
Descripción ecológica
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Monumento natural “La Fuentona”, nacimiento del río 
Abión (Soria). Foto de VÁZQUEZ-VELOSO, A.
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8.3.2. Sistemas 
dulceacuículas

Los hábitats incluidos en esta ficha abarcan todos 
los sistemas dulceacuículas de Castilla y León, inclu-
yendo áreas de aguas retenidas como con flujos per-
manentes de agua aun cuando tenga fluctuaciones 
de nivel, especialmente en verano, y reducciones de 
su tamaño amplitud. 

En esta ficha se incluyen los ecosistemas aso-
ciados a las aguas retenidas como las aguas 
oligotróficas con un contenido de minerales muy 
bajo (Littorelletalia uniflorae); aguas oligo-mesotró-
ficas calcáreas con vegetación de carófitos, que 
comprende los lagos, lagunas y humedales con 
aguas moderadamente ricas en bases disueltas 
o con aguas claras con concentraciones bajas o 
moderadas de nutrientes y ricas en bases; lagos 
y lagunas eutróficos naturales, con vegetación 
Magnopotamion o Hydrocharition, que son lagos eu-
tróficos y lagunas con aguas turbias ricas en bases 
disueltas; y lagunas y charcas temporales medite-
rráneas, con aguas someras que habitualmente se 
inundan solo en invierno y en primavera.

También se incluyen ecosistemas asociados a 
aguas corrientes, como los ríos de los sistemas 
montañosos regionales con vegetación pionera que 
coloniza los lechos pedregosos; y los ríos medite-
rráneos de caudal permanente con Glaucium flavum, 
que ocupan los pedregales de ramblas y cauces de 
ríos mediterráneos en la región.



Río Pisuerga a su paso por la Montaña 
Palentina, cerca de su nacimiento (Palencia). 

Foto de VÁZQUEZ-VELOSO, A.

Vulnerabilidad frente al cambio climático, 
impactos observados y previstos

Abrevadero construido para fauna cinegética 
(Cervera de Pisuerga, Palencia). Foto de BAJO, J.
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Los ecosistemas más vulnerables son los ríos 
y lagunas de alta montaña, así como las lagunas y 
charcas del interior de Castilla y León. Los hábitats 
de esta ficha son muy sensibles a los impactos 
asociados al cambio climático en diferentes niveles 
(de los organismos a los ecosistemas), lo que pone 
en riesgo la provisión de servicios ecosistémicos. 
La gran cantidad de organismos presentes en estos 
hábitats, tanto de interés para la diversidad y fun-
cionamiento de estos como para la provisión de 
servicios ecosistémicos de recreo (pesca deportiva), 

los hace importantes desde el punto de vista de la 
gestión forestal.

La irregularidad climática prevista pondrá en 
peligro la continuidad, distribución y funcionalidad 
de estos ecosistemas. El aumento de la tempera-
tura y los cambios de caudal y temporalidad del 
agua llevarán a cambios en la dinámica y estructura 
de estos hábitats, afectando también a la distribu-
ción estos hábitats, lo que asociado al aumento 
de las temperaturas de la lámina de agua afectará 
a las poblaciones que los ocupan. La reducción e 



Estrategias de adaptación y medidas 
recomendadas

La capacidad de adaptación de estos hábitats 
al cambio climático es muy limitada, por lo que 

una acción enérgica es necesaria para facilitar su 
adaptación allí donde sea posible.

 Crear y restaurar sistemas dulceacuícolas de aguas retenidas
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irregularidad de las precipitaciones asociadas al au-
mento de las temperaturas de la lámina de agua su-
pondrá un impacto de gran nivel en estos sistemas, 
cuya capacidad de adaptación es muy limitada, 
siendo de esperar una reducción de los hábitats 
ligados a flujos de agua temporales

Especialmente relevante es la situación de los sis-
temas de alta montaña, los dependientes de aportes 
de aguas subterráneas y los ligados a aportes esta-
cionales. Las charcas en paisajes agrícolas de zonas 
mediterráneas suelen diferir de ambientes compa-
rativamente más estables de zonas templadas por 
su marcada estacionalidad, con cambios fuertes y 
en gran medida impredecibles en el hidroperíodo en 
diversas estaciones y diferentes años, resultando 
en eventos de extinción local como consecuencia 
de períodos de sequía prolongados. Estos impactos, 
asociados con acciones antrópicas no reguladas, 
pueden poner en peligro la continuidad y funciona-
lidad de estos ecosistemas. Caben destacar algunos 
impactos potenciales que pueden condicionar estos 
hábitats, ya que potencian los impactos asociados al 
cambio climático antes descrito (reducción e irregu-
laridad de los aportes de agua):

