
',\ 

P. Cent. piro 
8101. exp. 2 Págs. 91·141 Jaca, 1968 

Estudio general de los biotopos 
, de las Islas Medas (1) 

por 

E. BALCELLH R. 

SUMARIO. - Introducci6n. Material y métodos. . Resumen fisiográfico y topografia. 
La colonizaci6n humana de las Medas .. El subsuelo y las jonltas del relieve; noti· 
cias sobre el suelo. . Olima y datos meteorológicos: Visi6n del clima regional. 
Vientos. Exposici6n. Datos meteoro16gicos .. Flora y datos fenológicos. El conjunto 
de las especies vegetales y el suelo .. Oomunidades. Conjunto de comunidades ha16. 
filas: de salada, de acantilado, de cumbre de acantilado, biotopos de Aedes ma1'ia~ ; 
comunidades con tendencia al matorral mediterráneo; comunidades ruderales, ni· 
tr6filas y guanícolas. Comunidades de la Meda Chica. Distribuci6n de las comuni. 

dades y biotopos; cartografía de biotopos .. Bibliografía sobre las Medas. 

INTRODUCCIóN 

El estudio intensivo y completo de dichas islas se llev6 a cabo du
rante 1961-1962. Una serie de 6 visitas entre los meses de abril de am
bos años, escalonándose en primavera, verano y otoño (v. BALCELLS, 
1964) y colaborando a ello numerosos z0610gos (en total unas 20 perso
nas), cuyos trabajos monográficos sobre diversos grupos se han ido suce
sivamente publicando (GADEA, ESPAÑoL, FABLOS, MALuQuER, FONS, 
BALCELLS). La labor que qued6 para el presente, se elabor6 de manera 
sucesiva y se dio a conocer años atrás (BALCELLS, 1963 a y b). Organi
zadas dichas expediciones por la Comisi6n de Estudios zoo16gicos y por 
la Delegaci6n Catalana de la S. E. de Ornitología, colaborando diversos 
miembros del Instituto de Biología aplicada, del Museo Municipal de 
Zoología de Barcelona y del Instituto Lucas Mallada de Geología (VI
LLALTA). Algunos aspectos de catálogo (moluscos terrestres y fauna edá
fica) todavía están pendientes de estudio (respectivamente ALTIMIRA y 
:SELGA). 

(1) Entregado para publicar en mayo de 1968. 
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S~bre el interés del paraje, en cuanto a su protección, se ha escrito 
repetIdamente (PERICOT, BALcELLs, 1963 b) Y en 1964 el comité de 0'0-

bierno de la Oomisión Internacional para el Estudio Oientífico del 1\1ar 
Mediterráneo lo ha recomendado efusivamente (Actas de 1964 en Mó
naco). También se ha incorporado a la labor del Oomité Español para 
el Programa Biológico Internacional (1. B. P.) Y así la tarea de terminar 
la catalogación de flora y fauna y de los biotipos del paraje, deviene tarea 
de colaboración a dicho Oomité (v. bibliografía, edición española pági
nas 13 y 14, edición en inglés págs. 17 y 18). 

El presente escrito casi completa la labor de catalogación y descrip
ción referida, para el estudio de las partes aéreas de los islotes; el lector 
puede hallar así información complementaría sobre los restantes aspectos 
en la lista de publicaciones que se citan al final. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

La base principal del trabajo cartográfico se debe a los mapas del 
Servicio Hidrográfico de la Marina. Las partes terrestres se han comple
tado por nosotros, tomando las cotas señaladas en los mismos y por sim
ple observación y notas obtenidas durante las excursiones; se alcanzó 
así una visión tan sólo u.o- tanto intuitiva y aproximada de la orografía, 
por lo menos de los dos Islotes grandes. Sobre dicha base y los inventa
rios señalados en el mapa 2, se ha elaborado el mapa de vegetación y 
biotopos. 

Las fuentes generales referidas a geología y climatología se anotan 
oportunamente. La elaboración de los inventarios se ha realizado du
rante las tres primeras visitas y el diagnóstico de las especies vegetales 
se debe. a. la colaboración prestada por botánicos y especialistas, cuyo 
agradeCImIento oportunamente se expresa. El criterio empleado para el 
estudio de las comunidades, pretende únicamente lograr una visión des
criptiva, lo más sugerente posible sobre el paisaje; algunas formaciones 
nitrófilas y guanófilas requerirían seguramente certera descripción, pero 
el espacio considerado es demasiado reducido para establecer el debido 
estudio comparativo de manera satisfactoria. 

RESUMEN FISIOGRAFICO y TOPOGRAFICO 

. El archipiélago de las Medas representa una prolongación SE del 
Macizo de Torroella de 1\~ontgrí, el cual divide a la planicie ampurda
nesa en alta o septentrional y Bajo Ampurdán. Su vértice geodésico más 
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importante corresponde al faro de la Meda Grande, cuyas coordenadas 
geográficas serían 42° O' 47/1 LN Y 3° 13' 15/1 LE de Greenwich (76 + 
+ 4 = 80 m s/M.). La superficie total de las partes emergidas alcanza 
las 20 Ha. y por ser un saliente compartimentado del Oabo Estartit, 
gracias a la mixta acción erosiva marina y cárstica, los islotes se hallan 
sumamente próximos entre sí y, a lo sumo, a 900 m de la costa. 

La planicie costera del Ampurdán, lindante con la frontera de Fran
cia, está cubierta por marismas en vías de colonización por arrozales, 
huertas y pradería. Pinares tapizan los cordones de dunas; por detrás 
(hacia el 'l·'! y N) la llanura asciende en pequeños declives hasta los 
contrafuertes pirenaicos; esas partes quedan cubiertas por campos de 
cereales (incluyendo maizales), forrajes y vergeles y, sobre las colinas, 
viñas y olivares. El paisaje da la sensación de vasta opulencia agrícola, 
con caseríos espaciosos, los próximos a la costa verdaderas fortalezas 
con torres, dispersos entre huertas y numerosos poblados de 500 a 1000 
habitantes. Un clásico paisaje mediterráneo, cuyos habitantes, más de
dicados al agro que a la pesca, disfrutan no obstante a la vez de los 
productos de mar y tierra. 

Se trata de una inmensa llanura de unos 30 Em de ancho, rodeada 
de montañas: al N las Alberas, prolongadas por el Oanigó, al sur las 
Gavarras y al oeste la Garrotxa. 

Como arriba se ha indicado, en la divisoria del Alto y del Bajo 
Ampurdán se halla el Macizo de Montgrí, que se prolonga hacia el mar 
constituyendo elOabo Estartit; tal macizo presenta los caracteres de 
pobreza típica en viejos relieves calizos; con todo en ciertas partes se 
constituyen fincas de gran abolengo y riqueza, como la Torre Ponsa, 
provista de fortaleza. 

A cada lado del macizo, se apoyan dos pequeños núcleos de pobla
ción urbana: La Escala, orientado a tramontana y próximo a las ruinas 
de Emporium, de mayor abolengo marinero y El Estartit al sur. Am
bos núcleos son típicos representantes del maridaje entre el zagal y la 
sirena (1) ; los habitantes se dedican a la pesca y a la huerta y la caza 
en sus ratos libres, constituyendo en el siglo XIX, una vez eliminada la 
piratería berberisca, tímidos barrios pesqueros de las poblaciones del 
interior. Transcurrido el primer tercio del presente, su dedicación pre
ferente y con rápido increménto ha sido el comercio veraniego y el 
turismo, que ha transformado por completo de manera radical tales po
blaciones en la última década. 

El archipiélago consta de islotes, rodeados por algunos escollos y 
~e agrupan -salvo el Magallot que queda aislado al N-, en un con
Junto de frentes, alternando con estrechos brazos de mar, en dirección 
NW-SE ; a partir de la Meda grande; de todos ellos el Oavall Bernat, 

(1) Tales el canto de la vieja canci6n catalana, en que el poeta describe la 
mixta ocupaci6n de los ampordaneses. 



94 E. BALCELLS R. 

es el centinela más avanzado e importante (mapa 1). Las curvas bati
métricas ponen de manifiesto el antiguo desarrollo general del cabo, 
que se inclinaba hacia el sur y se prolonga en forma de plataforma pe
dregosa a 29 m de profundidad, emergiendo hoy solamente el Tascó 
Petit ; el descenso del fondo junto al Oavall Bernat es sumamente abrup
to hasta alcanzar los 57 m de profundidad (v. mapa 1). 

El número total de los islotes con algo de vegetación puede ser de 
superficie algo menor de 15 Ha. Oonstituye una meseta de 76 m de al
titud, cortada a pico por su lado N y con declive más suave por el S 
y SW, donde existe cierta plataforma elevada relativamente próxima 
al mar. Dicho perfil descrito, visible desde el Oabo Estartit corresponde 
a su tercio occidental; por el lado norte la isla posee una ensenada 
(Ooetera), comprendida entre el saliente redondeado del faro (que se 
dirige hacia tierra), junto al escollo Salpatxot y la punta de igual nom
bre; se trata de un acantilado umbroso; alberga un embarcadero de 
emergencia, útil los días de fuerte levante. Hacia el NE, dos abruptas 
calas, pero con acantilados más bajos, limitan la plataforma superior, 
que desciende en declive más suave, pero en seco inhóspito valle calizo, 
al que rara vez debe acercarse el hombre, pues las gaviotas anidan ahí 
con mayor densidad. 

Dichas calas se disponen orientadas al gregal y levante (v. clima), 
entre la punta de la Ooetera (v. mapa 2) y la Guilla o Galera, separa
das además por la Punta de la Pota de Llop. Son lugares probable
mente poco hóspitos como puede deducirse de la designación toponími
ca: El Estafadó, la Cova del Dimoni; efectivamente, la toponimia y 
la batimetría, amén de los escollos indicados en el mapa 1 y el declive 
más agrietado de la costa oriental, muestran la agitación propia de los 
temporales de levante en el golfo formado por la Meda grande y la 
chica sobre todo la Punta N de esta última (Recó de l'Infern, véase 
mapa 2). 

El embarcadero más utilizado es el de la vertiente sudoccidental don
dese forma una pequeña playa de cascotes hoy en día muy frecuentada 
durante la canícula. De ella parte el camino ascendente más transitado. 
Dicho embarcadero, si bien está al abrigo de la tramontana, no lo está 
de las brisas (garbí) y de los levantes. 

De la cima parten pequeñas plataformas de pendiente más suave 
hacia oriente, donde se había emplazado una batería y todavía se con
serva un aljibe, penden en acantilado 40 m s/M, sobre el Becó de l'In
fern (fig. 1, a la derecha). En tales lugares nidifican también gaviotas 
y la :vegetación s~ halla visiblemente influida por su presencia. La pla
taforma superior, junto al faro, es arenosa. En el lado occidental (fi
gura 1, extremo izquierda) la plataforma desciende más abruptamente, 
al principio pero después .formando un caos de cascotes y posiblemen
te entre ellos embudos de torcales, suavemente hacia las rompientes 
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(v. foto 1, izquierda). Los olivos constituyen una landa especial, que 
alberga pardillos (BALOELLS, 1964). 

M eda chica. ~ Presenta un embarcadero mejor orientado y de fácil 
acceso llamado El «Portxoh y entre esta parte y la costa sudoccidental 
de la Punta de l'Infern de la Meda grande, se constituye una ensenada 
cuyas aguas deben agitarse pocas veces (v. mapa) y con frecuencia 
albergan aves de marisma de la vecina desembocadura del Ter, ya en 
vuelo, ya al agua (v. BALOELLS, 1964). 

La forma general del islote es en cresta, de dirección general NE
SW (fig. 2). En la parte más meridional, una plataforma desciende en 
pendiente suave hacia el Portxol (fig. 1, derecha). Separada de la Meda 
grande sólo unos 50 m. En la cima existe un simple refugio o abrigo 
de piedra, próximo al punto culminante del islote. La cara NW es de 
pendiente suave; la SE es muy abrupta, casi un acantilado. La pen
diente occidental, termina, sin embargo abruptamente hacia unos 30 m 
s/M en acantilado plagado de cuevas y baumas abovedadas, posiblemen
te de origen mixto (abrasivo y cárstico) (v. fig. 2). 

Los restantes islotes. - Tan sólo el Tascó Gros es asequible con 
facilidad y se ha comprobado en él la nidificación de cormoranes (PONS). 
Próximo a él, el Tascó Petit (fig. 3, a la derecha) y, en dirección NE 
el Oavall Bernat (figs. 2 y 3). Al N de la Meda grande y bastante sepa
rado (fig. 6), La Sabata o El Magallot. Las cumbres de los tres islotes 
grandes mencionados, parecen poblados por plantas nitrófilas (Lava
tera) y halófilas (At1'l:plex). Las gaviotas, las garzas reales y los cormo
ranes, se posan a menudo en ellas. 

LA COLONIZACIóN HUMANA 

Los datos aquí ordenados, han sido extractados de la bibliografía que 
se menciona y en su obtención ha colaborado eficazmente el biblio
tecario del Oastillo de Perelada, cuya ayuda agradecemos. No nos he
mos ocupado en exceso de someterlos a tamiz critico ; se resumen en el 
cuadro adjunto. 

Todo ello da idea de que la prohibición de residir el hombre en las 
Medas, que data de 1954, no constituye nada más que un episodio 
extraordinariamente corto en el azaroso devenir histórico del archipié
lago. Por otra parte, algunos hechos del acontecer histórico anotados 
en el adjunto referido cuadro sinóptico, seria sumamente ilustrativo 
poderlos ampliar y concretar con nuevos detalles para poder explicar 
a su vez, diversos pormenores del poblamiento animal, por ejemplo: 
el derrumbamiento que motivó la destrucción, al parecer muy completa 
y definitiva de la fortaleza hospitalaria en 1552. 
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OUADRO I 

Resumen de la historia de las Islas Medas 

HECHOS HISTÓRICOS 

Ruinas con fragmentos de alfarería 
brillante y tejas planas, atribuidas 
a construcciones romanas. 

Restos de necr6polis, al parecer ro
mana, enterramientos con cráneos 
y huesos largos que se disgrega
ron al salir a la superficie durante 
la construcci6n del faro en 1866. 

Habitaci6n de piratas durante el si
glo XIV y principios del xv. El rey 
Martín decide fundar un monas
terio de Hospitalarios (1410). 

Proyecto, solicitado por Margarita 
de Prades, del monasterio de San
ta María o del Santo Angel de 
las Medas en 1413. 

1.a Piedra al parecer en 10-X-1410. 

Con algunas dudas pero parece que 
se termin6 el Monasterio y era 
capaz, en 1438, para prior y 13 
frailes. 

Tomado por 6 naves genovesas en 
1442. 

En poder de los piratas de nuevo 
pero rescatado con 400 florines 
por Luis Pont de Torroella. Los 
asaltos fueron sucesivos y, por 
tanto en varias ocasiones (1470). 

Reinados de Fernando el Oatólico, 
Oarlos V y Felipe II en dominio 
de los piratas con intermitencias. 

Proyecto de reedificaci6n del Mo
nasterio, torre y establecimiento 
de una farola (1). 

En 1552 se hunde en el mar la par
te de la isla que sustentaba la 
antigua fortaleza (2). Al parecer 
el virrey de Oataluña cuida de le
vantar nuevas fortificaciones. 

FUENTES 

Opinión de PELLA y FOR
GAS, que las vio en 1882 
y atribuye a viviendas. 

Según BOTET fue exclusi
vamente neCl'6polis en 
epoca antigua, si bien tal 
opini6n no la comparten 
otros autores. 

Bula y otros documentos, 
y concesiones de Fernan
do de Antequera. 

tdem. 

tdem. 

Documento sobre reclama-
ciones del Prior en Bell-
cail'e. 

Documentos del Consejo 
de Barcelona. 

tdem. 

Notas del maestro Anto
nio Pi de Bagur (1597). 

Actas de las Cortes de 
ÑIonz6n, 1534 y 1542. 

ANDRÉS SABAT. Historia 
inédita de la ermita de 
Santa Catalina (2). 

OITAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

PELLA, 1883. 

BOTET, 1872. 
PELLA, 1883. 

PELLA, 1872. 
PELLA, 1883. 

PELLA, 1872. 
PELLA, 1883. 

PELLA, 1883. 

PELLA, 1872. 

PELLA, 1883. 

PELLA, 1883. 

PELLA, 1883. 
COLOMER, 1963. 

PELLA, 1872 Y 
1883. 

PELLA, 1883. 

(1) Incluso 6 naves de Andrea Doria habían embarrancado a causa del mal 
tiempo o la falta de visibilidad. 

(2) Este hundimiento es sumamente interesante de poderse confirmar, pues se
guramente ~esa parte no pueqe ser otra que la que media entre ambas Medas, grande 
y chica. Por de pronto documentos de la época (PELLA, 1872) hablan de la existencia 
de ensenadas y desembarcaderos en tramontana y mitjorn que no pueden ser otros 

BIOTOPOS DE LAS MEDAS 

o U A D R O I (continuación) 

HECHOS HISTÓRICOS 

La costa pierde importancia comer
cial en el siglo XVI y la mayoría 
de las instalaciones se arruinan. 

En 1655 se apoderan los franceses 
de la «fortaleza» durante la «gue
rra de los segadors». 

Siglo XVIII: Entre escombros y 
ruinas se edifica una batería. 

El ¿ castillo?, pasa pronto a poder 
de los Barbones en el transcurso 
de la Guerra de Sucesi6n y así 
hasta 1809. 

Siglo XIX: En 1811 resiste a las 
tropas de Napole6n. Los zapado
res españoles e ingleses constru
yen unas cuantas baterías con edi
ficios para hospital, almacen de 
víveres, p61vora y habitaci6n de 
gobernador, oficiales y tropa, al
gunas vaciadas en la misma roca. 
P~r .su sit,!~ci6n fue algún tiempo 
prIsI6n mIlItar hasta la instala
ci6n del faro en la segunda mitad 
del siglo. 

Farola de 3.er orden a 88,9 m s/M 
visibl~ .desde 15 millas j pequeña 
guarmcI6n de soldados y guardas 
de la farola. Oonstruida en 1866. 
En la Meda chica tan s610 un 
pequeño reducto para evitar la 
subida (v. mapa). 

Farola automática construida en 
1930 a 1932. Deshabitada desde 
1932 ... 

Entre 1954 Y 1958, se prohíbe la 
visita a las islas. 

Desde 1958, muy visitada por los 
turistas y por los dedicados a pes
ca submarina durante las prima
veras y veranos. En ocasiones por 
los pescadores. 

FUENTES 

Informaci6n local entre 
los parientes de los pe
núltimos torreros que las 
abandonaron en 1918. 

Informes de CUYÁs y de 
gente del país. 

Informaciones locales. 

97 

CITAS 
BIBLIOGRÁFICAS 

PELLA, 1883. 

PELLA, 1872. 

PELLA, 1872. 

PELLA, 1883. 

De BOTET, 1872 
y PELLA, 1883. 

BOTET, 1872. 

PELLA, 1883. 

que los actuales, por t~nto el derrumbamiento tendría que haber sido en le t d 
~o ser la parte nortocmdental cuya base está constituida por los yesos del vI~~ue .e 
Junto a la zona hoy ocupada por el faro de 1866. per, 

7 
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Sobre el o1'igen del nombre del a1'chipielago. - Posiblemente el mo
gote Caball oCavall Bernat, servía de hito costero a los navegantes 
que procedentes de Massilia o de las antiguas colonias griegas (senstt 
latissúnus) , se dirigían a Rhodas occidental o Emporium. Algunos his
toriadores atribuyen a origen fálico el nombre de las Medas (PELLA, 
1883): «Malodes» o «melodes», de donde podría haber derivado Medas. 
También podda tratarse de una dulcificaci6n de «meta», fin o límite 
del primitivco :Ampurdán y, por tanto, Meda, sería sin6nimo de «hacina 
o mont6n grande en forma c6nica (PELLA, 1883), a lo que seguiría res
pondiendo la definici6n de .Cavall Bernat. Para otros (POTET), «meda» 
habría sido, durante la Edad Media -pre¡:¡cinc1iendo de la denominaci6n 
antigua-, un simple substantivo toponímico sinónimo de isla. 

