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Los hayedos (Fagus sylvatica) son uno de los 
bosques característicos de las montañas 
de León, Palencia, Burgos y norte de Soria, 

apareciendo en menor medida en Segovia y de forma 
puntual en el sur de Salamanca, cubriendo un total 
de 62.362 ha en Castilla y León1 . 

El haya suele mezclarse con Quercus petraea, Q. 
pyrenaica y Pinus sylvestris, también con Sorbus 
aucuparia, Betula pendula, Populus tremula, Juniperus 
thurifera y J. sabina. En general se encuentra en 
expansión al amparo de pinares o robledales, ya 
que estas especies le dan la cubierta necesaria para 
establecer su regeneración y después, al formar un 
dosel muy cerrado y umbroso, desplazar a otras 
especies que necesitan más luz (ORIA DE RUEDA, 
2003). 

Los hayedos tuvieron hasta el último tercio 
del siglo XX un aprovechamiento tradicional para 
carbón, madera y pastos, entre otros. El abandono de 
estos aprovechamientos ha favorecido el monte alto 
en la mayoría de los hayedos actuales, cuyo manejo 
reduce la presencia de grandes árboles con madera 

1  Teselas con Fagus sylvatica como especie principal. Mapa 
Forestal Español de máxima actualidad © Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico: https://www.miteco.
gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/biodiversidad/mfe.
aspx

muerta y cavidades, los cuales favorecen la biodi-
versidad, como ocurría antes con aprovechamientos 
como los trasmochos con pastoreo. 

Los hayedos de Castilla y León están cercanos 
a su límite sudoccidental de distribución, donde 
las precipitaciones son menores y la sequía estival 
es mayor, por lo que los hayedos están presentes 
en orientaciones sombrías, altitudes mayores y 
lugares con frecuentes nieblas. El haya necesita un 
alto grado de humedad, especialmente en la época 
estival. Por esto, su distribución se limita a zonas 
con mayor precipitación en el norte y este de Castilla 
y León. Aunque la humedad es muy limitante, por el 
contrario, el haya no es exigente en la naturaleza de 
los suelos. A pesar de esta falta de exigencia en el 
suelo, necesita una humedad mínima para desarro-
llarse. Actualmente puede compensar esta falta de 
humedad en Castilla y León creciendo en zonas de 
nieblas, umbría y altas altitudes.

Los hayedos xero-termófilos calcícolas se distri-
buyen por las montañas calcáreas del norte de la co-
munidad, estando presentes en diversos puntos del 
valle del Ebro a su paso por la provincia de Burgos, 
así como en diversas localidades de la cordillera 
Cantábrica, y en las provincias de Palencia y León. 
En estos últimos territorios alternan hayedos acidó-
filos y hayedos eutrofos.
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Los hayedos acidófilos atlánticos se distribuyen 
en una estrecha franja a lo largo de las sierras 
que marcan el reborde septentrional de la comu-
nidad autónoma, desde el Moncayo en el sistema 
Ibérico hasta la vertiente leonesa de la sierra de 
los Ancares en la cordillera Cantábrica. A modo 
excepcional, aparece un enclave de este hábitat 
en el puerto de la Quesera, en la sierra de Ayllón 
(Segovia), en lo que constituye uno de los hayedos 
más meridionales de la península ibérica. Los 
hayedos acidófilos pueden estar acompañados por 
otras especies como Betula alba, Pinus sylvestris o 
Quercus petraea. 

Aunque no es frecuente la presencia de mato-
rrales y las poblaciones de especies vasculares 
es pobre, pueden aparecer arbolillos de Sorbus 
aucuparia o Ilex aquifolium, además de arándanos, 
brezos y helechos, acompañados de una gran 
riqueza de líquenes y plantas no vasculares como 
musgos y hepáticas.