i. Regulación ecológica de los caudales 
ineficiente

ii. Vertido de aguas residuales no bien 
depuradas

iii. Aparición de especies invasoras

iv. Obras de infraestructuras

v. Extracción de áridos

vi. Utilización excesiva de fertilizantes y 
pesticidas

vii. Sobreexplotación de aguas subterráneas

Los procesos de sequía, drenaje y aportes to-
rrenciales de agua pueden generar problemas muy 
relevantes en estos ecosistemas. La regulación de 
los flujos de agua (tratando de imitar la situación 
natural) y los aportes extremos de aguas eutrofi-
zadas pueden también representar una perturbación 
extrema y puntual en algunos casos.

Los sistemas agrarios intensivos en los entornos 
de estos ecosistemas tienen un efecto negativo 
sobre ellos. El uso de agua asociado a la agricultura 
intensiva y el sobrepastoreo o el pisoteo del ganado 
cerca de estos ecosistemas pueden reducir la diver-
sidad de los mismos.

Los anfibios son componentes clave de los eco-
sistemas mediterráneos, con muchos endemismos 
regionales en España y en Castilla y León, pero con 
graves amenazas por la destrucción del hábitat, su 
alteración y fragmentación, o el uso de fertilizantes 
y pesticidas, junto con fuertes cambios en la trans-
formación del paisaje. En zonas españolas áridas 
y/o con déficit de agua, como pueden ser algunas 
zonas mesetarias de Castilla y León, la sobreex-
plotación de acuíferos y la sequía, entre otros, han 
hecho que las poblaciones de anfibios disminuyan 
alarmantemente.

Las medidas deben ir asociadas a la conser-
vación, restauración y creación de medios acuá-
ticos y turberas (en especial charcas ganaderas 
y lagunas), y a la revegetación de arroyos, ríos y 
lagunas con especies autóctonas. Existen diversos 

artículos y manuales que tratan de la creación y 
restauración de medios acuáticos. 

La creación de charcas artificiales, traslocación 
de individuos (adultos o larvas), y cría en cautividad 
para la gestión de anfibios amenazados, entre otras 
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labores, son utilizadas frecuentemente. La creación 
de charcas y reparación e instalación de nuevas 
fuentes y pilones es fundamental para los anfi-
bios amenazados de zonas muy áridas, como por 
ejemplo diversos sapos parteros (Alytes dickhilleni, 
A. muletensis), sapillos pintojos (Discoglossus sp.) 
o sapillos moteados (Pelodytes sp.). Los nuevos 
medios favorecen también al ganado, el riego y la 
presencia y alimentación de otra fauna acuática 
amenazada, como moluscos, crustáceos. insectos, 
invertebrados, aves, etc.  

Debemos presuponer que los medios ribereños 
a gestionar disponen de agua suficiente, ya sea 
permanente (ríos, lagunas) o temporal (arroyos, 
zonas húmedas, charcas, etc.), debido a la cercanía 
de acuíferos, fuentes, manantiales, abrevaderos, 
etc. 

Los medios acuáticos ribereños, nuevos o res-
taurados, deben tener cobertura vegetal alrededor, 
principalmente vegetación riparia, como sauces, 
fresnos, chopos, espadañas, carrizos, juncos, 
cárices (LIZANA, 2011; PAREDES & BALLESTEROS, 
2007), Puede esperarse a la colonización natural 
o agilizarla mediante plantado o estaquillado. La 
vegetación proporciona refugio en sus raíces, tallos 
y hojas para los herpetos, y da sombra a la charca, 
lo que es importante para evitar la desecación en 
verano, aunque tampoco debe ser muy cerrada para 
permitir que entre el sol. La vegetación permite 
también la existencia de invertebrados presa. Como 
patrón general, siempre es mejor una mayor cober-
tura vegetal, dejando un patrón en mosaico y alter-
nando zonas cubiertas y abiertas para favorecer la 
heterogeneidad y diversidad de microhábitats. Los 
refugios terrestres de la herpetofauna son piedras, 
tocones, árboles caídos, taludes arenosos, grava y 
similares presentes en las orillas.