EL SUBSUELO Y LAS FORMAS DEL RELIEVE 

El macizo conjunto Montgrí-Medas es una mole de terrenos secun
darios de direcci6n general NW-SE. Constituye, al parecer, una escama 
de corrimiento (MARÍN y SAN MIGUEL) superpuesta a la base eocena del 
Ampurdán o «flotando» en ésta. Dicha masa de terrenos secundarios, 
habría venido del N, descansaría así anormalmente sobre los terciarios, 
formando la cobijadura o cabalgamiento conocida con el nombre de capa 
del Ampurdán. Parecidas disposiciones tect6nicas se observadan, para
lelamente, en el Prepirineo más al \N del Ter, si bien en tales casos el 
frente de corrimientos mira al sur. Así, sobre el bloque eocénico hun
dido y resquebrajado del fondo de la fos,a, se desbordaron pliegues pi
renaicos, constituidos por calizas mesozoicas que serían ahí los únicos 
representantes del Pirineo calcáreo (SOLÉ'-SABARÍS, 1951) ; uno de ellos 
constituiría el Macizo de Montgrí. 

La extensa comarca ampordanesa que rodea el macizo, es una lla
nura hundida: situada entte el 'Pirineo y el Mediterráneo, al sur de 108 
Alberas o sea,; entre eiabrupto roque~o sept~ntrional de Rosas y los te
rrenos primaii,os 'con q)lfl )nieiáp)a cordillera litoral catalana o de Ma
rina en el Macizo de ,Bagur. y Las Gava¡rras. Dicha llanura asciende 
desde el mar a los 200 'in d~' aJtÍtud, trunéándola entonces las sierras 
transversales catalanas (Gariot~~)' á occidEmte. Los límites descritos al 
N, S y occidente, córtan 'lauiliformiéÍad de la rica depresi6n descrita, 
mediante sendas fallas (o sistemas de ella's), .de alineaci6n ondulada. 

Los' materiales que' constituyen las 'Medas son esencialmente los 
misnios que el Macizo de Montgrí y también paralelamente los buza
mientos y su orientaci6n; cabe dist~nguir tres unidades: Meda grande
Magallot, Meda chica e islotes restantes del extremo SE. 
, Los tel'Í'enos secunda~'ios diferenciados son tres: triásico, represen-
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tado por margas yesiferas abigarradas, en algunos lugares con cristales 
de cuarzo (Punta de las Guixas o Guixeras del Estartit) ; corresponden 
al Keuper, seguramente han servido de lubrificante, y descansan direc
tamente sobre el Eoceno inferior; alcanza dicho piso 10 m de espesor. 
Otro afloramiento del mismo piso, más importante (20 m de desnivel), 
aparece en el extremo S\N de la Meda grande, dando el talud más 
suave y redondeado del embarcadero; el camino al faro lo corta varias 
veces. 

Sobre el Keuper descansa concordante una serie Liásico-cretácica. 
El Jurásico está representado en ella por Lías (en la Punta de las Gui
xeras del Estartit y en la :Meda grande), pero también aparece en la 
base S'\N de la Chica. Constituido por capas dolomíticas negras, muy 
fétidas, muy trituradas, sin fósiles; a ellas siguen otras blanquecinas 
o amarillentas compactas o cavernosas (carniolas) -adecuado biotopo 
para grajillas-, y otras grises y compactas pero estériles. Sobre ellas, 
una nueva capa de calizas margosas amarillentas, de superficie rugosa 
que es fosilífera. Se superpone una estrecha capa de calizas marm6reas 
indefinible; podría representar el Lías superior, si se tiene en cuenta 
que los f6siles de las anteriores margas caracterizan el Lías medio. 

El Cretácico es concordante con el piso anterior; esencialmente está 
formado por calizas con buzamiento aproximado NE. Las capas al sur 
del faro en la Meda grande corresponden a calizas granujientas aptien
ses. Al N'\N de la casa del torrero en la misma isla se diferencian las 
capas clásicas de colores claros con orbitolinas; ambos pisos constituyen 
dos tercios de la Meda grande (valle del Gregal) dominando, por tanto, 
sobre las restantes formaciones estratigráficas. 

La capa yesífera del Keuper, hasta cierto punto importante e inter
calada entre el Eoceno y las calizas del Lías en el Cabo Estartit, pre
senta importancia muy secundaria (unos 20 m de espesor al SvV de la 
Meda grande) es al parecer inexistente en los restantes islotes; todos 
ellos están constituidos por calizas más o menos granujientas en el 
primer tercio meridional de la Meda grande y chica, más compactas 
en los dos restantes de posici6n NE y en los otros islotes más pequeños. 

Por lo que se refiere a la evoluci6n general del paisaje durante el 
Cuaternario, parece importante destacar que, además de los aportes 
fluviales en los estuarios del Ter, Fluviá y Muga, que han ido convir
tiendo en tómbolos islotes antiguos y han dejado a seco antiguos ma
lecones (Ampurias), la tramontana ha tenido considerable importancia 
en el arrastre de las dunas. 

En el Macizo de Montgrí existe un carst, muy senil y probablemente 
la acci6n de las aguas en la caliza ha tenido considerable importancia 
en la actual compartimentaci6n de los islotes, sumándose la fuerza abra
siva del oleaje, levantado por tramontanas y levantes. Esto último se 
pone de manifiesto con el estudio batimétrico de los fondos submarinos 
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actuales (Oartas del Servicio Hidrográfico de la Marina, reproducidas 
en el mapa 1). La importancia cuaternaria del carst en los islotes, no 
sólo se pone hoy de manifiesto con la presencia de torcas sino también 
en la misma historia del poblamiento (hundimiento del Monasterio Hos
pitalario medieval) y por un yacimiento villafranquiense estudiado por 
VILLALTA y descubierto en el transcurso de nuestras expediciones por DI
CENTA y VIDAL. Se trata de una cuevecilla (fig. 4) en el angulo superior 
de la ensenada de la Ooetera, en que abigarrados por sal de lobo, apa
recían numerosos restos de roedores cuaternarios y otros mamíferos de 
tamaño mayor (carnívoros y algún ungulado) y reptiles; todos ellos 
indicando una exuberante vegetación arbórea y un mayor contacto con 
tierra firme. Dichos restos, podrían corresponder a un antiguo sumidero 
fosilizado y vuelto a disecar más modernamente por la erosión, al for
marse la dicha ensenada que, probablemente, constituyó en tiempos, 
una enorme torca que se apoyaría en el Magallot (v. foto 5). 

También en la Meda grande, el valle suspendido del Gregal sugiere 
la existencia de un antiguo sistema hundido de torcas de al menos tres 
niveles, terminado en el sumidero, aparentemente colmatado de la sa
lada del fondo (v. fig. 11). Probablemente similar interpretación que 
en la Ooetera se podda dar a los estrechos, orientados a gregal y le
vante conocidos con el nombre de Recó de l'Infern y de las Ferrane-, . , 
llas, que separan la grande y la pequeña Meda y las otras Islas entre sI. 
Dichas acciones carsticas habrían tenido lugar previamente a la amplia
ción de las brechas debidas al oleaje tramontano, combinado con gregal 
y levante (v. mapa 1). En ambos últimos casos las cuevas y baumas 
todavía existentes en la pared NW de la Meda chica, no sedan debidas 
a la acción abrasiva, sino que representarían hemibóvedas de antiguas 
cavidades. La cueva submarina que atraviesa la Meda chica, descubierta 
por miembros del CRIS años atras, confirmaría también el importante 
papel de la erosión carstica en el relieve general de las islas. 

BREVE NOTICIA SOBRE SUELOS. - Según O. DE BOLós (SOLÉ-SABARÍS 
y colab.) los suelos de esta región sobre roca madre caliza entrarían 
dentro de la categoría de las xeroredzinas con tendencia a tena rossa 
de Kubiena abundando los arenosos, más o menos esqueléticos o ricos , 
a veces en substancia orgánica (sales amoniacales, guano, fosfatos en 
exceso, procedentes de gaviotas y excrementos de conejo). En algunos 
lugares, la presencia de determinadas especies vegetales señalan a su 
vez de cloruros y, naturalmente, abundan las pioneras sobre rocas de 
distinto. tipo calizo y disposición por proximidad al mar (las relaciones 
entre vegetación y substrato se señalan en capítulo aparte). Los are
nosos con cloruros abundan mas o menos húmedos en las saladas; en 
las cumbres de acantilado conviene señalar que tanto los troncos de 
plumbagináceas como los .. de Ca1'pob'l'otus (= IYI esemb1'yanthemun) , po-
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drían producir un enriquecimiento en humus notable, si el viento no los 
arrancara y los llevara mas lejos, factor limitante que parece interesante 
destacar aquí para explicar tales vegetaciones de borde en cumbres y así, 
el carácter de algunos biotopos. 

CLIMA Y DATOS METEOROLóGICOS 

Revisamos los conocimientos del clima regional, que pueden resultar 
de interés complementario para la caracterización de los biotopos. Ad
juntamos también observaciones realizadas durante las excursiones sobre 
todo útiles para poner de manifiesto las diferencias según la exposición 
que, al abrigo de vientos, constituyen enclaves ocupables por especies 
cuyo ámbito normal corresponde a inferior latitud a la similar del ve
cino continente y todo ello dimanante de la altitud de los islotes, cons
tituyendo biombos superiores a 70 m sfM. Así, lugares soleados, per
mitenel crecimiento de Agave ame1'icana sub espontánea ; más refugiados 
en la pendiente meridional: Ceratonia siliqua y Opuntia ficus-indica; 
lugares menos resguardados, pero seguramente secos albergan gran nú
mero de las especies propias de Oleo-Ce1'atonion. Otros lugares en 
cambio más umbrosos y sobre margas del Reuper albergan muchas 
plantas del Que1'cetalia ilicis (Ruscus aculeatus, B1'yonia dioica), propias 
de los macizos vecinos de Bagur. En definitiva, tales circunstancias cli
máticas, influyen grandemente en el abigarramiento ya intenso del 
paisaje «edáfico». 

Expondremos en primer lugar las características climaticas regiona
les y a continuación daremos los datos meteorológicos observados cir
cunstancialmente, para mejor ilustrar la importancia de los problemas 
de exposición. 

VISIÓN DEL CLIMA REGIONAL. - La lluvia precipitada y sobre todo 
su régimen, caracterizan principalmente a la comarca que nos ocupa. 
El Emparda entra de lleno en el tipo climatico mediterráneo-litoral; es 
el más húmedo de la costa catalana e incluso, sin duda, algo más que el 
del Rosellón, gracias a que los contrafuertes de las Sierras transversales 
y las Alberas provocan la condensación y precipitación, tanto de las 
«marinadas» como de los «levantes», antes de atravesar dichas altitudes. 

Los caracteres generales de tal tipo de clima son: precipitación de 
700 a 400 mm anuales, más próxima a esta última cifra en los salientes 
costeros como el que nos ocupa; dos períodos secos: el de verano en 
julio-agosto; el de invierno en enero (30 y 15 mm solamente y en oca
siones menos). En primavera llueve, pero sobre todo en otoño, octubre 
suele ser el mes más lluvioso. Los días de lluvia no son más de 50 
al año. 
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Las temperaturas podrían manifestarse de la manera siguiente (1) : 
Media anual, 17°0 ; media del mes más frío [casi siempre enero (2)J, 

alrededor de los 10°0; media de los meses más cálidos, próxima a los 
25°0. La amplitud de oscilación media es de las más bajas del NE 
español, quizá menor que en los islotes provenzales , aproximadamente 
entre 13 y 14°G. 

VIENTOS. - Merecen sin duda capítulo aparte y consideramos dos 
tipos: periódico-diarios y aperiódicos. 

Entre los primeros está la «marinadall o «garbÍll de la costa; en 
definitiva una brisa costera o viento convectivo causado por el calenta
miento terrestre, en contraste con la fresca temperatura del mar. Sopla 
más fuerte en verano y suele iniciarse a las 9 h. a/m y presenta un 
máximo de intensidad a las 14 h. Y calma a las 7 h. Las calmas de 
cambio tienen lugar entre las 6 h. Y las 9 h. a/m y las 19 y las 2l h. 
El «terrah es la brisa nocturna, de tierra a mar y de componente NW ; 
se origina debido al enfriamiento nocturno más rápido en tierra; es 
así, forzosamente más seco y probablemente menos refrescante; dicho 
aspecto resulta de interés al considerar la vegetación de la vertiente W 
y SW de las Medas. 

La «tramontana)) es viento inconstante y aperiódico y ofrece sin 
duda señalada importancia. Seco, frío y violento, desciende por el valle 
del Ródano-«mistrah-, y da de lleno contra las islillas del golfo de 
Le6n; despeja las nubes, el sol brilla, pero es muy frío; en el trans
curso de los fríos de febrero de 1956, soplaba fuerte tramontana. Es 
muy sano y la devoción local organiza romerías para pedirlo pues se 
cree que aleja las «pestes)) o epidemias. Oiertos cultivos del Rosellón 
y Emporda se protegen con biombos de ciprés para abrigarlos. 

El «llevant» o levante es un viento húmedo y frío que encrespa el 
mar ; sopla con cierta frecuencia en las estaciones equinocciales, rara vez 
en verano o invierno. Lo teme la gente marinera y da precipitaciones 
al chocar contra las serranías litorales. En diversos lugares de la costa 
y de las islas se llama «levante)) a todo viento de componente E, mien
tras el NE recibe el nombre de «gregah o por corrupci6n «guergah; 
nos ha servido así para bautizar al pequeño valle, situado al N de la 
punta de la Galera, pues parece abierto a dicho viento. En general 
atrae temporales, pero en verdad la distinción entre ambos parece un 
tanto obvia pues, con frecuencia, el levante «gragalejall y el gregal 
«llevantejall.., 

Vientos más suaves o mejor cálidos y secos, pueden soplar en ve-

(1) Los datos extractados de la «Geografia de Catalunya», más pronto en la 
parte litoral pecarán algo por detecto. 

(2) Salvo casos excepciona:lés (febrero): fríos de 1956. 
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rano: «xaloc)) (siroco), «migjorllJl, «ponentll y «llebeigll pero tienen 
poca importancia. 

Tramontana y levante dan al paisaje del archipiélago el carácter 
climático quizá más importante, sobre todo si se tiene en cuenta la topo
grafía de los islotes como habrá sucesivas ocasiones de insistir. Dicha 
importancia relativa se traduce en el efecto de la abrasión marina, tanto 
en las partes emergidas, como mediante simple vistazo a un mapa bati
métrico (BALCELLs, 1963 a y b Y 1964). La tramontana da lugar a que 
se reconozcan en el sector norte de la Oosta Brava dos tipos de playas 
desde el punto de vista turístico: las de verano de orientación umbrosa 
y las solanas al abrigo de la misma consideradas de «inviernOll. La 
tramontana despeja las nubes y el sol reverbera y calienta fuertemente 
las partes expuestas al mediodía, pasando éstas a una benignidad inver
nal impropia de su latitud. En las umbrías, en cambio, da lugar a bio
topos más fríos pero quizá también más secos. Dichas influencias ad
quieren mayor importancia bajo la consideración del siguiente epígrafe. 

EXPOSICIÓN. - La vegetación típica de cumbre de acantilado denota 
las características de la plataforma superior de la Meda grande; además 
el suelo es muy sumarÍo sobre roca o es arenoso; los troncos secos de 
Limoniu,m y los más ricos en substancia orgánica de Oarpob1'ottlS, arras
trados por el viento son incapaces de permanecer ahí pudriéndose y 
enriqueciendo el suelo en humus. Dichas condiciones parecen intenne
di as y entre las vertientes S, SW y W por una parte, y las umbrías y 
NE por otra. La pobreza se acentúa en el valle del Guergal, expuesto 
a levante y a los frecuentes vientos del NE, estando además muy ag.o s
tado y constituido por un aparente lapiaz. El retraso de la ve?etamón 
es notorio en los verticales cantiles calizos de la Ooetera, onentados 
al N y NW, tan batidos por la tramontana. 

La confirmación de benignidad relativa del tercio de la superficie de 
la Meda grande (sector S-SW-W), constituyendo declives más suaves 
y plataformas, en buena parte constituidos por afloramientos margosos y 
más mullidos del Reuper, al abrigo de la elevación importante que. cons
tituye la plataforma superior (más de 70 m s/M), se pone de ~amfiesto 
en las diferencias de temperatura anotadas durante nuestra VIsita de la 
segunda mitad de mayo (v. epígrafe siguiente), teniendo en cuenta que 
el día fue bastante varÍado en cambios de viento. Oon tiempo de helada 
tramontana invernal, correlativo de días soleados, dichas diferencias de
ben ser bastante más acusadas. 

Por último interesa también señalar el sector de aguas marinas tran
quilas y abrigadas que viene dispuesto en el brazo de mar que consti
tuye el Portxol de la Meda chica. Dicho islote, elevado unos 60 m s/M 
<Jubre tal brazo de los levantes; la punta de la Galera de la Meda gran
de, lo mantiene al abrigo de la tramontana, las puntas del Infern de 
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ambas Medas (grande y pequeña), lo mantienen bastante al abrigo del 
gregal. N o es raro observar ánades reales volando o posados en este sec
tor y llegados de la vecina desembocadura del Ter; también se posan 
y vuelan en dichas partes de las Medas, otras zancudas y limícolas, 
desde garzas reales a cigüeñuelas (v. BALCELLS, 1964). 

DATOS METEOROLÓGICOS. - Notas complementarias de detalle se to
maron del 30-IV a 2-V -1961 Y también en fechas posteriores que pue
den dar idea del tiempo reinante en estaciones equinocciales. En el 
transcurso de la visita 21-22 de mayo, se instalaron 3 termómetros de 
máxima y mínima obteniéndose mayor número de observaciones que 
permitieron apreciar diferencias de exposición y que se confirmaron de 
manera similar para dos vertientes el 6-8 de julio, en 1961 quizá las más. 
calurosas del año. 

INSTALACIÓN DE LAS ESTACIONES TERMOMÉTRICAS. - Se dispusieron 
en los lugares señalados en el mapa 3, con números rodeados de círculo. 
1 y 3, sendos termómetros corrientes de máxima y mínima, junto al 
suelo, pero protegidos con cajas de cartón acolchado, atados con un cor
del y rendijas para circulación del aire. El termómetro número 2, del 
mismo tipo que los anteriores, en el interior de una casa en ruinas de· 
la plataforma superior, por lo tanto, a unos 70 m s/M, expuesto a cua
tro vientos y sin protección directa de ninguna clase. La estación 2 
funcionó en dos fechas de mayo; la 1 y 3 el 21-22 de mayo y el 6-8 de 
julio. El uno quedó así, expuesto al NE en el valle del Gregal a unos. 
50 m s/M. El 3 junto al desembarcadero a.e exposición SvV a 10 m s/M, 
a la vera izquierda del camino, junto a una pequeña formación de· 
Ailanthu8 arborescentes. A continuación se resumen los datos obtenidos: 
lo mismo que la permanencia de los dichos aparatos: 

FECHAS y DURACIÓN 
DE LAS OBSERVACIONES 

30-IV-19 h. a 1-V-17 h. 
" 

TEMPERATURAS 

Inicial 

Mínima 

Máxima 

Oscilación 

Media 

Final 

'rERMÓMETROS O ESTACIONES 
(1) (2) (3) 

21' 

11' 

25' 

14' 

18' 

18' 

FECHAS y DURACIÓN 
DE LAS OBSERVACIONES 

N.O 1: 17-30 h. 21-V a 
15 h. 22-V. 

