco 
et al., 1984. 

Sinestructura y sinecología: Tarayar halófIlo denso 
dominado por Tamarix c~nariemis, al que acompa
ña T. b()Veana y otros táxones halófilos que aCtúan 
como diferenciales del alianza (/nula crithmoitks, 
Arlhrocnemum macrostathyum, Halimione pOrfulacoideJ, 
Aeluropus littoralis, etcétera). Ocupa las áreas mar
ginales de los saladares, constituyendo un seto na
tural que aísla este tipo de ecotopos, y pudiendo 
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TABLA VIII 

lNUW CRITHMOIDIS-TAMARlCETUM BOVEANAE 

Número de orden . 1 2 
Area (mI) . 15 20 
Cobertura (%) . 90 80 

Caraccerísricas de asociación y unida
des superiores: 
Tamarix cana,iemú . H 3,3 
lnu/a crithmoida , . +.2 1.1 
Tt11!14rix b()Zleana . 1,2 

Compañeras: 
At1hrocnemlim fll(Jlr01lttchyym .•.•.•.•.•.•.• 1,2 1,2 
Franket,;a corymboJa .,.... +.2 +.2 
Sptrgplaria mariJima +.2 +.2 
Limonium angtn/ihractealum +.2 
Halimiont pfJI'luLuoideJ +.2 
Cynaf1chu," MII/um ,. + 
Ar/uropu! IitttffaliJ .. , .
 
Procedencia de los inventarios: +
 
1-2. Saladares junto al sistema dunar de Elche (Alicante)
 

considerarse la etapa madura de la vegetación ha
lófila (Tabla VII1). 

Sincorología: Su discribución parece ser, al menos, 
murciano-almeriense. 

Fiwwpografía: Catenalmente contacta con los sa
ladares de Archrocnemion glauci en lás áreas margi
nales de las depresiones salinas inundables. 

14. Cl. QUERCETEA ILlCIS 

Sinestcuctura y sinecología: Bosques y mawrrales 
elevados más o menos densos, constituidos por fa
nerófiws esclerófilos perennifolios (a veces, acom
pañados por algunos caducifolios), que se instalan 
sobre cualquier tipo de suelo. Para su sintaxono
mía seguimos las directrices de RIvAs-MARTÍNEZ 
el al. (1988). 

Sincorología: Vegetación de óptimo Mediterráneo. 

14.1. Ord. Pisracio-Rhamneralia a1arecoi 

r Sinestruetura, sinecología y sincorología: MatOrra
les elevados constituidos por táxones esc1erófLlos y, 
generalmente, xerófLlos, que conforman la vegeta
ción serial preforestal de los bosques mediterrá
neos. 
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14.1.1. Al. JUNIPERION WRBINATAE 

Sinesrruetura, sinecología y sincorología: Maquias 
y garrigas mediterráneas propias de arenales ma
rítimos influidos por las brisas marinas, donde sue
len dominar diversos ráxones del género ]unipems. 

Incluimos en esta alianza las escasas y pobremen
te constituidas poblaciones de Pistada /entiscllS, 
Rhamnus o/eoide: subsp. allg1lJtifolia, Rubia peregrina 
subsp. /ongifolia, Asparagus a/bus, A. ho"idus, etcé
tera, que salpican las áreas internas del sistema du
nar. Aceptando su pertenencia a esta alianza, he
cho que se basa en razonamientos ecológicos, y pe
se a la ausencia de táxanes de gran carácter como 
j'mip~/tJ phoenite.-; .5ubsp. t"rbinata o Ephedra dis
lf1ch;'f1, su encuadre podría realizarse en la asocia
ción Rhamno angustifoliae-juniperetlim Jurbinatae Ri
vas-Martínez ex Freitag, 1971, corro fuvas-Martí
ne7 et a/. inéd., paraclímax costeropsarnmóftla y 
termomediterránea de las COStas arenosas mur
ciano-almerienses. 

Estudio sinfitosaciológico 

Pese a lo reducido y degradado de la vegetación 
natural del territorio, creemos que en su totalidad 
puede atribuirse, no sin reservas, y, como se ha di
cho, a la serie termomediterránea murciano-alme
ríense sabulícola de la sabina litoral (Rhamno a,¡
gustijoliae-jmJipereto turbinatae S.), dentro del terri
torio c1imácico de los JUNIPERION WRBINA
TAB. Su estado es de enorme degradación, no pu
'd ¡endo encontrarse fragmentos bien conservados 
de la paraclímax (Rhamno-juniperetum turbinatae), 
ni siquiera de sus etapas sustitutiva!, <¡u~ apare
cen muy pobremente definidas. No obstante, da
das las peculiaridades dimático-edáfico-corológicas 
del área de estudio parece razonable adoptar tal 
solución. 