Los hayedos se caracterizan por una alta biodiver-
sidad asociada a pies extramaduros y componentes 
de madera muerta, con presencia de cavidades, que 
son necesarios para la supervivencia de muchas es-
pecies de musgos, líquenes, hongos, invertebrados, 
anfibios, y en general para los distintos procesos 
biogeoquímicos asociados. En el caso de los ha-
yedos acidófilos, estos son buenos indicadores la 
presencia del arándano Vaccinium myrtillus y las 
gramíneas Deschampsia flexuosa, Galium rotundi-
folium, Luzula sylvatica o Blechnum spicant. En los 
hayedos calcáreos es buen indicador la presencia de 
orquídeas forestales como Cephalantera longifolia 
o Epipactis helleborine. El boj (Buxus sempervirens) 
es un buen indicador de los hayedos xero-termó-
filos más occidentales (ESCUDERO et al., 2008). El 
estudio de la presencia de estas especies indicará la 
calidad de los hayedos. 

w

Hayedo con tejos (Tosande, Palencia). Foto de SEVILLA, F.

300 | Directrices para la adaptación de la gestión del patrimonio natural y la política forestal al cambio climático en Castilla y León

 Adaptación al cambio climático



Hayedo con sotobosque de Ilex aquifolium en la 
vertiente sur del Valle de Tobalina (Burgos). Foto de 
VÁZQUEZ-VELOSO, A.

Mapa de distribución de masas forestales con haya (Fagus sylvatica) como especie principal según 
comarcas en el ámbito de Castilla y León (1. Bierzo-Sanabria; 2. Montaña Cantábrica; 3. Páramos silíceos y 
ribera; 4. Burgos norte; 5. Tierra de campos; 6. Páramos calizos y Soria; 7. Sistema Ibérico; 8. Oeste; 9. Tierra 
de pinares; 10. Sistema Central). Fuente: Mapa Forestal Español de máxima actualidad © Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

w
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Vulnerabilidad frente al cambio climático, 
impactos observados y previstos

Los hayedos en Castilla y León están en sus 
límites de distribución, siendo más vulnerables a 
posibles cambios climatológicos, donde la sequía 
estival y la falta de humedad son su principal limi-
tación. Algunos estudios afirman que los nuevos 
escenarios estimados con el cambio climático, como 
un aumento de las temperaturas y un cambio de 
estacionalidad en las precipitaciones, afectarán a los 
hayedos, pudiendo limitar seriamente su distribución 
y abundancia (HERRERA et al., 2001; PEÑUELAS 
& BOADA, 2003; ROZAS, 2001). Las sequías espe-
radas pueden afectar a los hayedos, por una parte, 
limitando la regeneración natural, y por otra dismi-
nuyendo la vitalidad de los árboles dominantes. El 
efecto de la falta de humedad y sequía estival afecta 
significativamente a la supervivencia de las plántulas 
de haya, dificultando la incorporación de nuevos 
pies a las masas (WAGNER et al., 2010). El haya no 
solo se verá perjudicada por la disminución de agua 
disponible en el suelo, sino que también se verá afec-
tada por su alta demanda evaporativa, suponiendo 
altas pérdidas de agua cuando el ambiente en la 
atmósfera es seco, lo que implica un efecto negativo 
sobre el crecimiento (ARANDA et al., 2016).

En cambio, otros estudios han observado la 
expansión de los hayedos en sus límites de distribu-
ción de la península (SÁNCHEZ DE DIOS et al., 2021) 
o de Europa (FOTELLI et al., 2009) o predicen una 
producción mayor para esta especie al aumentar el 
periodo de crecimiento, siempre que no haya limita-
ción de agua (SABATÉ et al., 2002). El abandono del 
pastoreo puede facilitar la expansión de los hayedos, 

invadiendo zonas de matorral y pastos herbáceos 
(OLANO et al., 2009b). También puede verse favo-
recida su presencia en zonas de densidad baja en 
robledales y pinares (ARANDA, 2015; OLANO et al., 
2009b). ARANDA (2015) concluye que, ante esta di-
versidad de respuesta, el futuro del haya en la penín-
sula ibérica está condicionada por procesos a nivel 
local, dependiendo de sus condiciones micro-climá-
ticas y edáficas, así como de la gestión aplicada. 