N.O 2: 13-18 h. 21-V a 
15 h. 22-V. 

N.O 3: 10-15 h. 21-V a 
16 h. 22-V. 

Inicial 

Mínima 21' 

Máxima 26' 

Oscilación 5' 

M+m 23' 5' -2-

Final 22' 
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TE~IPERATURAS 
TER~Hí~IETROS O ESTACIONES 
(1) (2) (3) 

Inicial 21' 20- 22' 

Mínima 14' 15' 15' 

Máxima 21' 20' 24' 

Oscilación 7' 5' 9' 

M+m 
17' 5' 17' 5° 19'5' -2-

Final 19° 17° 19' 
--- ----

N.O 1: 9 h. a/m 7-VII a 

22' 8 h. a/m 8-VII-196!. 

27' N.O 3: 18 h. 6-VII a 

5' 11-30 h. 8-VII-196!. 

24'5' 

22' 

De ello cabe deducir que la diferencia de temperatura entre ambas 
vertientes es realmente considerable y también con la cumbre. Algunos 
datos sobre el tiempo atmosférico durante los respectivos lapsos con
derados pueden completar la información presente: 

Los días 29-IV a 2-V-1961, fueron los siguientes: 

CUBRIMIENTO DEL CIELO 

29-IV-1961 

30-IV-1961 : 
Sereno todo el día. 

VIENTOS DOMINANTES 

Noche con tramontana 
arreciando por la noche. 

Hasta las 8-30 h. calma 
desde el amanecer. Sopló 
tramontana hasta las 12 

ESTADO DE LA MAR 

Calma en la bahía del Es
tartit (1). 

horas de mediodía. 12 h.: tendencia a la cal-

Después cierta calma. 

ma. 
13 h.: calma de mareja
dilla. 

16 h.: mal' de fondo de 
dirección N -S. 
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CUBRIMIENTO DEL CIELO 

1-V-1961 : 
Amanecer con calima. 

Tarde con nubes altas. 

2-V-1961 : 
Nubes altas, calima con 

intervalos de sol «pi
cante», aumento de nu
bosidad, a las 15 h. 
Tempestad y lluvia co
piosa de las 17 a 19 h. 

(1) Exposición sur. 
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VIENTOS DOMINANTES 

Desde las 8-30 horas, sin 
viento. 

Desde las 10 h., gregal 
hasta las 14 h. Después 
calma. 

Calma desde las 8 horas al 
mediodía. Después garbí. 

ESTADO DE LA MAR 

Calma con algo de mar de 
fondo hasta las 10 h. 

Marejadilla de 10 horas a 
14 horas. 

Después calma. 

Mar llana de 8 h. al me
diodía. 

Mal' movida de 12 h. en 
adelante. 

La semana del 14 al 21 de mayo el tiempo fue nublado. El 21 por 
la mañana sopló tramontana muy débil, amainó a las 9 h. ; cielo des
pejado. El 22 por la mañana mar de fondo y gregal por la mañana. 
Aminoró a las 10 h. ; cielo cubierto con estratos; el sol picaba. Des
pués del mediodía ligero «garbí» (brisa del SE); durante la noche del 
21 al 22 hubo un ligero cambio de tiempo con apreciable descenso de 
la temperatura. 

El día 7 de julio, fue muy soleado y sereno durante la mañana, con 
-algo de brisa. Al mediodía entre 15 y 16 h. se cubrió el cielo, siendo 
tal vez algo menos caluroso que el día anterior; precipitaron algunas 
gotas, pero hacia el interior se observó una lejana tempestad probable
mente de tipo convectivo. El tiempo se serenó a partir de media noche. 

El día 8, por la mañana soplaba gregal relativamente fuerte. 

FLORA Y DATOS FENOLóGICOS 

La detenninación de las especies ha rebasado las posibilidades y co
nocimientos de un simple zoólogo y la debo y agradezco a numerosos 
.especialistas, sin embargo no siempre el buen estado de conservación 
de los ejemplares ha permitido diagnósticos completos y seguros. La 
mayoría de las plantas vasculares han sido estudiadas por P. MONTSE
RRAT a base de mis recolecciones, en el transcurso de las visitas reali
zadas. A. O. DE BOLÓS y a J. VIGO, debo la determinación de los Iris 
y orquidáceas. C. CASAS Y R MARGALEF han cuidado de las determi
naciones de algunas· criptóg¡;¡,mas. 
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La recolección de cript6gamas distó de ser exhaustiva (más de 15 
especies). El total de fanerógamas recolectadas alcanza a 125 especies; 
30 de ellas existentes en la Meda chica, 3 de las mismas exclusivas 
de este islote. Las restantes en la Meda grande. Los restantes cuatro 
islotes importantes, no fueron objeto de prospección cuidadosa, solamente 
se pudo detectar la presencia de algunas sufruticosas mediante pris
máticos. 

La mayoría de las observaciones fenológicas se refieren a 1961 (ver 
fechas de excursiones realizadas) pocas a 1-IV-1962 y alguna a 2 de 
mayo de 1967. 

La lista ordenada de acuerdo (incluyendo criterios nomenclatoria
les) con el trabajo de 1950, debido a A. y O. DE BOLÓS, sigue a conti
nuación. 

1. ESQUIZOF!CEAS O CIANOF!OEAS 

Todas las recolecciones de este grupo de plantas se efectuaron en la 
pared rocosa más o menos disgregada próxima al desembarcadero de 
la Meda chica, el 2 de mayo de 1961. Han sido determinadas por 
R. MARGALEF. 

CROCOCCACEAS: Gloeocapsa punctata .. 
RIVULARUCEAS: Calothrix parietina. 
NOSTOCACEAS: Nostoc microscopicum. 
OSCILLATORIACEAS: Microcoleus vaginatus, Pho1'1nidium fragile y Schillo

thrix sp. 

II. ALGAS 

FLAGELADAS. Identificada su presencia en el biotopo de Aedes mariae. 
CLOROF!CEAS. Platymonas sp. Con este grupo ocurre lo mismo que en los 

dos anteriores también se halla en el biotopo del mosquito. 

III. LíQUENES 

CLADONIACEAS: Cladonia sp. en las rocas lisas de la plataforma superior 
sobre todo las orientadas al NW. 

TELOESQUISTACEAS: Xanthoria parietina.. Muy abundante sobre rocas y 
pedruscos en la parte alta, plataforma superior y sobre todo junto a Cladonia; no 
obstante también incrustada sobre troncos, de Linwnimn . 

IV. BRIOFITAS 

Se presentan musgos en lugares más o menos rocosos o con suelo 
delgado en todos los puntos sean o no soleados; pertenecientes a las 
pottiáceas. 

n 
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POTTIÁCEAS: Pottia sp. (i P. cTinita 7); ejemplar estéril y sin esporas, pOl" 
tanto indeterminable; junto a XanthoTia en las rocas occidentales de la Meda 
grande. Recolección de 2-V-1961. 

TOTtula atroviTens (Sm.) Lindb . Junto a Weisia ViTidula sobre pedruscos de la 
explanada superior hacia la Galera. Recolección de 2-V-1961. 

Barbula sp. Recolectados el 2-V-1961; ejemplares secos en la parte occidental 
y plataforma superior de la Meda grande, estériles y por tanto indeterminables. 

Tortella flavoviTens Brolh. De la plataforma occidental de la Meda grande el 
2-V-1961. 

Weisia viTidula (L.) Hdw ( W. cTontToVe1'8a). Recolectada en la explanada su
perior de la Meda grande, hacia la Galera y en la plataforma occidental' ambas 
recolecciones del 2-V -1961. 

Aloina eTicifolia (Neck) Kindb. En los canchales de la plataforma occidental, 
lugares protegidos del sol, donde también aparecían rarísimos y muy aislados pies 
de Ruscus aculeatus. 

V. PTERIDOFITAS 

EQUISETÁCEAS: Equisefmn ramosissimum. En fondo de tOl'l'entillo seco (in
ventario 2); muy raro. 

VI. F ANERóG AMAS 

PINÁCEAS: Pinus halepensis. Dos pies que no alcanzan los dos metros de 
altura junto al faro (plataforma superior de la Meda grande) rodeados de la comu
nidad de AstTagalus; sin duda aportados por el hombre y próximos al borde sur de 
la mencionada plataforma. En mayo parecían afectados de clorosis y muy esquil
mados. 

GRAMINEAS: Hypa1'rhenia hiTta (=Andropogon hiTtum) val'. pubescens. Re
lativamente abundante en las comunidades tendentes al matorml mediterráneo de 
la ladera sur (v. inventarios 4 a 7 inclusive). Floración iniciada y en parte ya fruc
tificado el 22-V-1961. 

Arundo donax. Aparece bastante desarrollada en algunos rincones ruderales, 
protegiendo también el crecimiento de Ailanthus. Son más abundantes en los terra
plenes del camino meridional del desembarcadero y junto al edificio del termómetro 2; 
de la plataforma superior. . . 

BUpa iuncea. Característica del Rosmarino-Ericion, presente en el lUvental'lo 
de matorral n.O 7 y en general en los de HyparThenia. 

Oryzopsis caerulescens. En la Meda grande presente en el inventario 7 de ma
torral. En la Meda chica en la asociación de LavateTa al·boTea. 

Melica oiliata. Abundante en el inventario 12 A, junto a la especie siguiente; 
también junto a las típicas antropófilas en el 12 C. Suele considerarse calcícola. 
Pies floridos y fructificados a principios de julio. . 

Dactylis hispanica. Muy abundante aéompañando a Melica oiliata en el lUyen
tario 12 A de la plataforma superior. En la Meda chica también en los más mtró
filos de la parte superior. 

D. glomerata. En numerosos inventarios de la Meda grande (p. ej.: 1) y en la 
Meda chica, más pronto en los de menor altitud. ., 

Bcleropoa rigida. Del canchal calizo del SW; pero también en otros lUventarlos, 
por ejemplo: 2 A. . 

Festuca ovina ssp. duriuscula. Abundante. en la Plataforma superIOr ~12 A). 
Festuca arundinacea ssp, fenM! ¿val'. medlteTl'anea? Entre BrachypodlUm phoe

nicoides dél fondo dIe las torrenteras secas de la solana. 
Hbrdeum murinmn. Lugares muy pisados de la plataforma superior; más bien 

poco abundante. 
Agropyrum glaucum. Presente en las :partes a~tas. , . 
Brachypodium ramosum. Llamado «l1.IStó petlt» y «lastón», pa:ece utIl pasto 

invernal de éonejos. Muy abundante, domina en numerosos inventarlOs de herbezal 
y del mismo Orithmo-Btaticron. En algunos lugares crece más exuberante que en 
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otros. Preferentemente empleado por las gaviotas para la elaboración de sus nidos 
(v. fig. 12 en BALCELLS, 1963 y fig. 12, 1964). 

BT. phoenicoides. Acompañando al anterior y a HYPa1'l'henia en lugares en que 
aumenta el espesor del suelo, por el que circula agua y probablemente la retiene 
después de las lluvias. 

NarduTus lachenalii (= Oatapodium tenellum). Del inventario 2 A, entre lastones. 
LILIÁCEAS: Dipcadi (= UTopetalum) sel'otinum. Especie bastante abundante 

en. la Meda grande (v. distintos inventarios de la plataforma superior) y en la Meda 
chICa en los E y F. No observada en mayo, sí en flores rojas a principios de julio 
y en la Meda chica con fructificación ya inicjada en dicha época; todavía hojas 
a fines de octubre. 

4llium i .sphaeTooephalum? En flor el 22 de mayo, relativamente abundante en 
los Invental'los E y F, solamente en la Meda chica. 
. i M1tScari oom08um 7 Podrían pertenecer a esta especie ciertos geofitos no flo

rIdos recolectados en lugares arenoso-pedregosos de la plataforma superior de la 
Meda grande a fines. de octubre (e~ la asociación de Astragalus). 

Asphodelus c?ras¡phe!·us . . RelatIvamente abundante en la plataforma superjor, 
sobre. todo en 01'lth?no-Lnnomon con Astragalus, donde anidan gaviotas. No obstante 
t~mblén ~n .c~munIdade8 de suelo t~davía ?lenos desarrollado. En plena fructifica
CIón a prInCIpIOS de ~ayo, todavía pIes flondos en las solanas secas el 21 de mayo; 
pero todavía con ~oJa~ Y frutos en las pendientes umbrosas a principios de julio. 

Asparagus acutlfohus. Bastante raro en la Meda grande, pero presente, no 
obstante, en !1lgun?S inventarios. En la Meda chica más bien raro; pero tanto en 
las rocas, caSI a nIvel del mar, como a 40 ID s/M en las comunidades de Lavatera 
aTborea y Atriplex halimus (inventarios D-F). A fines de octubre con frutos verdes. 

R1!sC1ts aculeatus. Ejemplar único, muy tierno de color claro, en enclave umbro
so baJO. peñasco de la parte SVV de la Meda grande. Dicha especje es abundante en 
los enCInares densos, pero con pies poco desarrollados, de las 'umbrías sobre pizarras 
silúricas del macizo vecino de BaguI'. ' 

Bmilax aspera. Localizado en algunos lugares solanos de la Meda grande ocu-
pados por matorral y en la plataforma superior. ' 

AMARII;IDACEAS: Narcissus juncifolius. En las partes arenosas de la plata
forma superIor de la Meda grande, en la asociación de astrágalo. En plena floración 
el 1-IV-1962. . 

Agave americana. Algunos grupos, probablemente sub espontáneos , en desmontes 
~olanos y rocosos de la ladera sur, cerca de la plataforma (figs. 14 y 15), acompa
nados de chumberas en los lugares más resguardados. 

IRIDÁCEAS: Iris sp. Sin flores de mayo a octubre, en suelos arenosos de la 
plataforma superior, especialmente junto a MessembryanthemU1n y la comunidad 
de ;1stragalu~. La l(rimavera siguiente (1-IV-1962) hallamos dos especies diferentes 
flol'ldas en dICho blOtopo; una de flores amarHlas determinable l. lutcscens; otra 
de color azul, con dudas de l. chamaeil'is. 

ORQUIDÁCEAS. Se vjo alguna especie más de esta familia, casi fructificada a 
primeros de mayo de 1961. 

Además: 
Orchis (=Aceras) longibracteatum. Dos ejemplares casi fructificados en la Meda 

grande el 1-IV-1962, en la plataforma superior. 

. FAGÁCEAS: Q~t61'CU8 co?cye-ra. Un pie que cubría 2 m 2 de superficie, bajo el 
m1l'ador, en la vertIente merIdIOnal de la plataforma superior. Rodeado de las plan
tas anotadas en el inventario 8. 

MORÁCEAS: Ficus ca1'ica. En la vertiente sur, junto al camino, existen pies 
arbóreos que . parecían cultiv~dos (importa~os a las islas por el hombre), pero sin 
frutos. Lo mIsmo podría deCIrse de los eXIstentes en la plataforma superior. Otros, 
por no decir bastantes, crecen entre las rocas más o menos espontáneamente y pre
sentaban brevas (maduras y resecas el 6-8-VIl-1961); particularmente los mejor de
sarrollados entre las rocas del SW y al abrigo, en las partes bajas. En el valle 
del Gregal y, particularmente, en la vertiente tramontana de la ensenada de la Coe
tera, pies con frutos colonizaban las grietas secas de las rocas, cubriendo superficies 
entre 4 y 20 m', pero, rastreros, no se levantaban más de 40 cm del suelo. interrum-
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piendo el antiguo camino en más de un tramo (figs. 22-23). Se recuerda aquí, que 
esta especie constituye ciertas asociaciones de Asplenietea 7'upest-ria, pero son pocas 
o ninguna las especies aCOlnpañantes hallables en otros lugares. 

URTICACEAS: Parietaricl officinalis ssp. judaica. Hallada en grietas de rocas 
y terreno arenoso; más bien infrecuente; sobre todo aparece como ruderal junto a 
huerto o jardín abandonado j inventario 12 C. 

SANTALACEAS: Osyris alba. Sobre grJ.etas de roca caliza en ciertos rincones 
meridionales de la platafonua superior (70 m s/M); los 30 pies no más altos de 
20 cm. Formando un grupo aparte en suelo reducido. Desde luego llama la atención 
por ocupar un biotopo tan particular y aparentemente seco (1). Sería así una especie 
un tanto indicadora de tendencia hacia el QUe7'cion i/.icis, no obstante otras especies 
(Equiset7l1n ramosissimum, Ohlora pe7'fo/.iata, Fest7wa arundinacea fenax mediten'a
nea, y el mismo Br. phoenicoides aunque en menor grado) que son propias de lugares 
bastante húmedos y sin embargo no están en las Medas ocupando biotopos muy secos. 

ARISTOLOQUIACEAS: Aristoloquia lJistoloq7tia. Bastante abundante en algu
nos de los inventarios: 12 j menos en 7. Con floración iniciada a principios de mayo, 
había ya fructificado el 22 de dicho mes. 

POLIGONACEAS: R7l1nex intenneclius. Fructificada en mayo y presente en 
algunos inventarios de herbezal. 

QUENOPODIACEAS: Ah'iplex halimus. Arbustos muy abundantes y junto a 
ellos nidos de gaviota. Y. inventarios del 07'ithmo-Limonioli y los del Gregal (16-21). 
En la Meda chica, muy frecuente en los bordes de acantilado y, en general, en 
todas las comunidades nitr6filas del islote donde abundan nidos de gaviota (v. inven
tarios C a F). 

A. hastata. Lugares salinos, algo húmedos, con abundante guano y terreno pro
fundo del bajo valle del Gregal (inventarios 20 y 21) j seguramente de la val'. salina. 

Obione port7tlacoides. En flor del 6 al 8 de julio. Menos abundante en la Meda 
grande j en lugares ruderales y salinos de la parte N, próximo a Atriplex. En la 
Meda chica muy bien representado sobre los cantos rodados de la playa que linda 
con el embarcadero (inventario A), constituyendo una asociación halófila con Inula 
crithmoides, alcanzando grado 5 de abundancia como en parecidas asociaciones del 
litoral. 

Salsola soda. De exuberante color verde a principios de mayo, «requemada» 
-quizás a causa del guano y el calor del sol-, el 22 de mayo. En típica comunidad 
salina casi monoespecífica del bajo valle del Gregal. 

NICTAGINACEAS: Mirabilis jalapa.. Procedente sin duda de importación an
tr6pica en la estación ruderal 12 C. 

AIZOACEAS: Abryanthem7l1n (=Messembrya.nthemúm, =Oar]Jobrot1Is) ed7t/e. 
Cubre grandes superficies sobre terreno arenoso y pedregoso de la comunidad de As
tragal71s (v. Orithmo-Limonion, inventarios 10, 14 Y sigs. hasta 17). Florido el 1 de 
mayo, en fructificación muy avanzada el 21 y solamente frutos en 6-8 de julio. En 
1967, quizá por haber sufrido menos pisoteo o debido a mayor benignidad del último 
período, invadía grandes extensiones compitiendo con el progreso de las comunidades 
de matorral y de astrágalo de la plataforma superior. 

PORTULACACEAS: Porhtlaca oleJ'acea. Poco desarrollada y al parecer infre
cuente en primavera en el valle del Gregal. A fines de octubre las vertientes expues
tas a occidente de la parte media del mismo aparecían desde lejos de una curiosa 
tonalidad rojiza y se mostraba dicha planta abundantísÍIna. Todas esas partes estu
vieron pobladas por numerosos nidos de gaviotas. 

BASELACEAS: Boussinga7!ltia i basel/oides? Liana en el inventario 12 C a la 
sombra de un cañaveral j naturalizada. 