Catenas (geosigmasociaciones) 

Hemos elegido cuatrb transectOs a 10 largo de la 
costa (Fig. 2), que ilusrran la variabilidad de los 
COntactos existentes entre las comunidades del 
territorio. 

Como complemento se muestran los contactos teó
ricos de las diferentes asociaciones y ecosistemas 
vegetales en lo que sería una tesela ideal, sin an

i 
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1.-Sarsolo-Cakileturn 6.-Juniperion turbinatae 
2.-Agropyretum 7.-Com. Helichrysum-Anthyllis
3.-Sporobolo-Centaureetum 8.-Loeflingio-Maresietum 
4.-Crucianellion 9.-Triplachno-Silenetum 
5.-Elvmo-Juncetum 

E w 

1.-Salsolo·Cakileturn 5.-Frankenio-Arthrocnemetum 
2.-Agropyretum 6.-Gasouletum 
3.-Sporobolo-Juncetum 7.-Juniperion 
4.-Elymo-Juncetum 8.-Loeflingio-Maresietum 

E w 

1.-Agropyretum 5.-Com. Helichrysum-Anthyllis 
2.-Sporobolo-Centaureetum 6.-Loefingio-Maresietum 
3.-Elymo-Junceturn 7.-Triplachno-Silenetum
4.-Juniperion turbinatae 

E w 

7
8 673 8 4 5 

1.-Sporobolo-Centaureetum 5.-Juniperion turbinatae 
2.-Medicagini-Ammophiletum 6.-Com. Helichrysum-Anthyllis 
3.-Teucrio-Helichryseturn 7.-LoefUngio-Maresietum 
4.-Elymo-Juncetum 8.-Triplachno-Silenetum 

Fig. 2. Fitotopollrana. Transectos realizados perpendiculll:I"menre a la costa., a lo largo del territorio. 
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MALLADAS 

'1, 

,J1WJ,2 

2 
3 

DUNAS 

10 
9 

l.-Com. Helichrysum-Anthyllis 
2.-Schoeno-Plantaginetum 
3.-Elyrno-Juncetum 
4.-Atriplici-Suaedetum 
5.-Limonieturn 
6.-Frankenio-Arthrocnemetum 
7.-Cistancho·Arthrocnemetu m 

11 
12 

13 

8.-Scirpetum compacto-littoralis 
9.-Salsolo-Cakiletum 

10.-Agropyretum 
11.-Medicagini-Ammophiletum 
12.-Triplachno-Silenetum 
13.-Teucrio-Helichryseturn 

.Fig. 3. Disposición carenal teórica de las comunidades más imeresantes. 

tropización (Fig. 3). Se han ptesentado las geosig
masociaciones de las malladas (THYMO-SIDERI
TlON; JUNCION MARITlMI), saladares 
(LYGEO-UMONION FURFURACEI; ARTH
ROCNEMION GLAUCI; ARTHROCNEMION 
FRUTICOSI) y dunas (AGROPYRION; AM
MOPHIUON; GRUCIANEWON). 

CONCLUSIONES 

La peculiar composición de la vegetación de las du
nas de Elche parece indicar un área de tránsito en
tre los sectores alicantino y murciano, que condi
ciona la aparición, en determinados casos de sin
[axones poco definidos o bien pertenecientes a se
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ries a priori geovicariantes. Este hecho, unido a la 
siempre elevada importancia que los frágiles eco
sistemas litOrales presentan, apunta hacia su con
servación. Respecto a este puntO habrá que tener 
muy en cuenta la regeneración de las dunas pri
marias, una vez eliminada la línea de edificaciones 
que sobre ella se asentaba. La permanencia del pi
nar interior y consecuentemente la estabilidad de 
las dunas dependen directamente de ello. Igual
mente, cabrá establecer las medidas oportunas pa
ra minimizar el impacto degradativo causado por 
la masiva afluencia (sobre codo estival) de vi
sitantes. 

