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Felipe domínguez lozano. 2019. ediciones mundi-Pren-
sa, madrid. i-XXiii + 497 pp. iSBn 978-84-8476-754-1

la publicación de un libro es siempre un motivo de alegría, 
y más, al menos para los no tan jóvenes, si como este llega 
impreso en papel y puede sentirse el peso de su contenido, 
y en este ¡vaya si se siente!

el título recuerda aquella serie francesa de libros que pu-
sieron al alcance de la sociedad un montón de temas de 
interés. Sin embargo, no es la divulgación el fin del libro 
de Felipe, sino más bien poner al alcance de estudiantes y 
profesionales de la Biología de la conservación muchas de 
las cuestiones relativas a esta ciencia, con las que podrán 
enfrentarse durante su formación o en el ejercicio de su pro-
fesión. en definitiva, recoge de forma general los temas más 
importantes y actuales en torno a la conservación, aunque 
no en todos los casos con un desarrollo completo (supone-
mos para no aumentar la extensión, el libro sobrepasa las 
500 páginas, lo que inevitablemente aumentaría el precio 
de la obra). la formación del autor, biólogo botánico, no 
refleja ningún sesgo en el libro, y plantas y animales reciben 
la misma consideración. es de destacar la atención presta-
da a las ilustraciones (221, contando fotografías, gráficos y 
mapas), que no son un mero adorno o acompañamiento. 
Se han escogido con cuidado, y se han acompañado de pies 
de foto explicativos y con significado. aunque en algunas, 
la edición podría haberse mejorado.

la presentación del contenido es original, la temática se 
divide en nueve grandes unidades (valores e historia de la 
conservación de la naturaleza, extinción de las especies, 
riqueza, rareza y filogenia, taxonomía, listas y catálogos, 
demografía para la conservación de poblaciones, principales 
amenazas sobre la biodiversidad, planes de recuperación 
y reintroducciones, áreas protegidas y biodiversidad e 
infraestructuras para la conservación), pero se presentan 
en forma de preguntas de diferente formato y opciones de 
respuestas. a pesar de que en total son 131 preguntas, se 
ha procurado enhebrarlas bajo un hilo conductor común con 
dos propósitos claros: i) la necesidad de mejorar nuestro co-
nocimiento en el campo, sobre el terreno, de los cambios en 
la naturaleza, y el autor no deja de señalar la oportunidad de 
profundizar en el conocimiento e identificación de la biodi-
versidad y en la elaboración de los inventarios, prospecciones, 
seguimientos de hábitat y especies; y ii) la aproximación a las 
medidas de conservación desde una perspectiva no interven-
cionista, promoviendo la conservación preventiva.

Por último, hay que destacar que Felipe domínguez lo-
zano, que pertenece al departamento de Biodiversidad, 
ecología y evolución de la universidad complutense de 
madrid, ha dedicado prácticamente toda su historia cien-
tífica a la investigación y la docencia de la Biología de la 
conservación, en centros nacionales y extranjeros, por lo 
que no cabe duda de su capacidad para abordar un libro 
como este, como así lo demuestra el resultado obtenido.

SanTiago PaJarÓn

¿Qué sabes sobre 
biodiversidad? 
Preguntas y respuestas en 
torno a la Biología de la 
conservación

Julio Peñas & Juan lorite (eds.) 2019. editorial universidad 
de granada, granada. 455 pp. iSBn 928-84-338-6512-0

con una breve antelación al reciente iX congreso de Bio-
logía de la conservación de Plantas, y formando parte del 
conjunto de actividades asociadas a dicho evento, sale a la 
luz este excelente trabajo coordinado por dos de los prin-
cipales expertos españoles en biología de la conservación 
vegetal, los investigadores y profesores de la universidad de 
granada Julio Peñas de giles y Juan lorite moreno. Se trata 
sin duda de uno de los más completos textos relacionados 
con la conservación de flora singular de la Península ibérica, 
focalizado en su más notable ‘hotspot’ de diversidad vege-
tal: Sierra nevada. 