CARIOFILACEA'8: Silene cucubalus (=S. inflata). En plena floración a prin. 
cipios:.de mayo; fructificada el 22. Más abundante en la Meda chica y sospechamos 
que el fruto sirve de pasto a los pardillos. 
. S. ce1'Gstioides. En la Meda chica (exclusivamente), parte alta junto a Lava.tera. 
Fructificando el 22 de Inayo. 

S. sedoides. MenciOl)ada de la Meda grande por P. FONT y QUER (1949), como 
especie rara y por primera vez' hallada en Cataluña j no observada por nosotros. 
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Dianth7¿S atten7tatus sp. oatalawdc71s (=D. p7lngens). Poco frecuente. En plena 
floraci6n el 21-22 de mayo, no observada anteriormente. Visto en asociaciones de 
'1'hero.Braohypodietea en la ladera sur y escaso en algunos inventarios de la plata
forma superior junto a Astragal7ls (inventarios 5, 6, 14 Y F). Su presencia sobre 
suelo calizo no ha dejado de extrañarnos, sin embargo presentábase más desarrollado 
en lugares de suelo más profundo, evolucionando a nitrófilo sobre margas del Keuper 
y junto a Arme1·ia. Muy frecuentemente citado por Roux, Rrux y PIGNATI en la 
costa de las Alberas. 

Melandri7lJn alb11m v. 1IW01'OCa.1')J7Im (=M. latifoliwn; =M. mao1·ooa1·¡n¿m). Pre
sente en algunos inventarios del valle medio del Gregal y en el inventario 1. En la 
Meda chica frecuente en lás comunidades donde domina Lavatera (inventario F, 
presentes ambos pies, masculino y femenino). En plena floraci6n a principios de 
mayo, fructificado el 22 elel mismo mes. 

Stellaria media. Buen índice de nitrofilia en algunos lugares frecuentados por 
gaviotas. 

RANUNCULACEAS: Olematia flanwJ.7/.la., Liana que aparece en las solanas 
(v. inventarios 2, en general todos los de la vertiente sur y ellO). En plena floración 
durante julio (6-8), muy notable su abundancia en la plataforma superior delante 
elel faro en lugar abrigado pero correspondiente a la asociación de astrágalo. En la 
Meda chica observadas todavía algunas flores a fines de octubre j más bien escasa, 
antes había pasado desapercibida en dicha isla. 

CRUCfFERAS: Brassioa fr7ltic7Ilosa. En plena floración el l-IY-1962 y el 3D-IV 
y con pocas fiares y muchos frutos el 21·Y-1961. En lugal'es próximos a los nidos 
ele gaviota de la plataforma superior, preferentemente, pero también en otros inven
tarios. En la Meda chica escasa en los inventarios de mayor altitud. 

B. oleracea. ssp. 1'obc1'tsiana. En plenil floraci6n a fines de abril y en plena 
fructificaci6n hacia el 21 del mismo mes j esta última algo más atrasada en la Meda 
chica. Florida el 1 de abril del a110 1962. En la Meda grande es frecuente en la 
parte alta y media del valle del Gregal (inventarios 16 a 18). En la chica por encima 
de los 25 m s/M; en algunos lugares domina (v. D y F). 

E1'ucast1'um nast7l1'tifolium. Raro en la Meda grande el 1 de abril de 1962. 
Alyss71m marithnum. En plena floración el 1-IY-1962 y 30-IV-1961 j todos los 

pies con abundantes frutos el 22 del mismo mes. Presente en los inventarios de la 
cumbre y más o rnenos en todos los del 01'ithmo-Lim.onion e incluso acompañando 
al matorral. 

Htttohinsia (=Hymenolobus) p1·ocumbcs. Característica de la clase 8alicornie
talia. Parece abundante en terrenos del invental'io 20 hasta tal punto que algunos 
nidos de gaviota del valle bajo del Gregal se han confeccionado con tan tierno col
chón. Acompaña a At1'iplex hasta.ta y Frankenia pulverulenta. 

CRASULACEAS: Sedum alb7l1n ssp. mio1'anthum. En la Meda grande (aislado). 
S. acre. Abundante en grietas de roca caliza de la plataforma superior y del 

canchal SVV. En plena floración el 21 de mayo, s.i bien ya estaba a punto de mani
festarse el 30 de abril. Rellena grietas y da lugar a curiosas vegetaciones en rocas 
planas. 

S. sedif01'me. En pedregales j sobre todo en los inventarios de la plataforma su
perior j también abundante en las grietas de las rocas altas de la Meda chica. En 
plena floración del 6 al 8 de julio. 

ROSACEAS: Pi1'uS amygdaloides. Un pie arborescente de alrededor de dos me
tros en la parte alta del camino solano. 

LEGUMINOSAS: Ononis lilin7ttissima. Especie de lugares calcáreos junto al 
Astragalus iJ·agaoantha. en el inventario 10. Iniciando la floración el 21 ele mayo 
de 1961. 

Medioago littoralis. En la Meda grande, octubre de 1961. 
M. t7·uncat711a. fdem. 
Melilot71s elegans v. ba.1'oinonensis. En floración plena a prinClplOs de mayo; 

fructificación avanzada el 21 del mismo mes. No muy abundante pero presente en 
inventarios variados, sobre todo los de matorral, y también en el invertido 17. 

Dorycni7lm S7lff1'ldioosum. Acompañado de débiles pies de tomillo, en la parte 
occidental de la plataforma superior. Probablemente el representante más caracte
rístico del Rosmarino-E1'icion en la cuesta margosa de la vertiente sur, junto al 
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camino sosteniendo terraplenes. Fructificado abundantemente el 21 de mayo j estaba 
en plena floración el 30 de abril. . . . 

Astragalus tragacantha. OaracteristlCo representante ~e la asoClac~ón de .cumbres 
.de acantilado del Orithmo-Limonion. Junto al faro los ples alcanzan el máxlmo des
arrollo, rormando verdaderos «taburetes» de 40 cm de alto, por lo que se atreven 
a ascender y «cOl'l'etear» ágilmente los num~rosos ejemplares de. Psammodrom1!s. 
Sobre suelo más pronto al:enoso, pero en ocaSlOnes ~an:b.lén en gn.etas de roca (m
ventados 12 a 14). FIOl'aClón a fines de marzo y prmClplOs de abril en 1962. 

Robinia pseudoacacia. Varios pies en aparentes antiguos «vergeles» de. la pla
iaforma superior, quizá bien intencionados y ocupando lugar prererente junto. al 
faro. Algunos chaparros arbolillos no alcanzaban la. altura de un h?mbre. ~enos p~es 
en el camino meridional; algunos muertos. Especle seguramente mtroduClda y dlfi-
cilmente subespontánea. . . . 

Psoralea bituminosa. R.elativamente abundante y muy dlstr~bUlda como acompa
ñante en una serie de comunidades' inventarios 1 a 12 principalmente. En la Meda 
chica' frecuente entre los 25 y 35 dt s/M en el inventario D. Florido ya el 30 de 
abril y todavía el 6 y 8 de julio. . . 

Ooronilla minima ssp. austra1is (= ssp. majar)? ~ o frecuente p~ro muy dlstrl
buida' sobre todo en el Rosmarino-Ericion empobrecldo, pero tamblén en algunos 
acantiÍados de tierra desmenuzada de la ladera de levante. En plena ;floración el 
3D-IV; fructificando el 22 de mayo. 

Oe1'cis siliquastrum (= Oeratonia siliqua). Algunos pies en muy mal estado, apa-
rentemente protegidos y cuidados por el hombre, no rebasando mucho 1 m de al
iura. Junto al camino, en la solana, si bien ya próximos a la cumbre. 

GER.ANIAOEAS: Eroc1ium cioutarioides. En el aanchal de la vertiente oc-

cidental. (' t' 10) E. grupo chimn. Acompañando a la aomunidad de Ast1'agalus m,ven arlO. 
. en arenas gruesas junto al raro. En la Meda chiaa esaaso en las con'lUllldades llltró-
filas ruderales de la parte alta. 

SIMAR.UBAOEAS: Aila.nthus altissima.. Presente en todo el terdo SW de la 
isla incluso abundantes sobre los terraplenes del aamino solano, y abrigando, a 
vec~s entre cañas, espeaies más umbrófilas (Bryonia dioica) , en la misma solana. 

MELIAOEAS: Melia azac1a1'ach. Doce pies en estado precario en el inventario 
12 A. Algunos ejemplares en flor y ya iniciando la fructificaaión el 21 de mayo de 
1961. 

R.UTAOEAS: Ruta ohalepensis. Iniciando la floraaión el 22 de mayo y ~uy 
avanzada en 6-8 julio. Más frecuente en la parte alta del valle del Gre~al y tamblén 
en otros inventarios de matorral, pero nunca muy abundante. Tamblén en Meda 
chica (D. y F). 

EUPHOR.BIAOEAS: EUJlho1'bia cha1'acias. En flor el 1 de mayo; ya en plena 
"fructifiaación el 22. Presente en numerosos inventarios (1 a 18), más frecuente en 
los de matorral y los de la plataforma superior... . 

E. segetal1.is. Más bien rara, pero presente en mve~tanos extremadamente dl
versos (vertiente sur, plataforma sup., valle alto y medlO del Gregal); en la Meda 
chica más bien escasa (inv. D). 

ANAOAR.DIAOEAS: Pistacia lentiscus. Un pie achaparrado en la parte más 
alta de la ladera sur de la plataforma superior y otro en la ensenada del Infern. 
La primera en inventario 14. 

VITAOEAS: Vitis vinifera. Pies abandonados, quizá de parra, en el rincón 
ruderal, junto a la aasilla 2 donde dispusimos un termómetro. Flores a punto de 
abrirse el 21 de mayo de 1961. 

MALVAOEAS :,-Lavate1'á. a1'borea. En plena floración el 1 de mayo e iniaiando 
los f¡,ut~s y en ocasiones casi seca, el 22 del mi~mo I?-es ¡ ~o~ pies de las .sol.a~as de 
la Meda ahiaa más avanzados todavía; la fructlficaClón llllclada ya a prmClplOs de 
'mayo. En la grande sólo abundante en la punta de la P.ota d~ Llop .. En ambas 
islas domina en las comunidades muy influidas por la gavlOta (mventano D y F). 
También visible en la cumbre del Tasaó Gros de El Oavall Bernat y de El Ma· 
,gallot. 
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FR.ANQUENIAOEAS: Frankenia pulverulenta. En plena floración el 21 de 
mayo. Bastante abundante en el inventario 20, seguramente formando parte del 
Limonion galloprovinciale (Salicomietea). 

. O~STAOEAS : .H elianthe'/l~um polifol!wn (= H: appenninwn). Oaracterística te
l'rltOl'lal del Ononldo-Rosmal'lnetea propla de gal'l'lgas calcicolas; algunos ejemplares 
se hallan en el extremo SE, en la parte alta de la ensenada del Infem, junto a la 
mata de lentisco. Varios en la ladera meridional, entre las comunidades del 'l'hero
Brac!¡ypodietea y acompañados de abundante D01'ycnill'ln. No obstante, la mayor 
densldad aparece en la parte occidental de la plataforma superior, inventario 9. En 
floración plena el 30 de abril, presentaba todavia flores el 22 de mayo de 1961. 

OAOTAOEAS: Opuntia ficus-indica. Oon flores abiertas y numerosos capullos 
el 21 de mayo. En lugares solanos y abrigados de la plataforma superior (inventa
rio 12 B) Y en la parte alta del camino al desembarcadero sur, a unos 40 y 60 m s/M. 

UJllIBELH'ER.AS: Daucus gingidi1lln. En casi todos los inventarios de acanti
lado del Orithmo-Limonion, de todos los islotes. Inic~ada la floración a principios de 
mayo, alcanzaba su mitad el 22 y se prolongó ésta en los pies de la ensenada de la 
Ooetera hasta el 6-8 de julio (umbría y tramontana) j sobre las flores libaban nu
merosos Graphosoma sp. 

Orithmum 1nMiti1nwn. Abundante en todas las comun~dades de acantilado, de 
todos los islotes j tanto en las meridionales bajas, hasta los 20 m s/M como en el 
valle del Gregal hasta los 60 m s/M, inaluso (12 B). En las laderas rocosas y muy 
secas y con suelos primitivísimos del bajo valle del Gregal, es únicamente esta 
especie la que germina en inhóspitas grietas. La floración se habia iniciado a prin
cipios de julio. 

Eryngiwn campest1'e. Pocos ejemplares, junto al faro y en terreno seco (6-8 de 
julio de 1961). 

Petroselinllm sativum. (=P. h01'tense). En el conjunto ruderal 12 O . 
PLUMBAGINAOEAS: Limonimn (=Statice) tremolsil. Se iniciaba la flora

dón el 21 y el 22 de mayo. Presente en la mayoría de los inventarios de la ladera 
meridional y en la plataforma superior, donde a veces parece sustituido por Mes
semb1'yanthem1im ed1ile; ambas especies parecen jugar en tales parajes un impor
tante papel de enriquecimiento húmico de suelos arenosos j además, esta última es
pecie, capaz de considerable recubrimiento, protege sin duda mejor la formación 
del suelo. También muy abundante en todo el valle del Gregal. Iniciada la fructi
fi?ación en las solanas a principios de julio (6-8), aparecian todavía floridos los 
ples expuestos a tramontana. También abundante en los inventarios de acantilado 
de ~a Meda chica, si. bien en las partes bajas parece sustituido por la siguiente es
pecle. 

L. duriuscllla. Mencionado como característico del Orithmo-Limonion de acan
tilado calizo, junto al anterior por R.oux, R.roux y PIGNATTI en el cabo Estartit. 
Según dichos autores cabe deduc~r -de la cita de Font y Quer, 1949-, que estas 
dos especies son caracteristicas de la comunidad junto con Silene secloides. La 
última mencionada debe ser muy rara pues no la hemos hallado. Oon algo de segu
ridad puedo indicar que el ciclo vegetativo de L. d1iri1isc'ula estaba más atrasado 
que el de L. t1'emolsii; aquella especie es aparentemente de tamaño más reducido; 
en el inventario 1 y algunos de sus pies en lugares umbrios aparecian todavía con 
flores a fines de octubre. 

A1'me1'ia i plantaginea? Muy acantonada; en el inventario 12 A (v. también 
caso especial inventar.io 11) en donde se muestra más abundante. La determina
ción es sin embargo difícil e insegura por tanto. A principios de mayo su floración 
sólo inidada (flores rosa pálido); muy avanzada el 22 y fructificada o casi secos 
los frutos el 6-8 julio. El número de pies es escaso, tan sólo un par de docenas; el 
biotopo 12 A constituido por lugar nitrófilo, restos de un antiguo huerto, con suelo 
relativamente profundo, no corresponde al propio del Armeriet1i'ln 1'uscinonensís, 
descrito por R.oux, R.IOux y PIGNATTI, si bien en dicha plataforma superior, sin 
Thymalaea hi1's1ita, abundan tallos rastreros de Messemb1'yanthemwn edde y podría 
parecerse a localidades descritas por aquellos autores, en donde todo y siendo facies 
de Armería, diaha especie ocupa una situación accidental. 

PR.IMULAOEAS: Anagallis arvensis ssp. 1Jhoenicia. Quizá más frecuente que 
la subespecie siguiente, pero tampoco muy abundante en ningún inventario. Más 
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pronto aparece por encima de los 30 m S/NI. Florac~6n iniciada ya a principios 
de mayo. 

A. arvensis ssp. coeTUlea. Menos abundante quizá que la anterior. 
OLEACEAS: Olec¿ europaea v. silvestris. Los pies de la plataforma inferior 

SVV y los de la ladera solana del camino, alcanzan tamaño ya bastante regular, sin 
que lleguen a constituir una verdadera formaci6n más o menos continua (v. comen
tarios sobre matorral mediterráneo). En la platafornla SW y en lugares batidos por 
la tl'amontana, la planta es capaz de crecer en los r,incones de cualquier vertiente, 
basta que su base permanezca detrás de una roca al abrigo del viento frío y reciba el 
sol reverberante propio de los días soleados en que el dicho viento sopla. Una vez 
las primeras ramillas rebasan el abrigo, la acci6n del viento se pone de manifiesto, 
sobre los nuevos brotes no protegidos; como resultado crece de manera arbustivo
arborea, dando una copa de superficie superior plana (v. figs. 20 Y 21) inclinada, 
buzando contra la direcc,i6n del viento; con apariencia de seto caprichosamente 
recortado, cubriendo entre las rocas del ca6tico conjunto de canchales, superficies 
bastante apreciables en penumbra, donde, probablemente, se pueden refugiar mur
ciélagos (v. BALCELLS, 19(4), al abrigo de improvisadas cuevecillas y baumas. En 
dicha plataforma SW, entre algunas higueras rastreras, dejan calveros amplios, 
muy adecuados para el apareamiento primaveral de los pardillos (v. BALCELLS, 19(4). 
En otras partes de la isla, por causas simüares constituye arbustos cubriendo ex
tensiones considerables; así: en la parte oriental de la misma, un pie cubre 6 m", 
sin elevarse más de 1 m del suelo (refugios de numerosas aves en verano). Por lo 
general, s,in embargo, tales arbustos son más pequeños y de lejos se les puede 
confundir con Atriplex halimus. La1'llS a,rgentatus parece jugar importante papel 
en la dispersi6n del acebuche; cabe observar con frecuencia, grupos de huesos de 
aceitunas, convenientemente mondados (v. BALCELLS, 19(4); por otra parte, la sa
biduría popular corrobora tal punto de vista: los pescadores-payeses, dicen haber 
observado dichas aves robando aceituna durante el invierno. Los pies abrigados 
del SVV intensamente floridos el 2 de mayo (1961); los botones florales de la pla
taforma superior reventaban el 22 del mismo mes. Frutos verdes de 1 cm los más 
avanzados el 6-8 de julio. Solarnente observados en la Meda grande. 

GENCIANACEAS: Centaul'ium pulchell1l1n. Pies aislados, en plena fioraci6n 
todavía, el 6-8 de julio; más abundantes en el sector NW. 

OhlOTa perfoliata. Más bien rara pero presente en algunos inventarios (n.o 2). 
Todavía en floraci6n el 21 de mayo, pero ya lo estaba a fines de abril de 1961. 

ASCLEPIADACEAS: Tlincetoxicum (= Oynanch'll'm) officinale; en plena flora
ci6n el 22 de mayo. Aislado en algunos lugares de la vertiente sur y de la plata
forma superior. 

CONVUL VULACEAS: Oonvulvulus althaeoides; en flor el 1 y el 22 de mayo; 
no muy frecuente. En las comunidades del Thero-Bl'achypoclietea de la vertiente 
solana. 

O. al·vensis. En flor el 22 de mayo. En algunos inventarios ruderales y antro
p6filos (serie de inventarios n.O 12, en la plataforma superior). 

BORRAGINACEAS: Borago officinalis; en flor el 1 y el 22 de mayo. No muy 
frecuente, pero si existe, abunda en algunas comunidades de tipo ruderal de la 
plataforma superior; más o menos desarrollado o raro en los inventarios solanos de 
tendencia a matorral. 

Lycopsis al'vellsis. Recolectada a principios de mayo en algún lugar inadvertido 
de la Meda grande. 

