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Resumen
Se presenta el resultado de la XIV Reuni6n de Briologia celebrada en La Liebana

(Cantabria, N de Espana). EI catalogo comprende 243 taxones de bri6fitos: 51 hepaticas
y 192 musgos. Se incluye una breve sintesis sabre el medic fisico y la vegetaci6n cormofi-
tica de la zona estudiada. ,

Introduccion
Tal y como se habia proyectado en la Asamblea de la Sociedad Espanola de Brio-

logic celebrada en Tenerife en septiembre de 1993, la XIV Reuni6n de Briologia tuvo
lugar en la comarca de La Liebana durante los dias 6-8 de junio de 1994. Asistieron,
ademas de los autores de esta nota, A.R. Burgaz, M.J. Cano, M.C. Fernandez, J. Guerra,
M. Otano y A. Urdiroz, y se encarg6 de la organizaci6n J. Munoz.

EI presente trabajo da cuenta de las especies recolectadas durante la exploraci6n
del territorio objeto de estudio.

La coincidencia de dos factores, por un lado el relativo desconocimiento de la brio-
flora de La Liebana y, por otro, las particularidades climaticas que la caracterizan, des-
pert6 nuestro interes. Con anterioridad, pocos autores se habian dedicado a la brioflora
de esta zona, por 10 que el catalogo de taxones es reducido (Ac6n 1978, Allorge 1928,
Casas 1953, Fuertes-Lasala & Martinez-Conde 1988, 1989, Geissler 1979, Leresche &
Levier 1880, Munoz 1991). Por otro lado, La Liebana presenta en la parte central del
valle un clima de tendencia mediterranea bastante diferenciado con respecto a areas
adyacentes, con clima marcadamente atlantico. Esperabamos por tanto encontrar una
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brioflora en alguna medida particular y diferente de las zonas atl6nticas que rodean a La

,Liebana.

EI medio fisico
Clima

EI valle de La Liebana es una comarca de forma circular eminentemente montano-

sa, con relieves muy vivos. La disposici6n de las sierras, que Forman un circulo con una

unica solido al norte par el desfiladero que forma el ria Deva en La Hermida, impide la

entrada de vientos cargados de humedad en el centro del valle. Par este motivo, mientras

que las cumbres presentan un clima atlantico hiperhumedo, en Pates, situado en el centro

del valle, la sequia estivaillega a durar mas de tres meses. En la Tabla 1 se muestran los

datos termo-pluviometricos (Ladero et al. 1987, parcialmente)

Localidad Alt. Y T M m P
Riano (Le) 1048 30 8.4 5.0 -3.3 1267
Fuente De (C) 1050 19 9.5 13.6 5.2 1491
Pates (C) 300 14.0 683
Reinosa (C) 850 34 9.0 6.6 -2.2 981

'- '
Tabla 1 - Datos termo-pluviometricos. Alt. - altitud en metros; Y - numero de anos registrados; T -
temperatura media anual; M - temperatura media de las m6ximas; m - temperatura media de las

minimas; P - precipitaci6n media anual en milimetros; (Le) - Lean; (C) - Cantabria.

Relieve

EI Fonda del valle, con una altitud minima de 261 m en Lebena, esta rodeado par

sierras altos, que alcanzan su maxima altitud en los 261 3 m de Pena Viejo. Las pendien-

tes son muy acusadas, superando el 30% en gran parte de la superficie de la comarca.

Las unidades de relieve mas significativas son las siguientes:

La Cordillera Cantabrica.- bordea la comarca par el S y el E, describiendo un orca abier-

to al N. Ellimite E 10 forma la sierra de Pena Sagra.

Los macizos central y occidental de los Picas de Europa.- cierran la comarca par el NW y

el N. Constituyen una formaci6n montanosa independiente de la Cordillera Cantabrica.

EI valle de Liebana.- queda encerrado entre las estructuras montanosas anteriores y se

corresponde con la cuenca alto del ria Deva y afluentes.

Esta configuraci6n Fisico conlleva que las altitudes se distribuyan de forma concen-

trica, correspondiendo las mas bajas a la zona central, para ir incrementandose hacia

los bordes. En el interior del valle hay algunos sierras menores que introducen cierta com-

plejidad al esquema basico original. La orientaci6n predominante de estas ultimas es S-N

0 SE-NW, y separan las cuencas de los rios principales del valle: Deva, Quiviesa y

Bu116n.