TIPOLOGIA SINTAXONOMlCA 

1. CI. PHRAGMITI·MAGNOCARICETEA 
Klika, 1941. 

1.1. Ord. Scirperalia compacri Hejny in Ho
lub & al., 1967 em. nomo Rivas-Marcínez el al., 
1980. 

1.1.1. Al. SClRP10N MARITIMI-COMPACTI 
DahI & Hadar, 1941, corr. Rivas-Martínez el al., 
1980. 

- As. Scirpeltlm compado-lilloralis Br.-BI., 1931 
em. Rivas-Martínez el al., 1980. 

2. CI. THERO-SALICORNIETEA Pignarti, 
1953 em. R. Tx. in R. Tx. & Oberdorfer, 1958. 

2.1. Ord. Thero-Salieornieralia Pignarti, 1953 
em. R. Tx. in R. Tx. & Oberdorfer, 1958. 

2.1.1. Al. SALICORNION RAMOSISSIMAE R. 
Tx., 1974, prov. 

- As. Suaet/o spkndentis-Salicornietum ramosissimae 
Rivas-Martínez el al.} 1980. 

3. CI. ARTHROCNEMETEA FRUTICOSI 
Br.-BI., & R. Tx., 1943 COrt. O. Bolos, 1957. 

3.1. Ord. Arthroenemeralia Br.-BI., 1931 eort. 
O. Bolos, 1957. 

3.1.1. Al. ARTHROCNEMION FRUTICOSI 
Br.-BI., 1931 corro O. Bolos, 1967. 

- As. Cistancho iuteae-Arthrocnemelum frtilicosi Gé
hu (1973), 1976. 

3.1.2. Al. ARTHOCNEMION GLAUCl Rivas
Marcínez & Costa, 1984. 

- As. Frankenio corymbosae-Arthrocneme/um macros
lacby; Rivas-Marrínez el al., 1984. 

3.2. Ord. Limonietalia Br.-BI. & O. Bolos, 
1957 em. Rivas-Marrínez & Costa, 1984. 

3.2.1. Al. LYGEO-LIMONION FURFURACEI 
Rigual, 1958. 

- As. Limonietrlm caesio-angllslibrac/eati Rigual, 
1968 rorro Rivas-Marrínez & Costa, 1984. 

4. CI. ]UNCETEA MARITIMI Br.-BI. (931), 
1952. 

4.1. Ord. ]uneetalia maritimi Br.-BI., 1931. 

4.1.1. Al.]UNClON MARITIMI Br.-BI., 1931. 

- As. Elymo elongati-juncelllm maritimi Alcaraz et 
al., 1986. 

4.1.2. Al. PLANTAGINION CRASSIFOLIAE 
8r.-81., 1931. 

- As. Schoeno nigricantis-Piantaginetllm cramfoliae 
Br.-BI., 1931. 

5. CI. CAKILETEA MARITIMAE R. Tx. & 

Preising in R. Tx., 1950. 

5.1. Ord. Euphorbietalia peplis R. Tx., 1950. 

5.1.1. Al. EUPHORBION PEPLIS R. Tx., 
1950. 

- As. Saholo kali-Cakilettlm aegypliacae Costa & 

Mansanet, 1981, nomo muto 

6. CI. AMMOPHlLETEA AR.ENARIAE Br.
BI. & R. Tx., 1943. 

6.1. Ord. Ammophiletalia Br.-BI. (931), 
1933. 

6.1.1. Al. AGROPYRION ]UNCEIFORMIS 
(R. Tx. in Br.-Bl. & R. Tx., 1952) Géhu, Rivas
Martínez & R. Tx., 1984. 

- As. Agropyreltlm meJiterranei Bt.-BI., 1933. 
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6.1.2. Al. AMMOPHIUON ARUNDINACAE 
Br.-Bl., 1933 em. Géhu, Rivas-Martínez & R. Tx., 
1984. 

- As. Metiicagini marinae-Ammophiktum arundina
ceae Br.-Bl. (1931), 1933. 

- Subas. latetosum ere/id Rivas Gaday & Rivas
Martínez, 1958. 

6.2. Ord. Helichryso-crucianelletalia Géhu, 
Rivas-Marrínez & R. Tx., 1975. 

6.2.1. Al. CRUCIANELLlON MARlTIMAE 
Rivas Goday & Rivas-Marrínez, 1963. 

- As. Teucrio dunensis-He/ichrysetum decumbentis 
Peinado el al., inéd. 