Echi1ll1t postulat1l1lt. Frecuente en muchos ,inventarios, de la Meda Grande si 
bien más en las partes altas y medias del Valle del Gregal y sobre todo en la serie 
de inventarios 14, junto a cardos, Asphodelus e incluso pr6ximo al Astragalus. Flo
rido ya el 1 de mayo, empezaba a fructificar el 22; tallos florales mustios en 6-8 de 
julio y frutos secos;' iniciando tan s610 la fructificaci6n en los pies de la parte 
norte. :En la Meda Chica es más bien rara, como acompañante de algunas comuni
dades algo nitr6filas (inventario D) . 
. Heliotl'o)m¡n eUl'o]lae1l1n. Más pronto raro; en la parte alta del valle del Gre

gal; en flor el 6-8 julio 1961. 
LABIADAS: 'l'hymus vulf],a,ris. Muy escaso, entre Dorycllium y en la parte 
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occidental de la plataforma superior, donde Rosmarino-Ericion adquiere mejor re

presentaci6n. 1 6' 1 t 6 t· 2' 
Marrubium vulga,re. Abundante s610 en lugar rudera pr xllno a erm me ro , 

inventario 12 C. En plena floraci6n el 21 de mayo. 
'l'eucri1l1n chamaedrys. En el sector W de la Meda grande, pa.rt~ .alta. 
T. polium ssp. 1uteum (T. p. ssp. aw·e1l'11~) .. El poleo ~abía mI?Ia~O tan s610 

la fioraci6n el 21 de mayo; frutos secos el 6-8 Juho. Acompana.a He1whlysum stoe-
chas en muchos inventarios sobre todo de la plataforma superIor., . 

SOLANACEAS: Solanum gl'Up. nig1'1l'ln. Un único eje~1.plar sm flores n,l frutos 
el 21 mayo 1961 en el inventario 17 (Valle del Gregal medIO)., 

ESCRU:B'ULARIACEAS: TI erbascum boerhavii. Más bIen rara, pero como 
acompañante se ha observado en la plataforma su;perior y. el valle del Greg.al, sobr~ 
todo colonizando espacios arenosos entre rocas (mventarIOs 10, 16 Y 17), en flor 
durante mayo de 1961. • 1 fl . , 1 1 

Anti1'1'hinum majus. Tiene aspecto de subespontánea. En pena oraCIOn e 
y el 2 de mayo, 

RUBIA CEAS : Rubia peregrina v. pere~rina. No muy abundante; liana sin 
embargo presente en jnventarios de tende;:wI.a a n~atorral., 

Galium pumi1um. Junto aBr. phoemcoules (mvental'los 2 y 10). 
TI ail1antia '/IHlmlis. En el canchal solano del SW de la l\1:eda grande. 
CAPRIFOLIACEAS: LonicBm implexa. Formando m,atojos flo.rid.os y aislados 

en el centro de algunas comunid~des de~ Tl~ero-Bra?hypodtetea, C~Sl s16mpr,e acOI~
pañada de pies de Aristolochia p¡stoloch¡a (lllventarIOs 12 A Y 7), en general sable 
suelo profundo y bastante maduro. , 

VALERIANACEAS: Kentmnthus (=; Oentranthus) calcttmpa, 
CUCURBITACEAS: Bj'yonia dioica. En biotopos sjmilares a R1lscus o cre

ciendo a la sombra de los grupos más densos de Ailanthus. 
COMPUESTAS: Senecio cineTaria. Iniciando la, flol'~ci6n el 1 .de, mayo que 

llegaba a su plenitud el 22 (fig. 17); en plena fl'UctIficaCl6n el 6-8 JulIo; en esas 
fechas quedaban aún algunas fiares en la umbría. Desigualmente abu.ndante pero 
frecuente por todas partes; escaseaba algo por debajo de las partes medias 5 del ~ alle 
del Gregal. En la Meda Chica no era tan ~bundante; ~parece ~ntre. los 2 y m 
s/M. Se le considera característico de la alIanza del 01'lthmo-Ltm.onwn. . 

Oopularia (=Inu1a) viscosa. Relativamente co~stante en caSI todo~ los ;nven
tarios de la solana y algunos de la plataforma superIOr. A fines de octubre caSI com-
pleta la diseminaci6n. . , t' A) E 1 

Inula crithmoides. Bastante abundante en la Meda o.hIca (lllven ano . n a 
Meda Grande presente en el inventario 1 A (partes pr6xl1llas al desembarcadero) y 
en el acantilado N de la Coetera, En 1967 se han visto fiares el 2 d~ mayo. En el 
mes de octubre de 1961, había algunas, pero la mayoría de los pIes estaban en 
avanzado estado defructificaci6n. , . 

Helichrysum stoechas. Abundante e~ los in".entanos de ma~?rr~l. (~Ieda Gr~n
de) y del Orithmo-Limonion de no exceSIva pendIente. La fl~r~Clon IlllClada a prlll
cipios de mayo alcanzaba pleno grado el 22. En la ~Ieda OhICa es bastante abun
dante en las pendientes más expuestas al sur, pero SI.empr.e meno~ Sl~e en la Meda 
Grande (lo es apreciable en inventario D); la fructIficacI6n ya IlllClada el 22 de 
mayo. t . 

Echino)ls ritro. Los pies más avanzados de la solan~, ,Presentaban an eras VI-
sibles el 22 de mayo. Floraci6n muy ~vanzada. en 6-8 de JUlIO en los más atrasados. 
Relativamente abundante en muchos mventanos. . 

Oirsium al'vense. Presente en algunas comunidades de matorral con tendenCIa 
ruderal de la vertiente solana (inventarios 1, y 4 ~ 7). . . 

Oarclus temlÍflorus. Localizada en gran cantIdad en una aS~ClaCl6n del Valle 
del Gregal (inventarios 18). En plena fioraci6n el 1 mayo; los pIes ya secos y en 
dehiscencia de semillas el 22 de mayo. . 1 t b'~ 

Oentaurea aspera. Poco abu~dante y más bien en la vertrente so ana; am lpn 
en el inventario 12 A; ya fructificado el 6-8-VII-1961. 

Om'lina corymbosa. Muchos pies secos del afIO pasado el,l la sol~na yen. la pla
taforma superior. El 22 de mayo de 1961 se iniciaba la fioracI6n de pIes más J6venes. 
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Urospe1'1num d~lehampii. En el matorral solano de la parte alta (inventario 7). 
So~whus tener1'l1nus. .En la Meda grande, floración avanzada elIde mayo y ya 

con vIlanos el 22. RelatIvamente frecuente en comunidades del Crithmo-Statioion 
en los lugare.s más o men.o~ expuestos al mar; de desigual desarrollo. 

S. ten.errl'lnus v. 'mant!ma. Algunos ejemplares más pronto próximos al mar. 
En floraCIón plena el 22 de mayo; exclusjv. vistos en Meda Chica. 

S. aspero Más frecuente en comunidades alejadas del mar' concretamente en 
las ~e matol'l'al solano. En floración plena el 22 de mayo, alg~nos ejemplares ya 
fructIficados. 

Reiohardia lJioroides (=Pioridium vulgare). Presente en el inventario 1 D de 
la Meda .gran~e, que manifiesta gran influencia de Th81'o-El'aohypodietea. En la 
Meda Chwa, sm embargo, en los próximos al mar. 

EL CONJUNTO DE LAS ESPECIES VEGETALES Y EL SUELO 

Del estudio bibliográfico de las especies en relación con su afinidad 
edá~ca cab~ concl~i:' que junto a un 54 % de indiferentes respecto al 
caracter calIzo o aCIdo, se agrupan un 17 %, de claramente caldcolas, 
un 0,8 % de calcifugas, 17 % de halófitas, 23 %, de nitrófilas y 23 % 
ruderales antropófilas. La base del criterio seguido se pone de manifiesto 
en las siguientes secuelas: la mayor parte de las nitrófilas son al mismo 
tiempo ruderales y algunas de ambos grupos cabría considerarlas en 
grado más o menos reducido al mismo tiempo halófitas y en muchos 
casos, más o menos indiferentes al carácter silíceo o calizo del suelo 
y constan por tanto, algunas de las mismas especies, en distintos gru
pos de clasificación. 

Todo ello pone no obstante de manifiesto la influencia del hombre 
y de l?s. animales de man~ra muy directa e infrecuente por parte de 
est~s ultImo s en la ~vol~CIón del ~uelo y en la de comunidades que, 
debIdo a su topografla CIrcunstanCIal, corresponderían a otro carácter 
inicial correspondiente a roca madre caliza y a halofilia de variado gé
nero., ~odelada por la p~'oxi~nidad del mar. Prescindiendo de algunas 
aSOCIaCIones vegetales allI eXIstentes, que claramente deben integrarse 
en el orden Ohenopodietalia, tanto las halófilas propiamente dichas 
(01'ithrno-Limonietalia y S'alicomietalia) , como las calcifilas (Thero
BrachYIJodietea o Rosrnarinetalia) presentan facies claramente nitró fila 
y ruderal; además, la entomofauna se manifiesta como francamente 
guanícola (ESPAÑOL). 

Las causas de tal tendencia se hallan en la nidificación abundante 
de Larus argentatus, muy especialmente densa en la Meda chica (BAL
CELLS, 1964) ,Y e~ menor g7'ado, en la población de conejos que reside en 
las partes ,mas l'lca~, y abngadas del coto de la Meda grande. Por otra 
parte, la 'historia antigua y reciente de las Medas revela que el aban
d?:t¿o de la coloniza?ión humana en el islote grande por lo menos y tam
bIén en la Meda chICa, es muy reciente. Las especies importadas cubren 
una buena parte de las. sup~~ficies soleadas. Además la visita de los tu-
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ristas es muy frecuente en verano y con ello perdura actualmente el 
pisoteo en las partes más meridionales de ambos islotes, el grande y el 
chico. 

Los dichos puntos enmarañan el estudio de la vegetación y de las 
comunidades, y dificultan el esquema de los biotopos isleños sobre todo 
en función de su cartografiado. 

COMUNIDADES 

El estudio del tapiz vegetal de la Meca grande y la Meda chica, pre
senta serias dificultades seguramente debidas a varios grupos de causas: 
A) ambiente insular donde de suyo se manifiesta un empobrecimiento 
de las comunidades mejor representadas en el continente y las ulterio
res deficiencias de colonización (1); B) las inherentes a la naturaleza 
del subsuelo y sus secuelas (2); C) un notable número de influencias 
debidas a factores foráneos (clima local, proximidad al mar, influencia 
humana intensa, influencia animal); D) aspecto vacilante típico en al
gunas de ellas (3), por la proximidad al matorral mediterráneo y las 
distintas etapas seriales de la climax. 

Por otra parte, la finalidad del presente estudio es más utilitaria 
y carece de pretensión fitosociológica en la acepción estática (4). Si bien 
se anotan algunos hechos observados de interés ecológico (importante 
función de JJ1 essernbryanthernurn introducido), intenta solamente dar 
una visión panorámica del actual estado, fijando los biotopos para un 
estudio faunístico, cartografia de los mismos y, así, intentar la recons
trucción del conjunto dinámico de evolución. 

Un intento ordenador de los datos, deviene difícil ante el dicho con
junto de circunstancias. Para ello hemos intentado una p:'imer~ apro
ximación superficial de toma de los mismos que nos ha SIdo útIl para 
la cartografía esquemática del conjunto. En primer lugar hemos separa-

(1) «La destrucción súbita de los biotopos (por ejemplo, en nuestro ca,so de
rrumbe el castillo de Hospitalarios), deja una serie de «vacíos», cuya conqUIsta se 
realiza a parth' de especies preexiste~l~es en los bord~s de las zonas asoladas» 
(RIOUX, Roux y PIGNATI). La destruccIOn de las comum~ades por el hombre ~me
diante huertos, introducción de Messembryanthemum) anlIl;ales (g.uano de gaVIOtas 
y conejos alimentándose de Er. ramosum) , favorecerían la mstalaCl~~ de las forma
ciones de astrágalo, impidiendo el progreso de herbezales y en defimtIva el matorral 
de Oleo-Ceratonion (Queroo-Lentisoetum) más o menos completo. 

(2) V. referencia de O. DE BOLÓS (1962) p. 156, consignada en el capítulo de 
matorral mediterráneo. 

(3) V. RIOUX, Roux Y PIGNATI (1955) p. 19, referida a las comunidad~s de 
cumbre de acantilado con débil salinidad, que evocan las del Thero-~raohypod!l).t~a, 
como tipos sublitorales de evolución, asociándose factores antropozowo a tales lll-

fluencias (variante pauci-halófila de grupos esteparios). . 
(4) Además imposible por no contar con los precedentes de un estudIO compa

l'ado y suficientemente detallado de las asociaciones de tierra firme. 
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do los inventarios de ambas islas, puesto que la simplificación es mayor 
en la reducida Meda chica; dicha separación se conserva en el presente 
capítulo. Dentro de la Meda grande, cabe destacar los acantilados que 
más sufren la acción de vientos y oleaje salinos, de las partes centrales 
y dentro de éstas diferenciar tres conjuntos topográficos importantes: 
sudoccidental, con tendencias a matorral, plataforma superior con comu
nidades de cumbre de acantilado y valle del Gregal, más inhóspito, fre
cuentado por las gaviotas y con una vegetación básica que oscila -den
tro del conjunto-, entre la propia de cumbre y la de acantilado, pero 
que manifiesta también otras influencias saluginosas y sobre todo gua
nícolas; a dicho planteo primario obedece la notación de trabajo con
servada para los inventarios. Tal método de trabajo intentamos reorde
narlo a continuación para la Meda grande, catalogando de manera más 
conveniente los distintos inventarios, según las asociaciones que mejor 
representan, en: 

l. Conjunto de comunidades halófilas diferenciando a su vez: 
A) Biotopos de Aedes mariae. 
B) Salicornietea. 
C) Asociaciones calcícolas del A 1'l1w1'[et'll1n 1'tlscinonensis o de 

acantilado propiamente dicho. 
D) Asociaciones calcícolas del Thymelaeto-Plantaginetmn subu

latae o de cumbre de acantilado. 

2. Conjunto de comunidades tendentes al matorral mediterráneo: 
A) Comunidades de herbezales y «prados» secos. 
B) Tendencia al Rosma1·ino-E1"icion. 
C) Tendencia al Oleo-C emtonion. 

3. Comunidades nitrófilas diferenciando también: 
A) Ruderales propiamente dichas. 
B) Influencia antrópica y zoógena de conejo. 
C) Guanícolas (gaviota sobre todo). 

Aparte se dedica un corto capítulo a la clasificación conjunta de las 
de la Meda chica. 

El capítulo final esboza la distribución y adjunta comentarios gene
rales de orden ecológico que caracterizan a cada biotopo. 

Comunidades halófilas 

BIOTOPOS DE Aedes mariae. - Constituye la comunidad saluainosa 
más «higrófila». Sumariamente descrita por ESPAÑOL, fue prosp~ctada 
por nosotros (VIDAL y BAÚÚTILLS) en 6-8-VII-1961. Dichos pocillos exca-
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vados en la roca de las partes bajas del valle del Gregal sobre el acan
tila do , algunos de cabida no mayor de 1/2 litro; presentan amplia osci
lación de salobridad, puesto que se alimentan tanto de salpicaduras 
de oleaje como del agua de lluvia y sufren los efectos de la evaporación. 
Su composición biológica está bastante conocida en la Costa Brava y 
en general en todas las costas del Mediterráneo occidental (MARGALEF ; 
VACELET). Nuestras recolecciones fueron estudiadas por MARGALEF : clo
roficeas, entre ellas Platymonas sp., diatomeas y algaR flageladas pro
pias de tales biotopos en la región; el copépodo lmrpáctido: TigriolJllS 
b1'evicornis O. F. Müller, larvas y pupas de Aedes 111ariae; ESPAÑOL 
había hallado en mayo el coleóptero hidrénido: Ochthebi'Us (Calobi'Us) 
qttad1'icolUs Muls. Probablemente los molestos mosquitos adultos que 
pululan y atacan en la Meda grande durante las cálidas noches de julio, 
corresponden a la mencionada especie y muy probablemente también 
a causa de ellos se debe la presencia de vencejos y murciélagos (BAL
CELLS, 1964). 

COMUNIDADES DE SUELOS SALUGINOSOS LLANOS (CLASE Salic01'n1:etea). 
Cabría establecer tres tipos de tales comunidades y todos en lugares de 
poca o nula pendiente, muy resguardados de la acción del oleaje, pero 
con influencia freática del agua de mar o acúmulos salinos debidos a los 
depósitos acuáticos en hoyas de deyección. 

Sobre cantos rodados del Portxol de la Meda chica, así resguardado 
(inventario A), en playa llana, y por tanto con suelo que conserva toda 
la humedad marina. Correspondería a una variante empobrecida de la 
asociación: Pholi'Uro-A triplicetnm p01'tu.lacoides p1·OV. 

Otros dos inventarios 1 A de la Meda grande y B de la Meda chica, 
que seguramente corresponden a la asociación de acantilado y sobre 
pendientes no muy pronunciadas, presentan cierta influencia de ese 
tipo, manifestada por la presencia de 1 nula crUhmoides. 

Por último, en el fondo del valle del Gregal existe una pequeña hon
donada que pennanece largo tiempo húmeda; seguramente no sólo a 
causa de la colecta de aguas de lluvia, sino también gracias a las con
tinuas salpicaduras del oleaje que se agita a menudo 8 m por debajo. 
Correspondería al inventario 21, ocupa una superficie muy reducida 
de 10 m2 densamente tapizada por Salsola soda (casi 100 % de cubri
ción), alternando en los bordes con algunos pies de Atriplex has tata , 
que domina en una comunidad que aquí se ha considerado guanícola y 
constituye a su vez una areola de la anterior (inventario 20), si bien 
en ciertos aspectos recuerda las del Dimonion gallop'I'ovinciale. La co
rrespondiente al n.O 21, podría así asimilarse a una asociación incipiente 
del Salico1'1li¡:etu111, Emerici prov., que puede albergar en ocasiones, nu
merosas nitrófilas (v. fig. 11). 
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COMUNIDADES DE ACANTILADO CALIZO CON INFLUENCIA MARINA. - Cabe 
considerar como asociaciones de dicho tipo las correspondientes a los 
inventarios 1 (A a D), 15 Y 19 A. Cabría -in gene1'e-, considerarlas 
como pertenecientes a una etapa edafo-climácica del A 1'ma1'ietum 1'usci
nonensis, descrito por RIOUX, Roux y PIGNATI para las comunidades 
que tapizan los esquistos. También otros inventarios del valle del Gre
gal, incorporados a los de cumbre en la presente clasificación, en rea
lidad ocuparían una posición intermedia con ellos además de su mani
fiesta influencia nitrófila ; por tal razón figuran como de acantilado en 
el mapa (inventarios 16, 17 Y 18 Y también 19 B incorporado a los 
guanícolas) pero aquí se les engloba bajo el epígrafe inmediato. La ma
yoría de los inventarios se exponen en el cuadro II y a continuación 
se comentan: 

Como ya se ha indicado, el inventario 1 A, muestra influencia de 
la humedad salina y freática de la playa próxima de cantos rodados ad
junta al embarcadero sudoccidental; la mar se muestra agitada ahí por 
los levantes. El inventario 1 B parece bastante típico (podría corres
ponder a la fig. 10, en otoño), mientras los restantes ponen sucesiva
mente de manifiesto el contacto con el vecino matorral (v. fig. 1'2). Co
munidades similares prosiguen hacia los acantilados orientales (inven
tario 15), donde en algunos sitios, a pesar de la pobreza de vegetación 
de roca caliza, se conserva la facies de Limonium, pero en otros lugares 
sólo pies de S edu111, sedoides logran afianzarse y, en rellanos -donde 
todos los años se instalan nidos de gaviota-, aparecen sendas matas 
de A t1'ilJlex halimus. 