Par 10 que se refiere a la pendiente topografica, hay tres sistemas que se distribu-

yen desigualmente par la comarca:
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EI borde meridional (Ia Cordillera Cantabrica).- en el que frecuentemente las pendientes

\ sobrepasan el 100%. Tiene su origen en el plegamiento herciniano, y posteriormente ha

sido atravesado por riachuelos y torrentes que 10 surcan de SaN. Las cabeceras de los

valles han sido sometidas a un intenso rebaje de tipo glaciar, dando origen a zonas pla-

nas como los puertos de San Glorio 0 de Riofrio.

EI borde N-NW (Ios Picos de Europa).- en el que aparecen con frecuencia paredes casi

verticales, localizadas en altitudes superiores a 1000 m, de composici6n calcarea que'

cabalgan sobre los materiales siliceos del fondo del valle.

EI fondo del valle.- con pendientes intermedias y zonas casi planas que corresponden a

dep6sitos sedimentarios de origen fluvial.

EI sustrato esta formado por materiales paleozoicos: calizas del periodo namurien-

se-westfaliense, cuarcitas ordovicicas y areniscas y conglomerados estefanienses. Los

materiales calizos alternan con los siliceos, aunque segun las zonas pueden hacerse

exclusivos unos u otros.

En resumen, la comarca presenta una elevada complejidad orografica y geol6gica,

10 que condiciona los usos del terreno, el clima, la distribuci6n de las formaciones vegeta-

les y de las comunidades animales.

Vegetaci6n
La vegetaci6n esta formada por encinares [Cepha/anthero 10ngifoliae-Quercetum

rotundifoliae Rivas-Martinez et al. 1984] que salpican la zona basal hasta los 700 m, y ~
que pueden ser abundantes en los sustratos basicos cuando el macroclima es atlantico.
En microclimas mediterraneos localizados (Tudes, localidad 1), con suelos de tipo ranker,
mas 0lig6trofos, se desarrollan alcornocales [Sanguisorbo agrimonoidis-Quercetum
suberis Rivas Goday 1959] donde abunda el madroiio y un matorral de jaras y brezos
(Cistus salviifolius L., Erica vagans L., E. arborea L., Oaboecia cantabrica (Huds.) K.

Koch).
En el piso bioclimatico montano (700- 1400 m) se desarrollo el bosque caducifolio.

En las exposiciones de solana esta representado por los melojares [Linario triornithopho-
rae-Quercetum pyrenaicae Rivas-Martinez et al. 1984], yen las umbrias por los hayedos
acid6filos [Luzu/o henriquesii-Fagetum Rivas-Martinez et al. 1984]. T am bien en la vertien-

te noroccidental de este piso bioclimatico se desarrollo la comunidad permanente del
roble albar [Linario triornithophorae-Quercetum petraeae (Rivas-Martinez et al. 1984) F.

, Prieto & Vazquez 1987].

[ Desde Vega de Liebana hacia el Puerto de San Glorio los hayedos acid6filos estan

sustituidos, en el piso altimontano, por piornales [Cytiso cantabrici-Genistetum obtusirra-

meae Rivas-Martinez et al. 1984] y, en la cota del propio Puerto, por cardales [Cirsio
chodati-Carduetum carpetani Rivas-Martinez et al. 1987].

En los suelos higroturbosos del Puerto de San Glorio se desarrollan turberas con
Sphagnum sp. pl., brezos (Calluna vulgaris (L.) Hull, Erica tetralix L.) y arandanos (Vacci-
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nium myrti//us L.).

A 10 largo de! curso del rio Deva y sus afluentes, y en concreto en Las Ilces (locali-

dad 9), se desarrollan fresnedas [Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris (Tuxen & Ober-

dorfer 1958) C. Navarro 1982] en el piso montano inferior, que son reemplazadas en el

piso altimontano por 105 hayedos acid6filos.

Localidades estudiadas

1. Cantabria, Vega de Liebana, pro Tudes, 30TUN6876, 680 m, 6-VI-1994
2. Cantabria, Vega de Liebana, pro Porcieda, 30TUN6876, 680 m, 6-VI-1994
3. Cantabria, Vega de Liebana, supra Valmeo, 30TUN6776, 450 m, 6-VI-1994
4. Cantabria, Vega de Liebana, Cahecho, 30TUN7 479, 850 m, 6-VI-1994
5. Cantabria, Vega de Liebana, Peiia de Llesba, 30TUN5871 , 1750 m, 7-VI-1994
6. LeOn, Boca de Huergano, Vega de Tarna, 30TUN5769, 1600 m, 7-VI-1994
7. Cantabria, Vega de Liebana, collado Mastrovilde, 30TUN5771 , 1650 m, 7-VI-1994
8. Cantabria, Vega de Liebana, riega del Caojoso, 30TUN5671 , 1650 m, 7-VI-1994

I 9. Cantabria, Camaleiio, invernales de Mato, pro Las Ilces, 30TUN5574, 1000 m, 8-VI-1994

Cat61ogo de bri6fitos
La n9menclatura sigue a Grolle (1983) para las hepaticas y a Casas (1991) para

105 musgos.