como pincelada sintética sobre el contenido, y también 
como muestra del importante esfuerzo desarrollado para 
redactar y coordinar esta obra, baste indicar que la nómi-
na de autores alcanza los 55 investigadores de numerosos 
campos incidentes en la conservación, desde la paleoe-
cología, el estudio del medio físico o los conocimientos 
tradicionales asociados a la diversidad vegetal, hasta los 
pilares ya clásicos de la biología de la conservación de 
plantas, esto es, la demografía, la biología reproductiva 
y la variabilidad genética y molecular. la diversidad de 
autores y temáticas tratadas da fe de un enfoque multi-
disciplinar fundamental para la conservación de la flora 
amenazada y a veces poco valorado; muy al contrario, los 
editores y coordinadores del libro no han querido olvidar el 
importante papel que tienen temas como el conocimien-
to florístico y la taxonomía, el estudio de la vegetación, 
la etnobotánica, etc., demostrando que no hay necesa-
riamente disciplinas antiguas o poco útiles a la hora de 
aunar esfuerzos para conservar la extraordinaria riqueza 
botánica de Sierra nevada.

Biología de la conservación 
de plantas en Sierra nevada. 
Principios y retos para su 
preservación
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Tras los debidos prólogos y una introducción sintética a la obra, se 
sucede el cuerpo principal del libro, formado por 18 capítulos de 
extensión variable, que tratan temáticamente sendas aproximacio-
nes al conocimiento y conservación de la flora y de sus hábitats; 
el texto se cierra con un amplio capítulo bibliográfico que reúne 
las referencias citadas en todos los capítulos anteriores, y un índice 
final. cada capítulo comienza con un resumen, lo que permite al 
lector, si lo desea, obtener una síntesis general de toda la obra o de 
capítulos concretos que le interesen, antes de profundizar en su lec-
tura. destacar algunos capítulos concretos resulta difícil, pues todos 
rezuman suficiente calidad y contenido merecedor de su lectura. 
Quizá por su mayor utilidad y el carácter novedoso de su contenido, 
resaltaríamos entre otros los dedicados a los estudios moleculares  
abordados hasta ahora con la flora vascular nevadense –capítulo 
8, con una tabla que resalta los estudios abordados con 70 espe-
cies o agrupaciones de estas–, la endemoflora de los blanquizales 
dolomíticos –capítulo 9–, la conservación ex situ e in situ –capítulo 
12–, la conservación de las interacciones ecológicas –capítulo 13–, 
o la diversidad funcional de los ecosistemas –capítulo 15. en todo 
caso, a buen seguro que los lectores más interesados en los otros 
apartados del libro no quedarán en absoluto defraudados por su 
contenido. También conviene resaltar la frecuente referencia, casi 
como tema horizontal y vertebrador para muchos de los capítulos, 
de la fragilidad y riesgo de desaparición de muchas especies neva-
denses frente al cambio global, y en particular su expresión a través 
del cambio climático.

la importancia de la obra ahora presentada excede sin duda su ám-
bito geográfico, tanto por la relevancia de Sierra nevada en el mar-
co de la conservación de la diversidad a nivel nacional e internacio-
nal, como por el carácter pionero del contenido del libro, llamado a 
ser modelo para otros muchos que en el futuro puedan abordar un 
tratamiento similar en otros territorios españoles.

emilio laguna

gonzalo Escudero galante, lluís Serra laliga & Hilarión Pe-
dauyé armengol. 2019. ayuntamiento de orihuela, orihuela (ali-
cante). 496 pp. Sin iSBn (dl a59-2019).

como ya intuyeron muchos botánicos en el pasado, el municipio de 
orihuela y su vecino de callosa de Segura, en el extremo meridional 
de la provincia de alicante, abarcan el límite norte de la distribución 
de numerosas especies casi exclusivamente murcianas o murcia-
no-almerienses. Tanto es así que algunos autores se confundieron 
atribuyéndola a tierras murcianas, como hiciera Salvador rivas go-

Flora silvestre del término 
municipal de orihuela (Alicante). 
Volumen II

day en 1954 en varios de sus artículos. no erraron, sin 
embargo, célebres botánicos que la visitaron con an-
telación, y en especial mariano lagasca, que describió 
varias especies de esta tierra y su entorno próximo.