En las zonas ribereñas también pueden crearse 
nuevas charcas para anfibios y reptiles acuáticos. 
Es importante que estén lo suficientemente ale-
jadas del río o arroyo para que los peces o los can-
grejos exóticos no las ocupen fácilmente durante 
las crecidas. Para ello, sus orillas deben estar algo 
elevadas. Si los peces llegan con las crecidas y 
quedan aislados en ellas, probablemente consuman 
masivamente los huevos, larvas e incluso adultos 
de los anfibios que se reproduzcan en ellas. La 
medida y profundidad de esas charcas dependerá 
del tipo de vega y ribera, régimen de caudales del 
río, cobertura vegetal y otros factores. Las charcas 
no deben ser demasiado pequeñas y someras, ni 
tampoco secarse rápidamente, lo que favorecería 
la anoxia y la muerte masiva de huevos y larvas 
que no pueden completar su metamorfosis. Esto 
dependerá del régimen climático y pluviométrico de 
la zona. La experiencia recalca la utilidad de crear 

una red de medios acuáticos que permita la exis-
tencia de metapoblaciones interconectadas. Esto 
debe contemplarse como una medida de apropiada 
entre medios acuáticos y entre espacios de la Red 
Natura. Una distancia recomendada entre charcas 
es de 500 metros, aunque depende, obviamente, 
del tipo de hábitat circundante. A mayor cobertura 
vegetal y refugio, mayor distancia será posible 
entre ellas, aunque siempre será mejor excavar 
varias charcas pequeñas en la zona que una muy 
grande. La excavación de las charcas debe hacerse 
en verano para no dañar a las especies que se 
reproducen en primavera y otoño-invierno. La orilla 
debe estar algo elevada y es conveniente que el 
talud interno no sea vertical, sino con un desnivel 
gradual que favorezca el acceso y salida de adultos 
y juveniles, permitiendo que las diversas especies 
ocupen sus zonas preferentes para las puestas y 
alimentación. Las especies de anfibios más favo-
recidas son las que hacen las puestas en zonas 
someras, como sapos corredores, sapillos pintojos 
o tritones. En ocasiones, será necesario impermea-
bilizar el lecho de la charca, bien por compactación 
o aplicando una capa impermeable (arcilla, PVC, 
etc.), aunque es aconsejable cubrir el fondo con 
una capa de al menos 20 cm de tierra y/o grava 
para conseguir una mayor duración del material y 
el desarrollo de un ecosistema seminatural en el 
fondo. Debemos procurar que los anfibios puedan 
reproducirse en medios libres de peces depreda-
dores, especialmente lucios, carpas, black-bass, 
alburnos y otras numerosas especies introducidas 
y autóctonas que depredan sobre ellos.

Muchos anfibios terrestres pasan los períodos 
más fríos o más secos enterrados en la cercanía 
de los medios acuáticos. Algunas experiencias 
de creación de charcas artificiales tienen escasos 
resultados o fracasan al no pensar en la alimen-
tación de los herpetos y de toda la comunidad 
faunística. Se trata de restaurar un ecosistema 
completo y no sólo el medio físico. La presencia 
de vegetación acuática, hidrófitos o pleustófitos, 
como ranúnculos, nenúfares, groenlandia o espiga 
de agua es fundamental para sujetar las puestas, 
como refugio ante los depredadores y para el desa-
rrollo de las presas. La vegetación acuática llegará 
naturalmente, pero para acelerarla y optimizarla 
pueden colocarse plantas acuáticas en maceta en 
el fondo y a orillas de las charcas, o bien plantar 
especies autóctonas que arraiguen rápidamente. 
En las labores de mantenimiento deben evitarse las 
limpiezas masivas o totales, evitando el empleo de 
maquinaria pesada. También es necesario proteger 
sus zonas adyacentes del pisoteo del ganado, por 
ejemplo, vallando las más valiosas.



Crear y restaurar refugios y otras estructuras para la herpetofauna

Una de las etapas más indefensas de anfibios es 
cuando los juveniles abandonan los medios y son 
depredados en su mayoría. Como patrón general, 
siempre es mejor una mayor cobertura vegetal, de-
jando un patrón en mosaico y alternando zonas cu-
biertas y abiertas para favorecer la heterogeneidad y 
diversos microhábitats. Los refugios terrestres de la 
herpetofauna son piedras, tocones, árboles caídos, 
taludes arenosos, grava y similares presentes en 
las orillas. Si no están presentes, podemos colocar 
grupos de piedras, tocones, muretes y otros objetos. 
Las piedras sirven como refugio y mantienen la 
humedad del suelo, fundamental para la supervi-
vencia durante el verano y el refugio en inverno. Es 
conveniente depositar piedras grandes cubiertas de 
otras más pequeñas que no puedan ser movidas fá-
cilmente, bien por medio de crecidas, depredadores 
como los jabalíes, o personas. Las piedras grandes 
aisladas deben situarse a distinta distancia de los 
medios por los cambios en su nivel.  