La siguiente figura muestra que la máxima ca-
pacidad de carga del haya, expresada mediante el 
Índice de Densidad Máxima de la Masa (SDImax), 
disminuye con la temperatura máxima de primavera. 
El área entre ambas líneas nos permite conocer la 
desviación del SDImax respecto de la media a lo 
largo del gradiente climático. Esta área bajo la curva 
puede ser interpretada como un proxy de la vulne-
rabilidad de la máxima capacidad de carga de la 
especie ante distintas condiciones climáticas. Una 
mayor área entre curvas indica una mayor vulnera-
bilidad de la especie. En este caso, el área compren-
dida entre las curvas de SDImax obtenidas para el 
haya no es muy significativa, puesto que la curva de 
SDImax se desvía muy poco respecto de la refe-
rencia. En este caso, podemos sugerir que el haya 
es poco vulnerable a cambios climáticos puesto 
que, a lo largo de toda su distribución climática, el 
SDImax disminuye aproximadamente 300 pies/ha, lo 
que supone una reducción mucho menor que otras 
especies estudiadas.
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El haya cuenta con una capacidad de adaptación 
al suelo que le puede favorecer. También su variabi-
lidad intra-específica puede ser clave para su adapta-
ción a la sequía y la falta de humedad ambiental, ya 
que se han observado diferencias intra-específicas 
en la respuesta a la sequía. Puede existir una adapta-
ción local de las poblaciones situadas en zonas más 
secas, dentro de los límites marcados por su intole-
rancia a la sequía (ROBSON et al., 2012; SÁNCHEZ-
GÓMEZ et al. 2013; WEBER et al., 2013). 

La estructura de la masa, entendida como la 
densidad o la mezcla con otras especies, puede ser 
clave para el consumo del agua de los árboles. Los 
aclareos pueden aumentar el crecimiento al reducir 
la competencia, y además prolongan la duración del 
periodo de crecimiento (VAN DER MAATEN, 2012). 
La productividad o la eficiencia del crecimiento 
del haya aumenta en presencia de otras especies, 
aunque puede haber factores que también influyan e 
interaccionen con ese efecto positivo de la mezcla, 
como el estrés hídrico o la carga ganadera (CONDÉS 
et al., 2013; PRETZSCH et al., 2012).

En relación a las clases de edad, en el caso de 
las especies tolerantes a la sombra como el haya, 

los árboles grandes pueden ser más sensibles a 
la sequía que los árboles más pequeños, y esta 
diferencia aumenta en climas secos (MÉRIAN & 
LEBOURGEOIS, 2011). La presencia de grandes 
pies de haya, ya sean vivos asociados a antiguos 
aprovechamientos de leñas y pastoreo, en proceso 
de decaimiento o incluso muertos, está asociada a 
una alta biodiversidad por representar microhábitats 
para ciertas especies. Por lo tanto, su desaparición 
supondrá una pérdida de biodiversidad.

Otros impactos que pueden afectar al haya en 
Castilla y León son las heladas tardías. Al ade-
lantarse la fenología foliar ante primaveras más 
cálidas, la frecuencia de defoliación por heladas 
tardías puede aumentar. SANGÜESA-BARREDA et al. 
(2021) observaron que las poblaciones más altas 
y en zonas más secas sufren más el efecto de las 
heladas tardías y que su frecuencia ha aumentado 
en las poblaciones más meridionales. Los incendios 
no son frecuentes en los hayedos, aunque en zonas 
de porte bajo y con presencia de matorral podrían 
verse afectados, no siendo esta una de las grandes 
preocupaciones (OLANO et al., 2009b).
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Influencia climática de la máxima capacidad de carga (expresada como el Índice de 
Densidad Máximo de la Masa, SDImax) para Fagus sylvatica. La línea continua (verde) 
representa la estimación del SDImax utilizando el modelo climático-dependiente de 
mejor ajuste para la especie (temperatura máxima (ºC) de primavera (abril, mayo y 
junio)). La línea horizontal discontinua (negra) representa el valor de referencia de 
SDImax. Gráfico adaptado de RODRÍGUEZ DE PRADO et al. (2020).