la indudable riqueza y singularidad de la flora orio-
lana merecían una obra elaborada con la máxima 
dedicación y cuidado, y ello nos lleva casi obligada-
mente a gonzalo escudero, biólogo municipal y artí-
fice de diversos trabajos de conservación en la sierra 
de orihuela, entre los que destacan especialmente 
los del control y erradicación de la cactácea invasora 
Cylindropuntia pallida, cuyos resultados se expusie-
ron en murcia durante el Vi congreso de Biología de 
conservación de Plantas. a él debemos un primer 
volumen de esta obra, editado en 2017, que abarcó 
fichas de 483 táxones acompañadas de excelentes 
fotografías, además de aportar una introducción al 
medio físico y las unidades fisiográficas, la flora y ve-
getación oriolanas, así como permanentes indicacio-
nes sobre el estado o necesidades de conservación 
de las plantas tratadas. 

aquel primer trabajo se ha visto complementado por 
el segundo volumen ahora editado, para el que escu-
dero se ha acompañado de dos grandes especialistas 
en el conocimiento e iniciativas de conservación de la 
flora del sur de alicante: Hilarión Pedauyé y lluís Se-
rra. Todos los autores han aportado su experiencia no 
sólo a la redacción de los textos, sino a la ilustración 
de la obra a través de fotografías de excelente cali-
dad. el cuerpo central de la obra lo forman 361 fichas 
de especies, que en su mayoría siguen un esquema 
similar al ya abordado en el primer volumen, con re-
seña de los rasgos descriptivos, hábitat, localización y 
un apartado de observaciones focalizado sobre todo 
en aspectos de la conservación. conviene reseñar que 
todas las fotografías, así como referencias singulares 
aportadas en el texto, se encuentran georreferencia-
das en cuadrículas uTm de 1x1 km. También debe re-
saltarse que el margen de las hojas del libro contiene 
una marca coloreada cada vez que se presenta una 
ficha sobre especies endémicas, amenazadas prote-
gidas, o en su caso invasoras, ayudando por tanto a 
que el lector retenga la importancia de esas plantas 
concretas y las localice con más facilidad.

este segundo volumen aporta en su parte inicial un 
excelente complemento de la introducción aborda-
da en el tomo anterior, ya que desarrolla apartados 
específicos sobre la historia del estudio botánico del 
municipio, la bioclimatología, geología y suelos, y una 
detallada descripción de los hábitats. Tras las fichas 
de las especies, se aporta un capítulo de síntesis y 
de información sobre las iniciativas de conservación 
desarrolladas hasta el momento. Probablemente, lo 
que más llamará la atención de muchos lectores es 
el siguiente capítulo, sobre 10 rutas de interés botá-
nico, profusamente ilustrado con mapas e imágenes 
del paisaje, y complementadas en cada caso con 2 
planas de 12 imágenes cada una, donde aparecen 
fotografiadas las principales especies vegetales del 
recorrido, a modo de rápida guía visual de identifica-
ción. Tras este apartado, el libro finaliza con el índice 
de especies de los 2 volúmenes, una completa lista 
sintaxonómica de las comunidades vegetales hasta 
el grado de asociación, y un capítulo de referencias 
bibliográficas.

Para cerrar esta reseña del libro cabe recalcar el ca-
rácter pionero de muchos de los aspectos de su con-
tenido, que probablemente servirán como modelo de 
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Tras dicho bloque aparecen 52 plantas no protegidas, 
esta vez limitadas a una sola página que recoge las 
características que hacen singular su presencia en el 
territorio. Son en su mayoría especies con solo una 
o pocas poblaciones en estas sierras, a menudo finí-
colas o que se han descubierto durante los últimos 
años. la presencia de alguna de ellas apunta hacia 
la necesaria renovación del catálogo regional, cuya 
última actualización tuvo lugar en 2001, y que ya no 
se acomoda a las categorías vigentes de protección. 
así, por ejemplo, los autores reclaman la urgente 
catalogación en castilla-la mancha de Castrilanthe-
mum debeauxii, Potetilla hispanica o Lactuca peren-
nis subsp. granatensis, entre otras.

Por último, a través de una metodología sencilla pero 
eficaz que los autores ya han empleado anteriormen-
te en otras regiones, encontramos un capítulo dedi-
cado a la jerarquización de las especies (en función 
de su rareza, protección, representatividad local y 
general) y a la detección de los enclaves florística-
mente más interesantes y merecedores de conserva-
ción. estos puntos calientes, tanto si se mide solo la 
riqueza de plantas prioritarias, como si se expresa el 
sumatorio de los valores de la jerarquización de cada 
una, señalan a las sierras de las cabras-Taibilla y a la 
cuencas de distintos arroyos (Vaquerizos, montaños, 
Zumeta, Taibilla…) como los enclaves con mayores 
puntuaciones.