HEPATICAS

Anastrophy//um minutum. Fisuras de rocas. 5,7.
Aneura pinguis. Taludes rezumantes. 6.
Apometzseria pubescens. Base de rocas calcareas. 9.
Barbilophozia atlantica. T aludes humedos. 5.
Barbilophozia barbata. T aludes. 1,7,9.
Barbilophozia hatcheri. Rocas. 5.
Barbilophozia Iycopodioides. Suelo y rocas. 5,6.
Blepharostoma trichophy//um. Entre otros bri6fitos en taludes humedos. 9.
Calypogeia arguta. Suelo humedo. 9.
Calypogeia azurea. Entre otros bri6fitos en taludes. 1,9.
Calypogeia fissa. T aludes. 1,9.
Calypogeia mue//eriana. T cluJ humedo. 6.
Calypogeia sphagnicola. Entremezclada con Sphagnum russowii y S. subnitens. 6.
Cephalozia bicuspidata. T aludes rocosos. 1,9.
Cephalozie//a turneri. Entre otros bri6fitos en taludes. 1,5,9.
Conocephalum conicum. Paredes humedas junto a una cascada. 9.
Chiloscyphus polyanthos. Suelo inundado. 6,8.
Diplophy//um albicans. Taludes y fisuras de rocas. 1,5,9.
Douinia ovata. Fisuras de rocas. 5.
Fru//ania dilatata. Corticicola sobre Quercus sp. pl. 1,2,3,9.
Fru//ania tamarisci. Rocas y corticicola sobre Quercus ilex y Q. faginea. 1,2,5,9.
Gymnomitrium obtusum. Rocas. 5.
Jungermannia exertifolia subsp. cordifolia. Sumergida y en bordes de arroyos. 6.
Jungermannia graci//ima. Taludes y grietas de las rocas. 5,9.
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Jungermannia pumila. Talud. 9.
Lejeunea caviFolia. Taludes humedos. 3,9.
Lepidozia reptans. Fisuras de rocas. 5.
Lophocolea bidentata. Taludes y suelo de zonas boscosas. 1,6,9.
Lophozia bantriensis. Taludes y suelos inundados. 8,9.

.. Lophozia excisa. T alud. 1.
Marsupella emarginata. Base de rocas. 9.
Marsupella Funckii. Base de rocas. 8.
Metzgeria conjugata. Suelo humedo. 9.
Metzgeria Furcata. Corticicola sabre Quercus sp. 9.
Nardia scalaris. Taludes humedos. 5,8.
Pedinophyllum interruptum. Paredes humedas junto a cascada. 9.
Pellia endiviiFolia. Paredes humedas. 9.
Pellia epiphylla. Suelo humedo. 8,9.
Pellia neesiana. Suelo humedo y rocas mojadas. 9.
Plagiochila asplenioides. Talud rezumante. 5,9.
Plagiochila porelloides. T aludes, grietas y bases de rocas. 1,2,5,7,9.
Parella cordeana. Rocas humedas. 6.
Parella obtusata. Sabre Quercus ilex. 1.
Parella platyphylla. Sabre Fagus sylvatica y Quercus ilex. 1,3,9.
Radula complanata. Rocas y cortezas de Quercus ilex. 1,2,9.
Scapania aspera. Rocas. 9.
Scapania compacta. T aludes rocosos. 2.
Scapania mucronata. Taludes humedos. 1,5,9.
Scapania nemorea. Suelo y rocas. 9.
Scapania undulata. Rocas rezumantes y bordes de arroyo. 5,6.
Tritomaria quinquedentata. Suelo y rocas. 5,7,9.