En las paredes del canal de desagüe del estrecho vallecillo occidental 
en el Gregal -representando quizás antigua comunicación (hundida) 
entre dos torcas-, realizamos el inventario 19 A, que correspondería 
a una facies de 01'Uhmmn ma1'Uimtlm; los datos serían los siguientes: 
exposición NE; altitud entre '25 y 50 m s/M; en paredes abruptas de 
al menos 70° ; superficie cubierta '25 %. Suelo de roca caliza descarna
da, con algo de arena en los rellanos reverberantes ocupados por nidos 
de gaviota. Superficie estudiada: más de 1 Ha. ; fechas '21-V-1961. Sobre 
la roca únicamente el hinojo marino o 01'ithmtlm ma1'itimum; en los 
peldaños arenosos, matas muy aisladas de Limonitlm sp. (v. fig. 10) Y 
en rincón resguardado un solo pie de higuera que, sin elevarse más de 
'20 cm! del suelo, recubría un espacio de 4 m'2 Y con frutos. La mayor 
presencia de gaviotas, enriquece ciertas partes de la comunidad con plan
tas típicamente guanícolas, correspondiendo a otro inventario 19 B, que 
será oportunamente comentado bajo su epígrafe (v. figs. 9 Y 8 respec
tivami:mte y fig. 11 al fondo), 

Comunidades de esta misma índole parecen dominar en las paredes 
verticales de la ensenada de la Coetera (parte izquierda de la fig. '23), 
donde, en cuevecillas, anidan algunas gaviotas, pero sobre todo vence-
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íos, cernícalos y alguna grajilla. Cuando las superficies son menos in
clinadas y aparecen peldaños, dicha facies de hinojo marinero enriquece 
(fig. 5) con elementos del mismo 01'Uhmo-Limonion, alternando con 
más abundancia las higueras rastreras que cubren superficies conside
rabIes; los herbezales se intercalan en los rellanos más extensos de 
menor pendiente y de suelo más profundo (figs. 6, '2'2 Y '23). 

OUADRO 11 
Inventarios de aoantilado oalizo 

N.O de inventario. . 
Altitud s/M. . . . 
Orientación . . 
Inclinación en grados 
% de recubrimiento 
N ato del substrato 

Caracteres físicos del suelo 

Superficie en m 2 
• • 

Altura de la vegetación. . 
Fecha . . . 

Caracteristicas de la asociación: 
Limoni'Uln t'/'c1110lsii 
L. dW'iusculcl } (1). . 

Caracteristicas de la alianza: 

C1'ithmo-Limonion y del Ord. C'/'ithmo-
Limonietalia: 

DatlCUS gingidiu'ln 
8enecio cine'/'Mia . . 
C1'ith'llt1t1n ma1'itim1lJn 
80nchtts aspe1'? 
H elichl'ysum sto echas 

Acompañantes de matorral: 
Dactylis glomerata 
Erachypodútm l'amOS111n 
Ej'. phoenicoides 
Hypa1'1'henia, hi'/'ta 
80nchus tenel'l'imus 
Reichardia pic1'oides 
Ci1'sim1t Muense . . . . 
C01'onilla mínima V. austra1is 
M eZilot1ts dega,ns . . 
Psoralea bituminosa . 

Acompañantes halófilas diversas 
y nitrófilas: 

Inula o1'ithmoides. . . . . . 
M elandl'imn albmn V. macl'oca,'/'pum 
Inula viscosa ...... . 

1 A 
15 m 
SW 
80° 

1 B 
15 m 
SW 
40° 

50 % 
Marga 

35 % 
Marga 
terrosa de Reuper 

con yeso 
abundante 

10 m' 
30 cm 

21-V-61 

1.1 

1.1 
2.1 
3.2 

+.1 

1.1 

10 m' 
40 cm 

21-V-61 

1.1 

1.1 
2,1 
3.2 

2.2 

+.1 

1 C 
15 m 
SW 
30° 

80 % 
!dem 

!dem 
50 cm 

21-V-61 

1.1 

1.1 
2.1 
3.2 

+.1 
2.2 

2.1 
2.2 

ID 
!dem 

SE 
20° 

80 % 
!dem 

Algo más 
húmedo 

21-V-61 

+.1 
2.1 
3.3 

+.1 
1.1 

1.1 

2.2 
2.1 

+.1 
+. 
+.1 
+ 
2.2 

+.1 
2.1 

(1) L. Cllt1'iuSC1¿la por lo general tres veces más abundante. En el 1 D cabe ade
más añadir AilantJw8 aUissima 2.3. 
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Inventarios con tendencia a la asociaclOn calcícola (:Astrgalus tragacantha) del Thymelaeto-Plantaginetum 
'. subulatae Rrous:, Rous: y PIGNATL 

N,O de inventario 
Altitud s/M 
Orre~tación . 
Inclinación en grados 
% de recubrimiento . 
Nat. del substrato . 
Caracteres físicos del suelo 

Superficie en m" . 
Altura de la vegetación 
Fecha 

Características de la asociación: 

AstragaLus tragacantha, 
Limonium tremolsii . 

Características de la clase Orithmo-Li-
monietalia y de la alianza Orithmo-
Limonion: 

Limonium duriuscula 

Messembryanthemum edule . 
Helichrysum stoechas 
Teucrium poLium ssp. luteum 

Plantas acompañantes o invasoras de 
matorral saluginosas y nitrófilas: 

Euphorbia characias 
Festuca arundinacea ssp. fenas 
Hyparrhenia hirta 
Brachypodium ramosum 
Uropetalum serotinum 
Verbascum boherhavii 
Brassica fruticulosa . 
Borago officinalis 
Alyssum maritimum 
Asphodelus cerasiferus 
Brassica oleracea ssp. robertsiana 
Atriplex halimus . 
A. hastata . 
Portulaca oleracea 

10 13 
74 m 40 m 
llano E 
llano llano 
65 % 20 % 
calizo calizo 

arenoso y suelo en-
roca 

500 m' 
40 cm 

21-V-61 

1.1 

2.2 

+,1 
2.2 
2.2 

2.1 

1.1 
1.1 

+ 
+.1 
+ 

losado 
12 m" 
20 cm 

21-V-61 

1.1 

1.1 

1.1 

1.1 

1.2 

16 
70 m 

NW-NE 
40° 

80 % 
calizo 

rocoso y 
arenoso 
1 Ha 
40 cm 

21-V-61 

3.2 

2.2 

1.1 
2.2 

1.2 
+.1 

+.1 
2.1 

11 17 
74 m 40 a 50 m 

N NE 
35° 

30 % 30 % 
calizo calizo 

pedregoso rocoso con 
arenoso 
100 m' 
40 cm 

21-V-61 

2.2 

2.1 

1.1 
1.1 

2.1 

1.1 

+.1 

2.1 

rellanos 
0,5 Ha 
40 cm 

21-V-61 

2.2 

2.1 

+.1 
1.1 

+.1 

1.1 

1.1 

+.2 
+.1 

14 E 
70 m 

NE-SE 
10° 

98 % 
calizo 

100 m' 
40 cm 

22-V-61 

2.1 

4.4 

2.1 

2.2 
1.1 

+.1 

14 D 
50-60 m 
E-SE 
suave 
98 % 
calizo 

1/4 Ha 

22-V-61 

2.1 

2.2 
1.1 
1.1 

2.1 

2.2 
1.1 

+.1 
2.1 

+.1 

14 B 14 
65 m 65 m 
NE E 

suave suave 
50 % 80 % 
calizo calizo 

arenoso y suelo más 
pedregoso profundo 

1 Ha 

22-V-61 

2.2 

iL2 
1.1 

1.1 
+.1 
1.1 
1.1 

1.1 

1.1 

4.4 

Además en algunos inventarios existen las siguientes especies: Ononis minutissima, junto a los pies de Astragalus tragacantha 
en el inventario 10, +.1; Olea europaea silvestris en 14 E, +; Olematis flammula en 10, 1.1; en 14 B, 1.1; Dorycnium suffrutico
sum en 10, +.1; Ooronilla minima v. australis en 17, +.1; Melilotus elegans en 17, +.1; Armeria plantaginea en 11, +.1; Ruta 
chalepensis v. angustifolia en 10, 1.1; en 16, +.1; en 17, 1.1; Erodium chium en 10, +; Echinops ritro en 14 B, 2.2; en 14 C, 
2.2; Vincetoxicum officinali en 14 B, 1.1; Echium postulatum en 10, +.1; en 16, 1.1; en 11, +; en 14 D, 2.1; Galium pumilum 
en 10, +; Oarlina corymbosa en 14 D, 2.1; Inula viscosa en 10, 2.1; en 14 B, 1.1; Anagalis arvensis en 10, +; A. arvensis ssp. 
phoenicia en 16, +.1; en 17, +.1; Solanum grupo nigrum en 17, +; Sedum sediforme en 13,2.2; S. acre en 10, +.1; en 13, 2.2; 
en 14 D, 2.2; Rumex intermedius en 14 C, 2.1; Soncus tenerrim us en 13, +.1. 
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La vegetación de acantilado propiamente dicho de las Medas, cons
tituiría en conjunto, un Crithmo-Limonion, semejante al de las Albe
ras; no obstante el carácter calizo del subsuelo no permitiría albergar 
todas las especies características, concretamente A 1'mer/:a ruscinonensis 
que califica a la asociación sobre esquistos de aquellas montañas (Rroux, 
Roux y PIGNATI); algunas partes más al abrigo de la influencia salina 
y con más suelo, iniciarían una etapa de AS]Jlenietea 1'U]Jestria con 
Ficus caricüí y, no todos los rellanos más o menos extensos, se pobla
rían por las comunidades propias de culmen de acantilado (descritas 
bajo el epígrafe siguiente), sino que en ocasiones pasarían directamente 
a herbezales, Lo cual también coincide con el criterio de los mencio
nados autores que adjudican a la formación de astrágalo un carácter 
intermedio y no descartan una posible incorporación a los herbezales 
próximos como fase dimanante de una mayor basicidad del suelo (in
corporación de halogenuros), 

COMUNIDADES DE OUMBRE DE AOANTILADO, - Ninguno de los inven
tarios realizados presenta una composición neta; por una parte, no he
mos hallado Plantago subulata, especie característica de la comunidad 
tanto en suelo calizo como silíceo (según RIOUX, Ro.ux y PIGNATI) ; por 
otra parte, no todas tampoco contienen Limonium t¡'emolsii ni Astra
galus tmgacantha, Para su pertenencia a dicha asociación nos han guia
do más pronto, criterios ecológicos como: situación en cumbre plana 
(plataforma superior) o el alejamiento del mal' (viento ya débilmente 
salino), así ocurriría en la parte alta del valle del Gregal donde el suelo 
es bastante suelto y arenoso, muy pobre en humus y, también otros de 
tipo florÍstico : presencia abundante de una planta bastante caracterís
tica de la clase Crithmo-Limonietea: Senecio cineraria y otra especie 
introducida y subespontánea que parece inicial' su fase invasora ~on 
una función vicariante de los Ll:monium: M essembryanthemmn edu
le (1) ; crece bien y abundantemente en los acantilados marinos cálidos 
y playas del litoral. Otras especies saluginoso-nitrófilas, son también 
muy constantes y bastante abundantes: H elich1'ysum stoechas y Teu
crium }Jolz:mn ssp, luteum (2) y quizás, deberían pasar a formar parte, 
muy probablemente de las características de la alianza y del orden (ver 
también Rroux, Roux y PIGNATI), 

Dos comunidades presentan Astragalus b'agacantha (v, cuadro III, 
10 y 13) y junto a ellas, quizá de manera más completa, cabría señalar 
el inventario 14 F del que nada más poseemos los siguientes datos: 

(1) En visita realizada en mayo d!l 1967, cÍI?-co años despu,és ~e l~ obtenc~ón de 
los datos comentados, el progreso de dlCha espec,e era extraordma;lO (l~lV~ntal'lO ,14~, 
Ya en 1961 y 1962 hablamos observado su importante papel de ennqueClmIento hum1-
co, al secarse,sus torcos, quizá,mayor que con Limonit,wt (v, ~ora): , 

(2) SonohuB tene1'1'imUB, tan sólo presente en un mventano, SI bIen en uno de 
los más completos, 
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rebordes del prinClpIO sudoriental de la plataforllla superior, entre 60 
y 45 m s/M ; limitando con las dos comunidades 14 D y E en insensible 
tránsito, recuperando el astrágalo y aumentando, en cambio, el número 
de pies de A tri}Jlex halimus; los Li'l1wnium substituyen de nuevo al 
NI essembryanthemum edule: Ha resultado difícil tomar datos sobre 
abundancia; cuando dicho reborde limita declives menos abruptos y de 
suelo más formado y menos rocoso, la comunidad incorpora elementos 
arbustivos y sufruticosos de matorral mediterráneo, seguramente ampa
rados en abriguillos solanos. La lista de especies sería la siguiente: 
Astmgalus tragacantha, Limonium dU1'iscula, L. tremolsii, S'enecio ci
neraria, Atri}Jlex halimus, Dianthus attenuatus ssp. catalaunicus, H e
Uanthemum }JoUfolium (grup,), Dorycnimn suffrut'icosmn, Pistada len
tiscus (uno de los dos pies existentes en la isla), Coronilla minúna, 
Sedum sediforme, Ruta ]Je1'egrina y otras plantas como EUIJhorbia y 
cardos cuya notación descuidamos al realizar el inventario. La incor
poración de mayor número de elementos mediterráneos a medida que 
el reborde progresa hacia el camino del embarcadero, algo más al 'vV de 
dicha estación, es manifiesta y conduciría por último, a las comunidades 
de herbezal, descritas bajo el próximo epígrafe, dispuestas ya, sobre 
terrenos margosos. 

En los inventarios 16, 11 y 17 -algunos del valle del Gregal-, el 
carácter de cumbre de acantilado parece bastante diáfano por la presen
cia de Limonium tremolsii y, al igual que los restantes (14 B a D) por 
la presencia -elevada de plantas de la misma clase o muy federadas a la 
misma. De todas formas, no será inútil destacar una vez más, que el 
tránsito y tendencia de las mismas a herbezales -en lugares al abrigo 
del viento y con suelo más profundo- sigue siendo manifiesto, sobre 
todo en el inventario 12 B, propio de los declives más secos y de suelo 
más delgado que rodean una hoya dispuesta en la plataforma superior 
(inventario 12 A, bajo epígrafe de comunidades nitrófilas), considerada 
un antiguo y evolucionado huerto; si bien domina en el mismo Brachy
}Jodium ramosmn, éste es <maniforme»; el recubrimiento total no al
canza a un 60 % ; le acompañan como plantas más abundantes: H elich
rysum sto echas , S enecio cineraria más abundante y, sobre rocas, S e
dum acre. 

Comunidades con tendencia a matorral mediterráneo 

En las partes más «continentales» de las Medas no se ha desarro
llado la comunidad clima x ni otra que pueda considerarse permanente, 
Las vertientes sur y sudoccidentales y también ciertas más altas de las 
umbrías, estarían cubiertas por un matorral calcícola, muy incipiente 
y degradado, menos nitrófilo y sin notable influencia salina (v. mapa 4). 

1 
I 
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Para su estudio nos basamos en los inventarios 2 B, 5, 2 A, 7, 6 Y 4 
Y en los inventarios lista 9, 3 Y 8. Además en la presencia de una serie 
de especies cuyos pies estaban aislados o pertenecen a otros inventa
rios, algunos salinos, pero sobre todo nitrófilos y ruderales. Como en 
Garraf, esas partes de matorral de la Meda grande, resultan un com
plejísimo mosaico muy difícil de interpretar y quizá de poco interés 
(v. paralelismo en BOLÓS, O., 1962, p. 156), y más al sumarse las men
cionadas influencias salinas y guanícolas; las áreas de estudio deben ser 
pequeñas y aun resulta cierta mezcla sin demasiado sentido; en con
junto una vegetación vacilante que igual podría desembocar en Qtlerco
Lentiscetum [a juzgar por los caracteres de la del Macizo de Mont
grí (1) J que en Quercetum iricis galZop1'ovinciale pistacietosuln, propio 
de las comarcas septentrionales vecinas. 

Ciertas especies del Que1'cion ilicis, algunas de ellas abundantes [As
paragus a cutifoli'us , Olematis flammula, Euphorbia characias y algunos 
pies de Lonicera implexa (2)J podrían corresponder igualmente al Oleo
O emtonion que al Que1'cettl1n 'ilicis galZop1'ovinciale (BOLÓS, O., 1962, 
p. 41) ; otras, en cambio, muy aisladas -un solo pie (Ruscus aculeatus) 
o muy raros pies (B1'yonia dioica) residentes en el lado SW, pero muy 
protegidas a la sombra de rocas o cañas-, corresponderían típicamente 
al encinar. La presencia bastante abundante, sin embargo de Olea eU1'O
paea sirvest1'is y Oeratonia st:liqua, sumada a la de numerosos pies ras
treros o no, de F'icus ca1'ica (3), revelarían también un clima apropiado 
para el desarrollo de Oleo-Ceratonion [v. también (1)J. Cierto parale
lismo que confirma la instalación de comunidades vacilantes, se halla 
en el estudio de la vegetación herbácea, que se intercala en la cons
trucción de la clima x y sobre todo en la plataforma superior, donde, 
existen pies de Snúlax aspera y sobre todo abunda Seduln secl:if01'lne 
(= Que1'co-Lentiscetul11, subasociación sedo-smilacetostl1n?, inventario 14) 
que, con S'edum aC1'e abundante, coloniza partes con poco suelo o sim
ples piedras más o menos consolidadas con tierra (v. comunidades ni
trófilas). 

ESTUDIO DE LOS HERBEZALES O PRADOS SECOS. - Constituyen en de
finitiva fenales muy empobrecidos. Los seis inventarios realizados, en 
que tales especies dominan con más claridad se han obtenido a diversa 
altitud junto al camino sudoccidental, en tres grupos y diferenciando 
en cada uno, ya su situación en suelo profundo o en las baguadas, ya 

(1) Gll.rriga baja de Qu; coccifera y Pistacia lentiscus, también con algún acebu
che, habiéndose citado palmito Ohamael'ops ]Htmilis (Oleo-Lentiscetu'/n provinciale= 
Oalicotomo myl'tet1l1n cuyas variantes se hallan distribuidas, en las partes costeras 

'desde el Cabo de Creus a Blanes seg. BOLÓS, O., 1957). 
(2) No existe Rhamnus lycioides. 
(3) Quizás el único representante aislado de Aspleniatea rupest1'ia (acción an

trópico-zoógena ?). 
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en crestillas y con suelo más sumario. También cabe completar dicho 
corto elenco con otros inventarios, sobre todo 1 C y 1 D, incluidos en
tre los del C1'ithnw-Limonion, pOl' la presencia clara y notable de espe
cies halófilas y su ubicación influida por la salinidad del mar. También 
los de cumbre considerados todavía como saluginosos (14 B, e, D y 
E) y 10. 

Esquemáticamente los de suelo más formado pertenecerían a la aso
ciación fragmentaria (BOLÓS, O., 1962, p. 155) de fenal típico Braclú
podietmn phoenicoides (2 A, 4 y 6). Insensiblemente, dichas comuni
dades pasarían (en lugares más secos) a integrarse en asociaciones con 
abundancia de «llistó}) (B'I'achypocliu'/11. '/'a'/11.osum), v. 2 B y 5 ó a las de 
«fenal de bom (HYIJa1'1'henia hi'l'ta lJUbescens) dando un tipo de Hypa1'
rhenietmn hirto-]Jubescenti brachypodietostl1n '/'amosi (inventario 7), 
como cabe (hasta cierto punto) deducir del cuadro IV que se adjunta. 