La gestión de los hayedos tiene que buscar el 
mantenimiento de la humedad, tanto para que los 
pies grandes sobrevivan como para facilitar la re-
generación natural, dando continuidad a las masas. 
Para ello, es necesario bajar la densidad para reducir 
la competencia y que los árboles tengan más vigor, 

pero de forma paulatina para que no sufran (VAN 
DER MAATEN et al., 2013). CANDEL-PÉREZ et al., 
(2017) estimaron que con densidades bajas la tasa 
de mortalidad del haya es menor, la supervivencia es 
más alta y los portes mayores.

Se deben evitar los bosques de haya con estruc-
turas muy homogéneas, aplicando esquemas de 
gestión que no impliquen cortar grandes superficies, 
como la entresaca por bosquetes. Se recomienda 
utilizar esquemas de gestión que no eliminen 

simultáneamente grandes superficies, utilizar 
técnicas de corta y saca respetuosas con el suelo y 
reducir el impacto sobre especies diferente al haya 
(OLANO et al. 2009a, 2009b).

Favorecer las masas mixtas de haya con otras es-
pecies como el pino silvestre puede ser una opción 
eficaz en las zonas secas (PRETZSCH et al., 2015, 
2016), ya que este tipo de mezclas mejora la disponi-
bilidad de agua (GONZÁLEZ DE ANDRÉS et al., 2017). 

No obstante, hay que tener en cuenta el objetivo 
de gestión, ya que los efectos pueden ser positivos 
para el haya, pero negativos para el pino (GONZÁLEZ 
DE ANDRÉS et al., 2018).

Regular la densidad de las masas para reducir el estrés hídrico

Fomentar la diversidad estructural de las masas

Fomentar la diversidad de composición de especies
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Aparte de las medidas comentadas anteriormente, 
en el caso de hayedos de zonas llanas, se reco-
mienda limitar la presión de la ganadería. Las difi-
cultades para regenerar pueden verse acrecentadas 
por la ganadería, por lo que es necesario limitar su 

presencia, al menos en los tramos en regeneración. 
Además, la compactación del suelo por un pastoreo 
excesivo puede disminuir la infiltración de agua en el 
suelo, aumentando la erosión hídrica, lo que empeo-
rará el estado del hayedo (OLANO et al. 2009). 

En una situación aconsejable, la evolución de 
los hayedos mantendrá la biodiversidad asociada 
a madera muerta y árboles extramaduros, dejando 
distintos componentes de madera muerta, como 
árboles viejos y extramaduros, tanto en pie como 

tumbados en el suelo, de distintos tamaños y 
estadios de descomposición, características fun-
damentales para promover y conservar la biodiver-
sidad asociada (HERRERO et al., 2016; OLANO et al. 
2009a, 2009b).

Se debe mantener la diversidad genética en el 
regenerado natural, ya que se han observado dife-
rencias intra-específicas con adaptaciones locales a 
la sequía de las poblaciones situadas en zonas más 
secas (ROBSON et al., 2012; SÁNCHEZ-GÓMEZ et 
al., 2013; WEBER et al., 2013). Esto se puede lograr 

mediante intervenciones selvícolas que actúen 
sobre un área reducida, como puede ser la entre-
saca por bosquetes, confiriendo también una mayor 
resiliencia a la masa.
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extramaduros y muertos

Aumentar y adaptar la diversidad genética



Una de las zonas de seguimiento más importante 
es la sierra de Ayllón (Segovia, comarca 10) por estar 
en su límite de distribución. 

En general, en las zonas más al sur y exposiciones 
de solana de la provincia de Burgos (comarca 4), 

concretamente los bosques relictos de la comarca 
de Valdelucio, páramos de la Lora y bosques de 
Valdivielso, Valle de Losa y Treviño. 
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