MUSGOS

Aloina ambigua. Suelo de encinar. 1.
Amblystegium serpens. Entre las piedras en muro artificial. 1.
Amblystegium tenax. Rocas humedas. 9.
Amphidium mougeotii. Rocas rezumantes. 6,9.
Andreaea mutabilis. Rocas. 5.
Andreaea rothii vcr. rothii. Sabre rocas y en grietas humedas. 5,6.
Andreaea rothii vcr. Falcata. Rocas. 5,6.
Anomodon viticulosus. En base de Quercus ilex y en rocas. 3,9.
Antitrichia caliFornica. Rocas. 1.
Antitrichia curtipendula. Sabre muros artificiales. 2,9.
Atrichum undulatum. Taludes. 4,9.
Aulacomnium androgynum. Suelo en la base de IDs arboles. 5,7,9.

.. Aulacomnium palustre. Suelo humedo. 6.

Barbula convoluta. Suelo descubierto. 2.
Barbula unguiculata. T aludes. 1,9.
Bartramia halleriana. Grietas de rocas humedas. 9.
Bartramia ithyphylla. T aludes y grietas de las rocas. 5,9.
Bartramia pomiformis. T aludes y rocas. 1,2,5,7,9.
Bartramia stricto. T aludes rocosos. 1,3.
Brachythecium albicans. Suelo. 9.
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Brachythecium g/areosum. Suelo y base de IDs arboles. 1,9.
Brachythecium rivu/are. Suelo y rocas al borde del agua. 4,5,6,8,9.
Brachythecium rutabu/um. T aludes humedos. 1,9.
Brachythecium ve/utinum. Suelo y base de las rocas. 1,5,9.
Bryum argenteum vcr. argenteum. Suelo. 7.
Bryum argenteum vcr. /anatum. Rellanos pedregosos. 5.
Bryum bic%r. Suelo. 9.
Bryum capi//are. Rocas, taludes y base de IDS arboles. 1,2,5,6,7,9.
Bryum e/egans. T aludes rocosos. 5.
Bryum pallescens. Suelo humedo y al borde del agua. 6,9.
Bryum pseudotriquetrum vcr. pseudotriquetrum. Bordes de arroyo. 6,8,9.
Bryum pseudotriquetrum vcr. bimum. Bordes de arroyo. 9.
Bryum torquescens. Suelo y base de arboles. 1.
Calliergone//a cuspidata. Suelo inundado. 4,6,8,9.
Campy/ium stellatum. Borde de arroyos. 6,8.
Campy/opus introflexus. claros del encinar. 1.
Ceratodon purpureus. Taludes, rellanos de rocas y base de arboles. 1,2,5,6,7,9.
Cirriphyllum tommasinii. Suelo de encinar. 1.
C/imacium dendroides. Suelo inundado. 6.
Cratoneuron fi/icinum. Borde de arroyos. 4,9.
Crossidium-squamiferum. Suelo de encinar. 1.
Ctenidium molluscum. Rocas y suelo humedos. 6,9.
Cynodontium bruntonii. Rocas. 5,6,7,9.
Oicranella heteromalla. Taludes. 5,9.

.co Oicranella howei. Taludes. 1,9.~ Oicranella pa/ustris. Borde de arroyos. 6.
Oicranoweisia cirrata. Rocas. 2,9.
Oicranum crassifo/ium Sergio, Ochyra & Seneca. Suelo. 1,5.
Oicranum scoparium. Suelo y rocas. 1,5,6,7,8,9.
oichodontium pellucidum. Taludes y piedras al borde de IDs arroyos. 6,8,9.
Oidymodon /uridus. Suelo descubierto. 9.
Oidymodon rigidu/us. Suelo en bosque de Quercus suber.
Oidymodon insu/anus. T aludes humedos. 9.
Oidymodon spadiceus. Borde del arroyo. 9.
Oiphyscium fo/iosum. Grietas de rocas. 5.
Oitrichum subu/atum. Suelo en bosque de Quercus suber. 2.
Oitrichum crispatissimum. Fisuras y oquedades de rocas. 9.
Oryptodon patens. Rocas. 5,6.
Enca/ypta streptocarpa. Rocas. 9.
Encalypta vulgaris. Suelo en bosque de Quercus suber.
Eurhynchium prae/ongum vcr. prae/ongum. Taludes y rocas humedas. 1,4.
Eurhynchium prae/ongum vcr. stokesii. Taludes y rocas humedas. 1,4.
Eurhynchium pumi/um. Base de rocas. 4,9.
Eurhynchium striatum. Suelo, rocas y base de arboles. 1,9.
Fabronia pus ilia. Corteza de Quercus i/ex. 3.
Fissidens adianthoides. Borde de arroyos. 6,8.
Fissidens dubius. T aludes. 9.
Fissidens grandifrons. Rampas de cascadas. 9.
Fissidens taxifo/ius. T aludes. 1,4,9.
Fissidens viridu/us. T aludes humedos. 1.
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Fontinolis antipyretica. Sumergida en arroyos. 6,7,8,9.
Funaria hY9!Ometrica. Suelo de encinar. 1.
Grimmia affinis. Rocas. 5.
Grimmia anodon. Fisuras de pizarras. 1.
Grimmia decipiens. Rocas. 9.
Grimmia hartmanii. Rocas. 9.
Grimmia laevigata. Rocas. 2,8.
Grimmia montana. Rocas. 5,7.