Cabría también sumar la lista 3, que corresponde a un territorio 
dispuesto algo más arriba que los anteriores, con suelo algo más pro
fundo: D01'ycnium sUff1'uticostt1n relativamente abundante, con ejempla
res más frecuentes de Olea eU1'Opaea silvest1'is y algunos pies de Cera
tonia siliqua, y también BO'I'ago o.fficinalis ; Sonchus aS1Jer, Alyssum ma
ritil1'L'llm y Sonchu8 tene1'rhntls y donde también se herborizaron alcrunas 

'd' b orqm aceas. 
El paso sucesivo de los dichos herbezales con mayor o menor in

fluencia salina (v. 14 B, C, D y E), es por una parte a comunidades 
ruderales (inventario 12), nitrófilas y guanícolas todavía más abigarra
das que oportunamente se comentan y por otra a ciertas fOl'maciones 
sufruticosas y arbustivas, cuya composición a continuación se detalla: 

COMUNIDADES CON DOMINIO DE ELEMENTOS DEL Rosmwrino-Ericion DE 

TIPO MÁS SUFRUTIOOSO. La lista arriba reseñada con el número 3 y 
otras comunidades, partiendo de los tapices herbáceos secos de fenales, 
enriquecen también con D01'ycnimn S'llff'/''llticosu1n y otras plantas: 
Coronilla minima a'llstraUs, Lonicera hnplexa, HeUanthemt¿1n 1JoUfoUwIn 
( = H. apenninU1n) P so'ralea bitwminosa, Clematis flam1n'llla, etc., cuya 
distribución señalamos en el mapa con un punteado más intenso que el 
dedicado a fenazos y que indicaría aquellas partes que, por las razones 
indicadas, muestran una tendencia al Rosmarino-E1"icion incipiente. La 
muestra más destacada sería el siguiente inventario 9, representando un 
tomillar, si bien muy empobrecido: 

Entre los 60 y 70 m s/M ; exposición 'vV; pendiente de suave declive, 
expuesto a los terrales y bastante resguardado de la tramontana. Super
ficie cubierta un 95 %. Suelo relativamente profundo, sobre roca caliza, 
aflora ésta en algunos espacios, poblados por abundantes líquenes y mus
gos secos. La comunidad cubre una superficie aproximada de 300 m 2

• Se 
herborizó el 1, 2 Y 21 Y 22 de mayo de 1961. 
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4 6 
30-40 m 40-60 m 

S-SE S-SE 
45° 60° 

95 % ,90 % 
Cascajos Calizo 
de caliza 
Pedregoso Torren-

y seco. 

100 
30-40 cm 
22-V-61 

1.1 

1.1 
1.1 
4.4 

2.1 

+ 
1.1 

2.2 

+ 

tera 

100 
35 cm 

21-V-61 

2.2 

2.1 
3.2 

2.2 

2.2 

+ 

+.1 
2.2 

1.1 
1.1 

+.1 

1.1 
1.1 

C U A D R O IV 

Inventarios del orden Brachypodietalia phoenicoidis 

. 2A .................................................... N.o de inventario .................................................... 2B 5 7 

20'-30 m ...... ..... .......... ..... .... ..... ... ......... ... .... Altitud s/M ........ , .............................................. 20-30 m 40-60 m 30-60 m 

S ........................................................ Orientación ....................................................... S 

30° . . .... . ..... .... ......... .................. ..... Inclinación en grados ................................................. 50° 

100 % .. - ................................. - ........... % de recubrimiento ..................... - ........................... 50 % 
Margoso ................................................... N ato del substrato .................................................... J\.1:argoso 

con yesos 
Prof. 
suelto 

100 
40 cm 
21-V-61 

3.2 

1.2 

2.1 

+.1 

+ 
+ 

+ 

+.+ 
+.1 
+.1 

+ 

2.2 

+.1 
+.+ 

con yeso 
........................................... ... Características fisco suelo .............................................. Suelo 

somero 

........... .............. ......... ............ ...... Superficie en m" ..................................................... 100 

.............................................. Altura de la vegetación ............................................... 20 cm 
__ •• 0 __ •••••• __ •••••• •••••• Fechas .......................................................... 21-V-61 

Características de la asociación: 

Brachypodium phoenicoidis (1). 

Características de otras asociaciones del 
mismo orden o clase: 

Convulvulus althaeoides. 
Hyparrhenia hirta ssp. pubescens. 
Brachypodium ramosum. 

Caracteristicas del orden Brachipodietalia 
phoenicoides : 

Echinops ritro (de la alianza). 
Psoralea bituminosa. 
Echium 'Vulgare (= E. postulatum). 

podietea y tam.bién 
chypodietalia : 

Carlina corimbosa. 
Scleropoa rigida. 

Características de la alianza Rosmarino
Ericion: 

Helianthemum apenninum. 
Coronilla minima. 
Stipa juncea. 

Características del Quercetea ilicis: Oleo
Ceratonion (en la parte N permanecen). 
Lianas: 

Lonicera implexa. 
Clematis flammula. 
Smilax aspera. 
Rubia peregrina peregrina. 

Sufruticosas : 

Euphorbia oharacias. 
Dorycnium suffruticosum. 

Acompañantes halófilas y nitrófilas: 

Helichrysum stoechas. 
Senecio cineraria. 
Atripjlex halymus. 
Alyssum maritimum. 
Borago officinalis. 

Acompañantes diversas: 

Gallium pumillum. 
Rumex intermedius. 
Festuca arundinacea ssp. fenax varo medito 
Oryzopsis caerulescens. 
N ardurus lachenalii. 
Equisetum ramosissimum. 

Características de la asociación: 

Hyparrhenia hirta ssp. pubescens 

Característ~ca del Brachypodietum 
ramost: 

Brachypodium ramosum ........................... 

Características del orden Brachypodietalia 
phoenicoidis : 

Echinops ritro .......................................... 
Psoralea bituminosa ................................. 
Urospermum delechampii ........................... 

Característica del orden 
Pfp'r'I'I_"R",n,.h"/!f'I/'Irl,,·,,-fnl;n y de la clase 

de la alianza Rosmarino-

Stipa juncea 

Lianas (del Oleo-Ceratonion): 

Lonicera implexa 
Clematis flammula 

Sufruticosas (del Oleo-Ceratonion): 

Euphorbia characias 
Dorycnium suffruticosum 

Acompañantes halófilas y nitrófilas: 

Helichrysum stoechas 
Senecio cineraria 
Atriplex halimus 
Inula viscosa 

Acompañantes varias: 

Rumex intermedius 
Oryzápsis caerulescens 
Aristolochia pistolochia 
Ailanthus altissima 
Dianthus atenuatus ssp. catalaunicus ......... 

3.3 

+.1 
2.2 

1.1 

2.1 
1.1 

S-SE S-SE 
60° 60° 

60 % 90 % 
Calizo Calizo 

Suelo po- Suelo 
ca prf. de prof. de 
crestilla torrentera 

100 100 
20 cm 35 cm 

21-V-61 21-V-61 

3.2 

2.2 5.4 

3.2 2.2 

+.1 

+ 1.1 

+ 
+ 

+.1 
2.2 2.1 

1.1 2.2 
+.1 2.2 
+.1 1.1 

1.1 

1.1 
1.1 

+ 
+ 

+ 

(1) También se hallan en la Meda grande, pero fuera de los inventarios aquí considerados: Agropyrum glaucum y Melica ciliata. 
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Tras un examen muy cuidadoso hallamos las siguientes plantas: H e

Uanthemum ]JoUfolimn 1.1; Thy'm'lls vulgaris +.1; Do/'ycn/>wm suff/'uti
cosum 2.2 ; Teuc1'úmt ]Jollium ssp. lutemn 2.2; OO'l'onilla minima austra
lis +.1; Olea C'U/,01Jaea silvest'/'is, acompañadas de : EU1Jho/'bia characias 
1.1; BrachY1JOcli'U'm 'l'a1nOSUm 3.2; Helich/'ysti1n stoechas 3.2; Ruta cha
lepensis +.1; Rubia pe1'eg1'ina ]Jereg1'ina +.1. 

ESPEOIES ARBÓREAS Y ARBORESOENTES DEL Oleo-Oeratonion. La ex
pansi6n y crecimiento, un tanto particular y anárquico de Olea europa ea 
silvestl'is, algo similar respecto a Oeratonia silíqua -estos últimos recu
perados ya de los célebres fríos de 1956-, la presencia de un solo ejem
plar de coscoja y la de dos ejemplares también aislados de lentisco (v. 
inventario 14) pese a la ausencia en el archipiélago de Ohamae1'01)S (1) 
nos induce a pensar en el Q'ue1'co-Lentiscetum como probable climax. 

Se expone el inventario 8, que alcanza unos pocos metros cuadrados 
alrededor del ejemplar de coscoja (QUC'l'CUS coccife1'a), hallado a unos 
70 m s/M, bajo el mirador solano pr6ximo al faro. Superficie cubierta 
60 %. Suelo calizo, arenoso o n1.ejor gravoso y muy pobre en apariencia: 

Que1'cus coccifera +.2; E'Ul)ho1'bia charaGÍas 2.1; Teucl'i'U'm poliwm 
2.1; DOl'ycni'Um suffnd'icosnm 1.1; H elicl'ys'll'm stoechas 2.2; Olematis 
flan'/,11wla v. mari tima +.1 Y una serie de especies nitr6filas y ha16filas : 
Innla viscosa 2.1; ASl)hodelus cerasiphel'us 1.1 ; Brassica f'/'utiwlosa 1.1 ; 
S enec1:0 cineral"ia 2.1 ; planta que por su abundancia en otros casos, nos 
inclina a considerarla como incluible en las comunidades de cumbre de 
acantilado (v. comunidades ha16filas). 

Comunidades ruderales, nitl'ófilas y guanícolas 

Las comunidades de Lavatera a'/'bO'l'ea o «malva de gram son las 
más claramente guan6filas o nitr6filas además sin precedente, pues son 
pocos los sitios en que se dan las circunstancias precisas para su desarro
llo tan notable. Ni en los mismos islotes pitiusos (estudiados con algún 
detalle en 1962), donde nidifican notables cantidades de gaviota argentea, 
aparecen biotopos de esta índole. La influencia nitr6fila, aparece por 
doquier en mayor o menor grado; muchos inventarios, ya relatados, son 
de tránsito y alguno de los reservados para el presente epígrafe no pueden 
adjudicarse de manera muy clara a algunas de las asociaciones del Ru
de1'eto-S ecalinetea, más pronto representan comunidades de cualquiera 
de los otros tipos muy ricas en nitr6filas. 

Para ordenar la exposici6n, cabe diferenciar tres tipos de biotopos : 
Comunid,ades ruderalespropiamente dichas; comunidades de causa an
tr6pica o z06gena ; guanícolas o con tendencia guanícolas. 

(1) Presente, sin embargo en el Macizo de Montgrí (Turó de la Palma). 
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OOMUNIDADES RUDERALES. Se reducen al borde de los caminos y 
lugares más pisoteados donde abundan gamones (=Asphodelus cerasi-
1Jhenls), H01'de'llm mU/'inU111" y convulvuláceas; crecen también Ailan
t7u~s que sostienen los derrubios y ruinas, higueras con fruto y de vege
tam6n arb6rea y cañaverales incipientes (=Anmdo donax) ; se distri
buyen en la vertiente sur, a lo largo del camino que conduce del embar
cadero a la cumbre. 

NITROFILIA DE INFLUENCIA ANTRÓPICA Y ZOÓGENA DE OONEJO. La co-
10nizaci6n del conejo, parece bastante antigua y algunas comunidades 
presentan claras señales de su paso y no s610 por la presencia de especies 
características, sino también por la abundancia de sirle last6n comido . " 
presenCIa de madrigueras y la facilidad con que dichos animales se hacen 
visibles en pleno día con o sin remover las piedras. Dicha influencia del 
conejo deviene más aparente en la vertiente occidental, en el biotopo 
querencial de los pardillos (v. BALOELLS, 1964); el inventario recogido 
donde más se pone de manifiesto su influencia es el 11 (v. inventarios 
de cumbre de acantilado). 

La influencia antr6pica continuada se ha de ver no s610 por la dis
posici6n ordenada de algunas especies arb6reas introducidas (Pyl''llS 
amygclaloicles, ]Y[ elia azacla:/'ach, etc.) y las subespontáneas, sino también 
por los restos, más o menos asilvestrados, de huertos. 

Un ej emplo del último caso expuesto, correspondería a la lista si
guiente señalada con la notaci6n 12 O : 

Se trata de un rinc6n rucleral de la plataforma superior, pr6ximo al 
term6metro 2. Suelo a veces profundo, a veces con numerosas piedras 
más o menos rocladas, procedentes, ya de las ruinas, ya de las piedras 
acumuladas para despejar el antiguo huerto, que se habría ordenado en 
la hoya 12 A. Se herborizaron durante mayo de 1961 las siguientes plan
tas en franco desorden y sin constituir una verdadera asociaci6n : 

]Y[ elía azadarach, Vitis m:nifera, A 1'undo dona,x, ]Y[ al'1'tlbium v'lllgare, 
B1'assica f'/"uticulosa, Ficus ca1'ica, Pa1'ietaria officinalis val'. judaica, Pe
t1'oseUnum sativti1n, ]Y[ i1'abilis jalapa, }JI[ eUca ciliata, Oanluus tenwiflol''lls, 
Asparagus acutifolius, Olematis flammnla, Bo'Ussinga'ultia baselloides; 
la proximidad a comunidades del 01'ithmo-Lilnonion se manifiesta con la 
presencia de DClUCUS gingidhl11t, pero en su conjunto podría representar 
un rinc6n abandonado de huerto mediterráneo. 

El inventario siguiente 12 A, cOrl'espondería a la hoya, donde seGu
ramente existi6 el huerto del torrero en la plataforma superior. Di~ha 
hoya estaría rodeada por una crestilla más seca, cuya lista referida en 
12 B, representaría un biotopo más inh6spito, pero más rico en especies 
ha16filas y así un paso a las comunidades de Astmgalus tmgacantha con 
abundante ]Y[ esembl'yanthem:um eclule. Alcanza a unos 24 m 2

, recubri
miento 100 % ; casi completamente llano; suelo bastante profundo, algo 
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arenoso, pero relativamente rico en humus y recogiendo bastante hume
dad. El inventario seria el siguiente: 

Dactylis hispanica y Melica ciliata (70 %), 4.4; Aristolochia pistolochia en gru. 
pos aislados (15 %),2.2; A¡'lIM1'ia plantaginea (?), +.1; Oarlina corymbosa (5 %), 
2.1; Oonvolvulus arvensis, +; Festuca ovina ssp. duriuscula, +.1; Olea europaea 
v. silvestTis, +; Alysum maritillHlm, 1.1; Brassica ¡ruticulosa, 1.1; Melandrium 
alb1lm ssp. macrocarpum, +; Echium pustalatum, +.1; Marrubium vulgare, +, 
y Senecio cinM'aria (2 %), indice de su parentesco con las comunidades vecinas de 
cumbre halófila. 

O o MUNIDADE S DE GRAN INFLUENCIA GUANÓFILA. Por lo general todos 
corresponden, ya al valle del Gregal, ya a laderas con poca influencia 
antrópica, donde también peldaños o cierta disminución en el ángulo de 
la pendiente, permiten el albergue de las gaviotas. Siempre en ellas cabe 
diagnosticar un fondo de Grithmo-Limonion bastante perceptible, si 
bien las de Lavate1'a adquieren mucho carácter. Los inventarios más in
teresantes con clara influencia de la presencia de gaviotas corresponden 
la 14 A, 18, 19 B y :lO, mientras los 1:l B, 14 B, 13 Y 15, ya relatados, 
corresponderían a comunidades vecinas menos üifluidas o en tránsito. 

El inventario 14 A es muy particular; en general las peñas y las 
rocas manifiestan la influencia guanófila de las deyecciones de gaviota, 
con el poblamiento de líquenes (v. flora) ; en la plataforma superior aflo
ran rocas planas agrietadas, de superficie aproximada de 1 a :l m 2 (el 
inventario se ha tomado sobre unas veinte), en que a los líquenes se 
suman abundantes pies, enraizados en un suelo sumario, entre las grie
tas y diaclasas pero dando un 40 % de recubrimiento, de Sedum aMe 
dominante (30 %) y S. seeZz:forme (10 %). La primera de ambas especies, 
en plena floración el :l1 de mayo, no más altas de 7 cm era tan densa 
en algunos lugares que, a cierta distancia simulaba una tupida alfombra 
amarilla. 

Los inventarios que siguen, 18 y 19 B, representan variantes guanó
filas del Grithmo-Limonion muy influidas. En ambas se trata de comu
nidades menos influidas por la salinidad, si bien es claro su parentesco 
con la formación de astrálago (Limonium tremolsii y Senecio cine1'aria) , 
pero el inventario 18, sobre terreno más alto y resguardado, con suelo 
algo más profundo, da lugar a la presencia de cardos. En todas ellas, .la 
presencia de guanófilas es muy abundante (v. pág. siguiente). 

El inventario :lO presenta amplia influencia guanófila; no solamente 
son abundantes los excrementos, sino también los cadáveres de jóvenes 
ejemplares, muertos quizá por inanición. Oorresponde a las partes altas 
de la cubeta inferior del valle del Gregal con aspecto de torca suspendida 
a 8 m s/M, que ha sido aparentemente en parte terraplenada por los ma
teriales vertidos por los tres torrentes secos que desembocan en ella, 
actuando como cono de deyección de las dos cuencas altas (foto 11). 
Rodea al fondo de la cubeta con una asociación incipiente de Salicomietea 
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N. o DE INVENTARIO 

Situación ............................ .. 
Altitud ............................... .. 
Orientación ......................... .. 
Pendiente ............................ .. 
Superficie cubierta ................ .. 
Suelo .................................. .. 

Superficie estudiada .............. . 
Fecha .................................. .. 
Senecio cineraria .................... . 
Limonium tremo/.sii .............. . 
L. duriuscula ....................... . 
Daucus gingidium ................ .. 
Orith1n1lm maritimum .......... .. 
Sonchus tene1'1'imus .............. . 
M elilot1ls elegans .................... . 
Euphorbia segetalis .............. . 
Uropetal1l1n serotinum. . .......... . 
Echium pustutalum .............. . 
Oarduus tenuiflor1~s .............. . 
AtJ-iplex hastata .................... . 
Hutchinsia procumbens .......... .. 
Fran7,enia pulverulenta .......... .. 

18(1) 

VaIle del Gregal 
45 m s/m. 

N 
Casi nula 

30 % 
Roca caliza; suelo 

somero. 
50 m' 

21·V·1961 
. +.1 

10 % 2.2 

+.1 

+.1 
2 % 1.1 

10 % 2.1 
5% 1.1 

+.1 

19 B (2) 

Valle del Gregal 
20 m s/'M 

NE 
Rellanos pequeüos 

40 % 
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Arenoso terroso y calizo 

20 m' 
21·V·1961 

5% 2.2 

+.1 
10 % 2.2 
10 % +.1 
25 % 3.3 

+.1 

1.1 
(1) v. foto 19 parte superior; 
(2) v. foto 8 fondo. 

debajo aparece en cantidad Atriplex halimus. 

(inventario :lO) y por tanto presenta influencia de tal t~po de comuni~a-
des (primer término derecha de la misma foto 11). AltI~ud comprendIda 
entre 15 y:lO m s/m. Pendiente. nula ~ muy suave. Oasca]os. r~latIva~e~te 
abundantes en las partes supenores, mcompl:t~mente C~bIeItOS p.Ol gra
vas ricas en sustancia orgánica (lugar de maxnna denSIdad de mdos de 
gaviota) y espesor de suelo bastante considerable. D.icha aureola cubre 
aproximadamente unos 500 m 2

; sobre las partes me] o:' expuestas de. la 
vertiente occidental, no son excesivas las sales amomacales y domma 
Limonium sp. ; en el resto A triplex hastata; en las p~rtes que el ~uelo 
adelgaza considerablemente (las más alt.as), ap~recen p:e.s de A. hahmus 
(foto 19, primer término), en cuya. vecmdad sI.guen dISImulándose ,.se~
dos nidos de gaviota. Dicha vegetaCIón en relatIVO buen estado a pllnCI
pios de mayo, se agosta de~tr~ del mes (:l:l-V-1961), no obstante cabe 
adjudicar un 80 % de recubnmIento (1). 