7. Cl. SAGINETEA MARlT1MAE Wesrhoff, 
Van Leeuwen & Adriani, 1962. 

7.1. Ord. Sagineralia maririmae Westhoff, Van 
Leeuwen & Adriani, 1962. 

7.1.1. Al. FRANKENION PULVERULENTAE 
Rivas-MartÍnez in Rivas-Martínez, 1975. 

- As. Gasou/elum cryJlaJlini-nodijlori O. Bolos, 
1957. 

7.2. Ord. Thero-Suaederalia Br.-Bl. & O. Bo
los, 1957. 

7.2.1. Al. THERO-SUAEDION Br.-Bl., 1931. 

- Comunidad de Parapholis incurva-SI/(uM Jpi
cata. 

8. Cl. RUDERAL1-SECALIETEA CEREALIS 
Br.-Bl., 1931. 

8.1. Sube!. CHENOPODIENEA MURALIS 
Rívas-Martínez, inéd. 

8.1.1. Ord. Chenopodieralia muralis Bc.-Bl., 
1931. 

8.1. 1. 1. Al. CHENOPODION MURAI1S Br.
Bl., 1931. 

8.1.1.1.1. Subal. CHENOPODIENION MU
RALIS. 

8.1.1.1.2. Subal. MALVENION PARVIFLO
RAE Rivas-Marrínez, 1978. 
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- As. SiJymhrio irionis-Malvetum parviflorae Rivas
Marrínez, 1978. 

- Subas. Anacycletosum valenlini M. B. Crespo & 
G. Mateo, 1988. 

8.1.2. Ord. Sisymbrietalia officinalis R. Tx. in 
Loehm. el al., 1962 em. Rivas-Marrínez, inéd. 

8.1.2.1. Subord. Sisymbrienalia officinalis Ri
vas-Marrínez & Izca, 1977. 

8.1.2.1.1. Al. HORDEION LEPORlNI Br.-Bl. 
(1931), 1947. 

- As. Asphodelo jiJtuloJii-Hordeelum leporini (A. 
Bolos & O. Bolos, 1950) O. Bolos, 1956. 

8.1.2.2. Subord. Bcomenalia rubenti-tecto
mm Rivas-Marrínez & [zca, 1977. 

9. Cl. ARTEMISIETEA VULGARIS Loehm., 
Pre¡s. & R. Tx., 1950 ampl. Rivas-Marrínez, inéd. 

9.1. Subel. ONOPORDENEA ACANTHII Ri
vas-MarrÍnez. inéd. 

9.1. 1. Ord. Cartbameralia Ianati Bruilo in Bru
110 & Marceno, 1985. 

9.1.1.1. Al. BROMO-ORYZOPSION MILlA
CEAE O. Bolos, 1970. 

- As. Sporobolo prmgentis-Centauree/ltm mantimae 
Rivas Goday & Rigual, 1958. 

- As. [nulo viscosae-Oryzopsietum mi/iaceae (A. Bo
los & O. Bolos, 1950) O. Bolos, 1957. 

10. Cl. PEGANO-SALSOLETEA VERMICU
LATAE Br.-Bl. & O. Bolos, 1958. 

10.1. Ord. Salsolo-Peganetalia harmalae Br.
Bl. & O. Bolos, 1958. 

10.1.1. Al. SALSOLO-SUAEDION VERAE Ri· 
gual, 1972, em. Rivas-Marrínez, inéd. 

- As. Alriplici glaucae-Suaedetum pruinosae Rigual, 
1972. 

11. Cl. TUBERARIETEA GUTTATAE Br.
Bl., 1952 em. Rivas-Martínez, 1977, nomo muto 

11.1. Ord. Malcolmietalia Rivas Goday, 1957. 
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11.1.1. Al. ANTHYLLIDO-MALCOLMION 
Rivas Goday, 1957, em. Rivas-Martínez, 1977. 

11.1.1.1. Subal. MARESIO-MALCOLMIE
NION Rivas-Martínez, 1977. 

- N.. Loefli.gio penta.drae-M4re.rietum na.ae A1ca
raz et al., 1978. 

U.I.2. Al. LINARION PEDUNCULATAE 
Díez, Asensi & Esteve l 1978. 

0"0. j 

- As. Trip/arhno nitentú-SiltneJum ramoslsslmae 
Peinado et al., 1985. 

12: Cl. ONONIDO-ROSMARINETEA OFFl
CINALIS Br.-Bl., 1947. 

12.1. Ord. Anthyllidetalia ternillorae Ri"as 
Goday. 

12.1.1. Al. THYMO-SIDERITION O. Bolos, 
1957. 

- Comunidad Helichrysum decumhens-A.thyllis ter
·iflora. 