~ Grimmia ovalis. Rocas humedas. 5.

Grimmia pulvinata. Rocas. 1,2,3,5,7,9.
Grimmia trichophylla. Rocas. 7.
Gymnostomum aeruginosum. Rocas humedas. 9.
Hedwigia ciliata. Rocas. 3,7,9.
Heterocladium heteropterum. Rocas humedas. 5,9.
Homalothecium lutescens. Rocas y suelo. 1,2,9.
Homalothecium sericeum. Rocas y suelo. 1,2,3,9.
Hookeria lucens. Borde de arroyo. 6.
Hygrohypnum luridum. Rocas en el borde del arroyo. 9.
Hygrohypnum ochraceum. Paredes sombrias junto a una cascada. 9.
Hylocomium splendens. Suelo de zonas boscosas. 1,5,6,7,9.
Hypnum cupressiForme vcr. cuRressiForme. Sue/a, rocas y base de arboles. 1,4,5,7,9.
Hypnum cupressiForme var. FiliForme. Corteza de Quercus ilex. 1.
Hypnum cupressiForme vcr. lacunosum. Suelo y base de arboles. 5,7,9.
Hypnum jutlandicum. Suelo en bosque de Quercus ilex. 2,3.
Hypnum mamillatum. Rocas. 6,9.
Isothecium alopecuroides. Suelo, rocas y base de arbales. 1,9.
Isothecium myosuroides. Suelo, base de arboles y grietas de las rocas. 1,5,9.
Leptodon smithii. Sabre Quercus ilex. 1,3.
Leucodon sciuroides. Rocas y arboles. 1,2,3,6,9.
Mnium hornum. Suelo. 9.
Neckera complanata. Rocas humedas. 9.
Orthotrichum affine. Sabre Quercus ilex y Q. suber. 1,2.
Orthotrichum anomalum. Rocas. 2,9.
Orthotrichum cupulatum vcr. riparium. Rocas mojadas al borde del arroyo. 9.
Orthotrichum Iyellii. Sabre Fagus sylvatica, Quercus ilex y Q. suber. 1,2.
Orthotrichum rupestre. Rocas. 5,6,7,9.
Orthotrichum speciosum. T roncos de Quercus pyrenaica. 9.
Orthotrichum stramineum. Troncos de Quercus pyrenaica. 9.
Orthotrichum striatum. T roncos de Quercus pyrenaica. 9.
Pa/ustriella commutata. Rocas al borde de los arroyos. 6,8,9.
Pa/ustrie//a decipiens. Rocas en los arroyos. 8.
Philonotis calcarea. Borde de arroyo. 9.
Philonotis Fontana. Rocas humedas y borde de arroyos. 5,6,8,9.
Plagiomnium affine. Suelo humedo. 6,8.
Plagiomnium elatum. Suelo mojado. 6.
Plagiomnium undu/atum. Suelo y rocas humedas. 4,5,6,9.
Plagiothecium denticulatum. Suelo. 5.
Plagiothecium laetum. T alud. 5.
Plagiothecium nemorale. T aludes sombrios. 9.
Plagiothecium succu/entum. Suelo y base de arboles. 5.