JcmS

futuras guías botánicas locales, y en general el espíritu conservacio-
nista que asoma en gran parte de sus capítulos y de las fichas iden-
tificativas de las especies. Sin duda podemos decir que un territorio 
tan notable en su contenido botánico e interés para la conservación 
ha encontrado en este libro un merecido tratamiento, que ayudará 
en el futuro a tomar conciencia de su interés y a preservar sus sin-
gularidades vegetales. 

emilio laguna

José luis Cánovas rubio, Pedro Sánchez gómez, Juan Fran-
cisco Jiménez martínez, antonio E. Catalán Hernández & José 
antonio lópez donate. 2019. instituto de estudios albacetenses 
“don Juan manuel”, diputación de albacete, albacete. 250 pp. 
iSBn 978-84-949928-5-8.

entre tantos territorios ibéricos insuficientemente explorados y do-
cumentados, las sierras de nerpio, en el extremo sur de la provincia 
de albacete, carecían de un estudio que sacara a la luz sus plantas 
más emblemáticas y sus localidades botánicamente más interesan-
tes. es el hueco que han cubierto ahora estos autores murcianos y 
albaceteños, con un amplio bagaje de trabajos florísticos y conser-
vacionistas.

las primeras veinticinco páginas están dedicadas a describir el mar-
co geográfico, geológico, climatológico y paisajístico del libro, así 
como a recordar a los botánicos que visitaron previamente la zona y 
sus descubrimientos. También se incluye un breve capítulo sobre las 
plantas de la zona recogidas en la legislación europea, española y 
castellano-manchega, que serán aquellas sobre las que se extienda 
luego buena parte de la publicación. 

el capítulo central se dedica a las especies prioritarias e incluye 116 
fichas destinadas a las plantas más señaladas, todas ellas fotografia-
das y cartografiadas (con indicación de las cuadrículas de 1 km2 co-
nocidas) con pulcritud y detalle. las primeras 64 entradas se ocupan 
de las plantas protegidas legalmente dentro del catálogo regional 
de especies amenazadas de castilla-la mancha, 16 Vulnerables y 
el resto de interés especial. a cada especie se le dedica una doble 
página que incluye sistemáticamente anotaciones sobre su posible 
nombre vernáculo, su distribución (general y local), su ecología y 
un epígrafe amplio de observaciones, donde se describe su estado 
de conservación y sus tendencias, la protección que goza en co-
munidades autónomas vecinas u otros comentarios principalmente 
taxonómicos. entre otros ejemplos cabe mencionar el de Aconitum 
napellus, en su límite meridional de área, o el de Santolina elegans, 
próxima por el contrario a su frontera norte, amén de un buen pu-
ñado de plantas incluidas en la lista roja española.

Flora de interés de las sierras 
de nerpio (Albacete)

manual de seguimiento para 
Especies de flora de Interés 
comunitario
maría Begoña garcía, guillén Sanz trullén, Silvia 
lópez Udias, Pablo tejero ibarra, José luis Silva Her-
nández, iker Pardo guereño, manuel Pizarro gavilán, 
daniel gómez garcía, Carlos Fabregat llueca, ricardo 
garcía gonzález & david guzmán otano. 2019. go-
bierno de aragón, Zaragoza. 102 pp. Sin iSBn.

manual de seguimiento 
para Hábitats de Interés 
comunitario
daniel goñi martínez & david guzmán otano. 2019. 
gobierno de aragón, Zaragoza. 107 pp. Sin iSBn.
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c o n  e l  a P o Y o  d e :

el proyecto liFe+ reSecom (red de seguimiento para especies de 
flora y hábitats de interés comunitario en aragón) se desarrolló du-
rante el sexenio 2013-18 con el objetivo de sistematizar una meto-
dología para cumplimentar los informes sobre las especies y comu-
nidades incluidas en la directiva de Hábitats europea. Su pretensión 
última era dar con un programa estandarizado de seguimiento para 
evaluar, por un lado, el estado de conservación de dichos elementos 
y, por otro, comprobar con el tiempo la eficacia de las medidas de 
gestión adoptadas en su protección. a tal fin se puso en marcha 
una red de seguimiento de especies y de hábitats en espacios ara-
goneses de la red natura 2000, y se comenzó a recabar periódi-
camente la información sobre los mismos. de las enseñanzas de 
este proyecto liFe nacen estos dos manuales, con metodologías ya 
puestas a prueba y que pretenden facilitar el trabajo de elaboración 
de los informes para la directiva, en aragón y en otras comunidades 
autónomas.