13. Cl. NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl. & O. 
Bolos, 1958. 

13.1. Otd. Tamaciceralia Br.-Bl. & O. Bolos, 
1958, em. Izeo, Fernández-González & Malina, 
1984. 

13.1.1. Al. TAMARICION BOVEANO-CA
NARIENSIS Izco, Fernández-González & Malina, 
1984. 

- As. [nulo criJhmoidis-Tamaricetum boveanae Izco, 
Fernández-González & Malina, 1984. 

14. Cl. QUERCETEA ILICIS Br.-Bl., 1947. 

14.1. Otd. Písracio-rhamnetalia alaterni Ri
vas-Martínez, 1975. 

14.1.1. Al. JUNIPERION TURBINATAE Ri
vas-MartÍnez, 1975, corr., 1987. 

APENDICE FLORISTICO 

Seguidamente se incluye una lista de táxones que 
viene a completar la exhaustiva relación presenta
da pOt ALCARAZ et al. (1985). Unicamente se re
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lacionan aquellos que sufren alguna ampliación en 
su areal conocido o bien constituyen novedad para 
éste y terricorios colindantes. Al final de los co
mentarios se indican entre paréntesis los números 
de los pliegos testigos de cada cita, que se encuen
tran depositados en el herbario del Departament 
de BioJogia Vegeral (Botánica) de la Universitat 
de Valencia (Herb. VAB). 

A.thyllis x media Pau (A. rytÍJoides x A. ternif"'ra). 

Aparece entre sus progenitores formando parte de 
marorrales sabulicolas de Thymo-Sirkrition kuca.
thaeJ en áreas alejadas de la influencia de la mare
sía. No consta en el catálogo de ALCARAZ et al. 
0985: 83), al igual que rampoco A. terniflora 
(Lag.) Pau (VAB 89/2750). 

C,.taurea x subdecurrens Pau norhosubsp. albuferae 
(M. Costa) M. Costa, M. B. Crespo & G. Mateo. 
(e. aspera subsp. ste.ophylla x e. seridis subsp. 
mariJima). 

Común entre sus progenitOres en áreas arenosas ni
trificadas, donde interviene en condiciones sabulí
colas de Br071lQ-Oryzopsion mi/iaceae. ALCARAZ et al. 
(1985: 85) lo mencionan en las áreas meridionales 
de la provincía de Alicante (ut C. x subdecu"ens)J 
donde ha sido citado en escasas ocasiones. 

Li.aria supi.a (L.) Chaz varo maritima (DC.) Duby. 

Taxon no indicado en este territorio por VALDÉS 
(1979: 114) ni ALCARAZ et al. (1985). Resulta bas
rante frecuente en pastizales terofíticos sabulíco
las l tanto de los Linarion peduncu/atae como de los 
Anthyllido-Makolmio•. Parece ser su localidad ali
cantina más meridional, aunque muy probable
mente se extienda hacía el sur por coda el litoral 
de dicha provincia (VAB 89/2751). 

Periploca laevigata 1. subsp. a.gUJtifolia (Labill.) 
Markgraf. 

Taxon conocido en Alicante de la S.' de Callosa 
(RlGUAL, 1972: 343) y de los alrededores de 
Torrevieja (ALCARAZ et al., 1985: 84). Esta parece 
ser la localidad más septentrional de este raxon, 
donde forma parte de matorrales fragmentarios de 
la alianza juniperio. turbi.atae (VAB 89/2749). 
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Suaeda spicata (Wild.) Moq. (Syn.: S. maritima Tetraclin;, a"{culata (Vr) Masrees. 
auct., non [L.) Dumort., p.p.). 

Hemos enconrrado unos pocos ejemplares jóvenes. 
Siguiendo a PEDROL & CASTROVIE)O (1988), las presumiblemente introducidos, en algunas dunas 
poblaciones iberolevantinas identificadas tradicio secundarias, en fragmentos del matorral de }uni
nalmente como S. maritima sensu auct., deben atri peno" turbina/ae. 
buirse a S. Jpicala. taxan de amplia repartición por 
ellicoral mediterráneo occidental. 

SUMMARY 

An approach ro che knowledge of che plant cornmunities and che vegetarian seríes found at che dunes 
of Elche (Alicante province, SE of Spain) is reponed. Besides, several new oc lirtie known [axa foc che 
flora of chis cerritOry are included. 
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