7



--

P/agiothecium undu/atum. Talud humedo. 5.
P/euridium acuminatum. T a/udes. 2,9.
P/eurochaete squarrosa. Suelo. 2.
P/eurozium schreberi. Suelo en zonas de matorral y en bosques de Quercus i/ex y Q.
suber. 1,2,5,6,7,9.
Pogonatum a/aides. T aludes. 1,5,9.
Pogonatum urnigerum. T aludes. 9.
Poh/ia annotina. Talud. 5.
Poh/ia cruda. Suelo humedo. 5,6,9.
Poh/ia e/ongata. Ta/udes y grietas de rocas. 5,9.
Poh/ia pro/igera. T alud. 9.
Poh/ia wahlenbergii. Taludes sombrios. 9.
Po/ytrichum a/pinum. En suelo y grietas de rocas. 5.
Po/ytrichum formosum. Suelo y base de arboles. 1,6,7,9.
Po/ytrichum iuniperinum. Suelo seco en lugares despejados. 2.
Po/ytrichum pi/iferum. Suelo seco en rellanos descubiertos y en taludes. 1,5,6,7,9.
Pseudo/eskea incurvata. Sobre Juniperus communis subsp. a/pinG. 6.
Pseudo/eskea patens. Rocas. 6.
Pseudo/eskee/la catenu/ata. Rocas. 6,9.
Pseudotaxiphy//um e/egans. Grietas de rocas. 5.
Pterigynandrum fi/iforme. Rocas y troncos de Fagus sy/vatica y Quercus i/ex. 1,5,6,9.
Pterogonium graci/e. Rocas y taludes pedregosos. 1,2,3.
Plychomitrium po/yphy//um. Rocas. 9.
Racomitrium aciculare. Rocas en arroyo. 6,9.
Racomitrium affine. Rocas. 5,6,9.
Racomitrium aquaticum. Rocas humedas. 6.
Racomitrium canescens. Rocas con alga de tierra. 2,9.
Racomitrium e/ongatum. Ta/udes rocosos. 2,5,8,9.
Racomitrium heterostichum. Rocas. 6,9.
Racomitrium /anuginosum. Rocas. 5,6,7.
Rhabdoweisia fugax. Grietas de rocas. 5.
Rhizomnium punctatum. Suelo humedo. 6,8,9.
Rhynchostegium confertum. Muros artificiales. 2.
Rhynchostegium megapo/itanum. Suelo. 3.
Rhynchostegium riparioides. Rocas de arroyo. 6,9.
Rhytidiade/phus /oreus. Parte alto de los taludes de los caminos. 5,9.
Rhytidiadelphus squarrosus. Suelo muy humedo. 6,8,9.
Rhytidiadelphus triquetrus. Suelo bosque. 1,5,6,7,9.
Rhytidium rugosum. Suelo descubierto. 2.
Sanionia uncinata. Taludes. 5,8.
Schistidium apocarpum. Rocas humedas. 9.
Schistidium crassipi/um. Rocas. 9.
Schistidium papi/losum. Rocas. 2,9.
Schistidium rivu/are. Rocas en arroyo. 6.
Sc/eropodium touretii. Base de taludes humedos. 1,2,9.
Scleropodium purum. Suelo humedo. 1,2,6,9.

Iii! Sphagnum denticu/atum. Borde de arroyos. 6.
Sphagnum fIexuosum. Pastizales inundados. 6.
Sphagnum quinquefarium. Comunidades de Ca/thion. 6.
Sphagnum russowii. Pastizales inundados. 6.
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Sphagnum subnitens. Suelo turboso. 6.
Sphagnum subsecundum. Bordes de arroyo. 6.
Sphagnum teres. Pastizales inundados. 6.
Thamnobryum alopecurum. Rocas humedas. 9.
Thuidium abietinum. Rocas. 9.
Thuidium delicatulum. Suelo humedo. 9.
Thuidium philibertii. Suelo humedo. 9.
Thuidium tamariscinum. Taludes y suelo en bosques. 1,2,6,9.
Tortella tortuosa. Rocas. 6,9.
Tortula atrovirens. Suelo en bosque de Quercus suber. 2,3.
Tortula laevipila. Sabre Quercus ilex. 1,3,9.
Tortula muralis. Rocas. 2,9.
Tortula papillosa. Sabre Quercus ilex. 1.
Tortula ruralis. Suelo y rocas. 2,7,9.
Tortula subulata. Taludes. 9.
T richostomum brachydontium. T aludes. 1.
T richostomum crispulum. T aludes. 2,9.
Ulota coarctata. Sabre Fagus sylvatica. 9.
Ulota crisF!a. Sabre Quercus ilex y Fagus sylvatica. 1,2,9.
WarnstorFia exannulata. Bordes de cnarcas. 6.
Weissia controversa. T aludes. 1,2,9.
Zygodon Forsterii. Sabre Quercus sp. 3,9.
Zygodon rupestris. Sabre Quercus sp. 1,2,9.

AI final de la estancia en La Liebana, y ya antes de estudiar a Fonda el material
recolectado, fuimos conscientes de que el estudio briologico serio incompleto. Par este

motivo, creimos interesante profundizar en el estudio de esta zona con nuevas explora-
ciones, par 10 que decidimos celebrar la proxima Reunion de Briologia en la misma

comarca.
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