Limonium tJ-emolsii. . 
Atriplex hastata V. salina 
A. halimus. . . . . 
Hutchinsia procumbens 
Frankenia pulverulenta. 
Port1tlaca oleracea . . 
Oonculvulus al'vensis 

20 % 
50 % 

5 % 
1% 
1 % 

2.3 
3.5 
2.2 
1.2 
1.2 

+.1 
+ 

(1) A principios de mayo se inicia la eclosión de las' crias de gav.iota, qUfe :Pdo. 
bablemente contribuyen con sus deyecciones intensamente al agostamIento re erl o, 
pues la vegetación aparece «requemada». 



AFINIDAD 

GEOGRÁFICA 

Pal. templ. 
Med. occ. 

Med. atl. 

Cirum-med. 

:M: ed. occi. 

TIPOS 

BIOLÓGICOS 

caméfito 

caméfito 
? 

hemicripto f 
caméfito 

caméfito 
hemicriptofito 

hemicriptofito 

geófito 
geófito 

',' caméfito 

Estudio 

CONCEPTOS 

NÚ~IERO DE REFERENCIA 

Orientación 
Altitud , . . . 
Inclinación en grados 
% de recubrimiento . 
Naturaleza de substrato calizo 

Superficie en m 2 
• 

Fecha 

Caracteristicas de la asociación: 

Limoni1l'ln (=Sf,atiCe)} 
tremolsii 

Li-I~I,Oni1l1n dllrillscula . 
OblOne pOl'tlllacoides, , 

Caracteristicas de alianza: 

DllC1tS gingidimn . 
Senecio cineraria . 

Caracteristicas de la clase: 

Critlpn1l'ln '/na¡'itim1l1n 

Acompañantes del Thero-Brachypodietalia: 

Scdum alb1l'ln 
Silene cuc1lba11ls (=8. inflata) 
Psoralea, bit1l1ninosa . 
Oi'yzopsis COCi'ulcscens 
Ag¡'opyrum gla1lCwn . 
Dactylis hispanica, 
Dactylis glomerata . . . . 
M elandri1l1n alb1tln 'I11ac¡'ocaTIJ1tm 
Ruta, chalepensis. . . . . 
Echium lJUst1tla,tu'ln 
Sonclms tcnCi'i'im1ts 
Aspai'agus acutifolills 

Acompañantes halófitas y nitrófilas : 

Al/iu'ln sphaeroccphaLnm ?? . 
UropetaLum (=Dipcadi) serotinwn 
Helichi'Ysu'In stoechas .. 
Inula crithmoidcs 
Brassica oleracea . 
AtTiplex halim1tS . 
Lavatcra arboTca . 

D~ todos lo~ inventario~ anotados, en. el último y penúltimo dominan lantas del 
Rude¡ eto-SecaÜnetea" o qu)zá cal'acteristlCas del Ohenopodill'ln mUTalis, de1iendo por 

v 
de la Meda Chica 

A B C F D E 
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COMUNIDAD DiE «MALVA DE GRAU». La asociación de malva (Lavate
ra arboreaJ no la hemos estudiado con demasiado detalle en la Meda 
gr~nde, pero adjuntamos tres inventarios D, E, F en la Meda chica. En 
la lsla grande ocupa la cara levante, norte y algo poniente de la Punta 
de la Pota de Llop, zona que en el mapa se ha dado quizá excesiva ex
tensión a la comunidad de cumbre de acantilado. Parece dicha asocia
ción correspo~der a lugares muy abundantes en sustancias orgánica, ver
daderos pudnderos de cadáveres más que excrementos de gaviota y ser 
su suelo muy pedregoso; además es posible que se establezca mejor en 
aquéllos que el exceso de salinidad aportado por el viento, venga com
pensado por lluvias, sobre todo primaverales (con levantes), época en que 
florece y reverdece la planta. ESPAÑOL, que estudió el biotopo en la Meda 
gran~e a pr~meros de mayo, cuando la floración, puso de manifiesto lige
ras dIferenClas en la fauna: en la Meda Chica aparecen interesantes co
leópteros pobladores del suelo y parásitos de los troncos leñosos \ de esa 
planta no hallados o muy radas en la Meda grande; quizá también en 
la Meda Chica la orientación de esas pendientes .es de carácter solano. 

Comunidades de la Meda Chica 

La flora de la Meda Chica es más pobre, si bien existen tres especies 
no halladas en la Meda Grande. Sufruticoso-arbustivas únicamente re
presentadas por Lavatem arborea y atriplex haZimus. La inmensa mayo
ría de las restantes son herbáceas. Las comunidades son mucho más 
monótonas y prácticamente se puede decir que no existe representación 
de los herbezales mediterráneos, mientras la salinidad, el viento marino 
y la guanofilia señalan su influencia de manera muy diáfana. 

En la playa llena de cantos rodados junto al desembarcadero se ma
nifiesta una empobrecida comunidad referida a la clase SaZicornietea 
(inventario A en cuadro adjunto V). 

Los inventarios B y C pertenecerían al CrUhmo-Limonion de acan
tilado, gradación intermedia a cumbre en el B, pero no existiendo astrá
galo. El D, situado en un rellano, presenta ya influencias notables de 
guanofilia, que se acentúa en E y F, dando las típicas comunidades 
de Lavate1'a a1'b01'ea, que de momento nos parecen sin precedentes (figu
ra 7). Dichas comunidades se expansionan a otras vertientes de la isla, 
expuestas a poniente, como hemos podido apreciar mediante prismáticos 
y se han señalado en el mapa con el rayado correspondiente. Importante 
c?mplemento de las mismas resulta el estudio de la fauna, pobre pero 
mtrófila y. muy abundante en número de ejemplares (Blaps y otras es
pecies de emparentamiento curioso con las Baleares !) ver sobre ello, los 
datos aportados por ESPAÑOL. 
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Distribución y cartografía de comunidades y biotopos 

Ya en 1963, en dos trabajos relatamos el poblamiento ?onjunto de 
las islas Medas y destacamos dos hechos importantes: las Islas Medas 
repres~ntan un enclave meridional de vegetación, ~ebido,. no sólo a una 
cierta benignidad mayor de las partes s~lanas, smo al mc:'emento de 
sequedad edafo-climática y, dicha influenCla se pone de ~llamfiesto ta~to 
en flora como en fauna. Por otra parte se ponen de mamfiesto cuatro m
flujos, perfectamente enlazados: salinidad, nitrofilia (= acción zoógena 
en sentido amplio), viento y naturaleza caliza del substrato. 

Pese a lo deslabazado de los conjuntos o comunidades vegetales, -se
cuencia o relacionado con el empobrecimiento consabido de la flora y 
fauna en las islas respecto a la del continente próximo-, cabe poner de 
manifiesto la interferencia en los cuatro dichos grupos de factores, de 
distinta intensidad dando un abigarramiento de biotopos, notable sobre 
todo en la Meda grande y que se intenta ordenar a continuación: 

La influencia zoógena podría tener tres vertientes: A) Pisoteo alre
dedor de los caminos más frecuentados, de importancia relativamente pe
queña. B) Antrópica y zoógena de conejo, en comunidades med~terráneas 
y emparentadas (cumbre de acantilado). C) Guanícola.' produClda por l.a 
nidificación masiva y gregaria de la gaviota que, preClsamente se mam
fiesta sobre todo en las partes -desde el punto de vista climático-, más 
inhóspitas y, por tanto, alejadas de las ocupadas por el co~ejo o. frecuen
temente holladas por el hombre; dicha influencia de la gavIOta, mterfiere 
así donde la influencia de la salinidad del mar es mayor. 

'El carácter calizo del substrato, se pone de manifiesto de manera 
clara, sólo en la Meda grande, y en aquellas partes al abrigo d~ los 
vientos, y así con menor salinidad, precisamente, donde se .estableCló. el 
hombre y reside conejo y otros animales ele matorral (pardIllos, p. ej.). 

El viento, cargado de sal, actúa en aquellas partes más expuestas a 
su dominio: levante, gregal y tramontana. La vegetación presenta dos 
variantes: ele cumbre ele acantilado y ele pendiente. La primera donde 
sopla débilmente y por tanto próxima a lugares que tienden al herbezal ; 
la segunda don ele se eleja sentir con mayor fuerza y por tanto se suma 
un incremento de salinidad ambiente (aereo y edáfico). 

La salinidad actúa favoreciela por el viento en las partes altas, dando 
los dos tipos de fondo, ele las comunidades referiel~s en el. párrafo ant~
rior. En algunas partes bajas presenta una mayor mfluenCla en el propIO 
substrato y, posiblemente, se suma al carácter básico del subsuelo, elando 
vegetaciones o comunidades incipientes saluginosas e incluso salobres. 

El mayor abigarramiento de comunidades apare~e en .la Meela Gra~
de : Cabe divielir esta isla en dos partes, por una lmea lrregular de elI
rección general NW-SE, donele se entrecruzan y abigarran las dos zonas 
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fundamentales de influencia indicadas arriba: El dominio de la vegeta
ci6n ha16fila y de acantilado es evidente en el sector NE que sufre la 
acci6n de los vientos dominantes. El sector sudoccidental, por el con
trario, goza de cierta calma al abrigo de todos los vientos mencionados y 
de la acci6n excesivamente directa del mar. Este sector más hospitala
rio, lo mismo que parte de la cumbre, han sido conquistados por el hom
bre, que ha remachado la acci6n mediterránea ejercida por la proximidad 
del continente, con la introducci6n más o menos voluntaria de una serie 
de especies vegetales y anilnales (in troducci6n del conej o). Se incorpo
raron así numerosas plantas en conjuntos ruderal-antrop6filos que re
cuerdan los abandonados rincones de huerta tales como higueras, cañas, 
gigantes de Niza, lJII ar1'ubhlil1t, parras, etc. (inventario 12 O) Y que toda
vía conservan su carácter hoy, después de años de abandono. Además, el 
trazado y desmonte de los caminos, y la ulterior repoblaci6n de los alre
dedores y espacios de construcciones ruinosas, ha favorecido no s610 la 
inva,si6n, sino también la expansi6n de dicho matorral, que ha hallado 
zonas con tierra desmenuzada donde pueden evolucionar suelos más pro
fundos. 

En el sector influido por el viento cabe también diferenciar dos tipos 
distintos: la plataforma superior y las vertientes. El primero de ambos 
lugares si bien por su carácter de cumbre de ventoso acantilado debería 
estar exclusivamente poblado por Orithmo-Limonion, presentando la 
asociaci6n calcícola de cumbre, cuya principal característica es Astra
galus t'l'agacantha (según Roux, Rroux y PIGNATI), se presenta como un 
abigarrado conjunto de asociaciones. Determinados rincones son lo sufi
cientemente abrigados para el establecimiento del matorral mediterráneo 
(inventarios 12 B, 8). El hombre aparte las plantas ruderales arriba 
mencionadas, cultivó y seguramente reg6 ciertos sectores e incorpor6 a 
la flora aut6ctona lJII essemb'l'yanthemU1n edule que, en ocasiones, adquie
re extraordinaria importancia recubriendo terrenos arenosos e invade el 
campo del Limonimn (inventarios 11 y14). Por otra parte las gaviotas 
están reconquistando lJara la nidificación antiguo terreno perdido (antes 
frecuentado por el hombre) y todo ello se traduce también en el carácter 
nitr6filo especial de la vegetaci6n de las partes orientales de la plata
forma (inventario 13 y muchos de los 14). En otros rincones de suelo 
arenoso, la xer6fila asociaci6n de A stmg alus tmg acantha se manifiesta 
con todo su notable carácter desolado (v. inventario 10). Tal sería el pa
norama en la zona que podríamos llamar de contacto de los dos territo
rios diferenciados. 

En las otras"vertientes, Valle del Gregal, Ensenada de la Coetera, 
vertiente de levante, el aspecto inh6spito es muy notable. La Ensenada 
'de la Ooetera es un ángulo diedro recto de 60 m de altitud, formidable 
precipicio «magníficament,eJJ orientado a la tramontana y poblado por la 
vegetaci6n calcícolaregional de acantilado correspondiente al 01'ithmo-
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Limonion y con Limonúm'/, clmi'llscula, L. tremolsii y D.aucus gingicli~tm 
como plantas características. En algunos lugares las hIgueras rastrer~s 
(figs. 6, 22 Y 23) adquieren extraordinaria ~mportancia. en el recubn
miento. El valle del Gregal es muy seco, bahdo por el vIento que le ca
lifica, manifiesta vegetaci6n pobre de parecida asociación fundamental 
algo modificada por la guanofilia. , 

Aparte lo dicho hemos señalado en el mapa que la. vegeta~I6n. de acan
tilado rodea a toda la isla con mayor o menor extensI6n terntonal (tanto 
en sentido vertical como horizontal). En las partes sudoccidentales no 
s610 está el Orithmo-L1:monion invadido por plantas de matorral (inveI:
tal'Íos 1 y también 2 A Y B) sino que al parecer .Y a pesar de l~ pr~s~nCla 
del hombre, ciertos lugares difícilmente asequ~bles han sufndo mmte-
rrumpidamente el influjo modificador de las gavIOtas.. . 

Por último, ciertas hoyas -sobre todo la parte baja del valle del Gre
gal (foto 11) probablemente una colmatada y. ~equeña ~or?a re!l~nada 
por los derrubios, está poblada pOl: una vegetaCl.on. que, SI bIen mtr6fil~, 
deja entrever cierta clara influenCla de las aSOClaCl?neS de la clase Sah
cornietea. En la parte más baja, el suelo es relahvamente profundo y 
en cierto reducido sector (inventario 21) donde, por una parte, el agua 
de lluvia permanece más tiempo y por otra de cuando en cU,ando s,?fre lo~ 
efectos de las salpicaduras del oleaj e que rompe 8 m mas abaJ o, esta 
exclusiva o casi exclusivamente tapizado por pies de Salsola, soeZa. Alre
dedor del mismo parece constituirse una orla también de caract:res fran
camente ha16filos, si bien el Lim,onútm -probablemente L. eZurl.1lscula-, 
juega ya cierto papel importante y junto a él, numerosa~ plantas ~uan6-
filas y otras también propias de terrenos ha16filos mas secos (mven-
tario 20). " 

La vegetaci6n nitr6fila interfiere y abigarra mucho más el tapiz fun
damentalmente impuesto por los dos anteriores factores .. Por una ~arte, 
los excrementos de conejo y el continuo removido de tIerras realIzado 
por estos animales en el transcurso de la elaboraci6n de madri~uer~s, se 
pone de manifiesto no s610 en la parte cubierta de matol'l'almedIterraneo, 
sino también en t¿dos aquellos lugares donde el suelo es suficiente.mente 
profundo, tanto en la plataforma superior como en las partes bajas del 
valle del Gregal. . . . 

N o obstante los animales que más definitivamente han mflmdo, SI 
bien con intensidad distinta, son las gaviotas. Oomo secuela en algunos 
lugares los A tri1Jlex (inventarios 15, alguno de l~~ 14 Y 20), L.avat~m y 
otras múltiples nitr6filas y ruderales, quenopodIaceas o no, llnpnmen 
cierto sello muy característico al paisaje y desvían hacia otros horizontes 
la visión de conjunto de las asociaciones. . , 

En la Meda Ohica la variabilidad de las comumdades es monotona ; 
la cartografía de las partes inasequibles la hemos realizados con prismá
ticos. El Ruclereto-S ecalinetea está representado por Lavatem arbO'l'ea 
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y A t1'iplex halimus. Los restantes islotes presentan paredones con facies 
de C1'ithmun l1w1'ithnmn casi exclusivamente; sin embargo los prismá
ticos han permitido apreciar la presencia de pies de LavateJ'a arbo1'ea y 
At1'ilJlex halimu8, en la cima del Cavall Bernat, utilizada como otero por 
diversas aves, en otoño incluso por garzas reales y también cormoranes 
que nidifican en los islotes orientales (PONS y MALUQUER). 
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FIG. 1. - Panorámica de la vertiente meridional de la Meda Grande y la Chicha desde el centro de la bahia de Pals. Al E hacia la 
derecha de la fotografia prosiguen los Tascóns y el Oavan Bernat. 

FIG. 2. - Vertiente noroccidental de la Meda Chica desde la Grande. Por detrás a la izquierda, aparece la cresta del Tascó Gros y el 
Cavan Bernat (foto Gabi). 
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FIG. 3. - Cavan Bernat, Tascó Gros y T. Petit, desde la Meda Ohica. 
FIG. 4. - Cuevecilla con el yacimiento villafranquiense mencionado en el texto. 
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F:w. 8. - Vertientes del valle del Gregal con hinojos y otras plantas nitrófilas y saluginosas, alternan muchos njdos de gaviota, abi
garrándose bastantes pequeñas nitrÓfilas. 

F:w. 9. - Otra panorámjca del mismo valle del Gregal, presentando su aspecto cárstico e inhóspito. 
F:w. 10. - Formación de hinojos en ladera. Algunas cuevecillas son aprovechadas por petirrojos y otros túrdidos durante el invierno. 
FIG_ 11. - Salada del fondo del valle del Gregal, con numerosos nidos de gaviota. Al fondo a la izquierda se hallan los pocillos con los 

bio;Úopos de Aecles manae. 

F:w. 12. - Ladera occidental en que alternan olivos arbustivos, entre renales y plantas de acantilado y halófilas, entre ellas 
Senecio cineraria. 

FIG. 13. - Vegetación de cumbre de acantilado en la Meda Grande próxima al faro, con plantas también nitrófilas. Destacan en gris 
claro matojos de Senecio cineraria; Asfragalus trogacantha, Asphodelus, Euphorbia, Mesembryanfhemum y Sedum de pequeña talla, 

alternando con lastones. 
FIG. 14. - Otra vista de la plataforma superior de la Meda Grande con mayor proporción de vegetación de landa o matorral medite

rráneo; al fondo Agave americana. 
FrG. 15. - Vegetación de landa mediterránea en el talud occidental de la Meda Grande; en primer término pardillo posado en hoja de 

Agave americana; lugar bastante soleado y resguardado. 

-~ 



FIG. 16. - Senecio cineraria, Euphorbia y Dorycnium suffruticosum en la vertiente meridional. 
FIG. 17. - Senecio cineraria acompañado de Mesembryanthemum y Asphodelus; detalle del mismo lugar que figura 13. 

FIG. 18. - La misma vegetación de la Meda Chica que la figura 7; cabe destacar que se trata de la formaéión de Lavatera. 
FIG. l\). - En primer término Atriplex halimu8 y vegetaciones halófito-nitrófilas; partes del valle del Gregal muy influidas por la ni
dificación de gaviotas, visibles al fondo en sus oteros y por detrás de los numerosos cardos que crecen en estas partes pedregosas pero 

menos halófilas. 

FIG. 20 a 23. - Vegetaciones 
de las partes orientadas a terral: matorrales de olivos caprichosamente recortados 
superficies amplias cubiertas por higueras rastreras, fenales de Hyparrenia. 

por acción del viento; 



MAPA 1. - Plano general del archipiélago y del 
vecino Estartit; modificado del mapa del Ser
vicio Hidrográfico de la Marina. 

MAPA 2. - Toponimia de los dos islotes grandes; 
situación de los inventarios (numerados sin círcu
lo); con círculo: estaciones termométricas. 

MAPA 3. - Topografía de las partes emergidas. 
~ 

MAPA 4. - ~fapa de vegetación y biotopos. 
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TRAMONTANA 

ISLAS MEDAS: MAPA 4 

-BJOTOPOS y VEGETACION-· 

o 700 200 m. L· ______________ ~I ______________ ~I 

Salicornitea 

As. calcicola Armerietum. ruscinonensís 

As. calclcola del Thymelaefo - Plantaginetum subulatae 

Clase Rúdereto -Secalinetea 

Clás.Thero - Brachypodietea 

Tendencia a Al. Rosmarino- Ericion 

Tendencia Al; Oleo -Ceratonion 
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