el primer librito, el manual de seguimiento de especies, se dedica a 
los 33 taxones aragoneses incluidos en los anexos ii, iV o V de la di-
rectiva de Hábitats que fueron muestreados durante cinco años. Se 
trata de un conjunto de plantas de gran heterogeneidad, entre las 
que se encuentran briófitos s.l., licófitos, helechos y espermatófitos, 
que se desenvuelven por turberas, roquedos, praderías, matorrales, 
bosques, en fin, por la amplísima variedad de ambientes repartidos 
por aragón. 

Su capítulo metodológico trata sobre planificación previa al trabajo 
de campo, material de muestreo, plantillas de recogida de datos, 
tipos de parcelas o transectos, elección de estimas de abundan-
cia, aplicaciones informáticas para la geolocalización, etc., etc. ex-
plicación aparte merece la selección del nivel de profundidad que 
requerirá el trabajo de cada especie, según su complejidad, riesgo, 
ocupación, etc., quedando clasificados en cuatro niveles de inten-
sidad creciente.

Por fin, el cuerpo central del manual se dedica a las fichas de las 
33 especies trabajadas, habitualmente de un par de páginas. Para 
cada una se hace una breve descripción de sus características mor-
fológicas, área de distribución y grado de protección (sin demasiada 
profundidad reconocen los autores, para ello ya hay una amplia lite-
ratura de consulta muy conocida), para luego extenderse en el mé-
todo sugerido de seguimiento en cada caso: unidad de muestreo, 
estima de abundancia, tipo de censo, material requerido, frecuencia 
y fechas favorables. las generosas fotografías ilustran el aspecto de 
la planta y de su hábitat, pero también las características y dimen-
siones de las parcelas, a menudo con la visión de los muestreadores 
en pleno trabajo de campo.

de entre los más de 80 hábitats terrestres de interés europeo pre-
sentes en aragón, el segundo manual se ocupa de 22 de ellos re-
partidos por saladares, matorrales, pastos, tremedales y medios ro-
cosos, un variado repertorio de ambientes representativos dentro de 
la casuística general aragonesa. el esquema general del libro sigue 
a grandes rasgos el mismo hilo que el manual precedente: habla de 
tres niveles de intensidad de trabajo, explica con el necesario detalle 
el glosario de términos que se emplearán en la descripción de la 

vegetación, su estado de conservación y los tipos de 
presiones y amenazas, y se extiende en el apartado 
de toma de datos en el campo. en él se indican los 
tipos de unidades de muestreo, la información esen-
cial para cada nivel de profundidad (cobertura, inven-
tario florístico, perturbaciones, amenazas, croquis y 
fotografías, etc.). Para sistematizar la toma de datos 
se añade un anexo con los modelos de formularios 
sugeridos para cada apartado y ambiente. 

las fichas de hábitat consisten en una descripción de 
este, la indicación de sus códigos (basados en el lista-
do Patrón español de Hábitats Terrestres y en el Siste-
ma europeo de información de la naturaleza, euniS), 
su distribución y ecología (suelos, etapa de madurez, 
composición florística), los parámetros a registrar y el 
protocolo de seguimiento (p.e. tamaño y número de 
parcelas, época). cada ficha contiene numerosas ta-
blas y fotografías, tanto de las especies características 
del hábitat como de las parcelas elegidas en función 
de la topografía, tamaño de las plantas, etc.

Sin duda, la pareja de libros permite reafirmar la 
idea del rico patrimonio vegetal aragonés, aunque 
solo sea disfrutando de sus estupendas fotografías. 
Pero más allá de ello, los manuales servirán para que 
un amplio espectro de personas que se acerquen al 
muestreo de campo, desde estudiantes y voluntarios 
aficionados hasta profesionales del ramo, dispongan 
de un trabajo actualizado, claro y testado de consul-
ta, que ha probado su utilidad y permite afrontar las 
cada vez más necesarias labores de seguimiento del 
patrimonio natural.

[Pueden descargarse ambos libros desde https://
www.aragon.es/buscador/-/search/type/20008/fil-
ter/465497/page/0]

JcmS
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