Los agujeros y la arena entre las piedras favo-
recen el refugio de todo tipo de fauna. Si las piedras 
son grandes, los montones permanecerán largo 
tiempo. Si son pequeñas, es conveniente cemen-
tarlas dejando un aspecto exterior lo más natural 
posible. Pueden introducirse entre las piedras tubos 
de cemento o de PVC de diverso diámetro (1-5 cm) 
y/o incluso ladrillos de diversos tipos y tamaños en 
la masa de cemento o de piedras. Los pequeños 
agujeros favorecen el refugio de juveniles y adultos 
e impiden la entrada de depredadores como ratas, 
serpientes o pequeños carnívoros. Los galápagos, 
generalmente, se entierran en suelos sueltos bajo 
la vegetación; no tiene mucho sentido proporcionar 
agujeros o refugios mayores para ellos, ya que serán 
probablemente ocupados por mamíferos. Los muros 
tradicionales de piedras y los setos naturales de 
vegetación que se utilizan para delimitar fincas y 
para evitar el acceso del ganado al río, tanto los exis-
tentes como otros que podrían construirse, son los 
mejores refugios naturales. Debe de velarse por su 
conservación y restauración cuando ya existen. 
Otra tarea es la creación de refugios “acuáticos” 
en el interior de las masas de agua. La filosofía es 
similar a la de los arrecifes “artificiales” marinos, 
proporcionando refugio a larvas y adultos acuáticos 
de anfibios, galápagos y serpientes. Podemos utilizar 
los mismos materiales y la misma estructura que 
en tierra, montones de grandes piedras agujeradas 
o tubos. Dado que pueden ser arrastradas por la 
corriente o las crecidas, deberán ser mayores o 
estar fijadas de alguna manera al lecho. Un caso 

especial de estos refugios serían las “plataformas 
de asoleamiento” para galápagos. Las plataformas 
artificiales pueden consistir en estructuras 
permanentes emergidas por apilamiento de rocas 
cementadas o grandes bloques de piedra o cemento, 
con un aspecto lo más natural posible. La superficie 
no debe ser muy grande (3-5 metros de diámetro), 
y siempre será mejor instalar varias pequeñas que 
una más grande. Deben hacerse lo suficientemente 
altas para seguir emergidas en el periodo de crecidas, 
anclarse al suelo para no ser arrastradas y tener 
agujeros que puedan servir como refugio para 
la fauna acuática. En zonas remansadas de ríos, 
embalses o lagunas, pueden instalarse plataformas 
flotantes de madera tratada (sobre bidones, 
flotadores, etc.) cubiertas por tierra o vegetación, 
que serán utilizadas tanto por galápagos como por 
aves acuáticas para su nidificación. Además, las 
plataformas artificiales posibilitan la observación 
sin interferencias de diversa fauna (galápagos, aves, 
nutrias, etc.). 

La restauración y creación de medios acuáticos 
artificiales es otra medida a contemplar. Se incluyen 
aquí fuentes, abrevaderos, balsas de riego, pilones, 
etc. que sirven para abrevar el ganado, regar, 
uso forestal (combatir incendios) y uso humano 
(beber, abastecimiento a pueblos, etc.). . Debido al 
abandono de los usos tradicionales agroganaderos 
y forestales, muchos han sido abandonados y 
se han derruido, pierden agua o están secos. La 
restauración de estas infraestructuras y la creación 
de nuevas, naturalizándolas cuando se construyan 
mediante elementos prefabricados, es una acción 
de alto interés. En la recuperación de fuentes, estas 
hay que adecuarlas a la topografía del terreno y la 
cubierta vegetal existente. El movimiento de tierras 
y el desbroce de vegetación debe ser mínimo: deben 
usarse materiales tradicionales para tener un aspecto 
natural (recubiertos de piedra, madera, cerámica, 
caña, cañizo) y no ser rechazados por la fauna; 
deben de tener agua permanente si es posible, y por 
ello estar conectados o asociados con manantiales 
naturales, canalizaciones de agua u otros.  Se debe 
facilitar el acceso, y la salida, de fauna a estas 
infraestructuras (tanto cuando están llenas como 
cuando están vacías de agua), los aliviaderos deben 
permitir conservar las puestas y los invertebrados 
acuáticos aun cuando se sequen los abrevaderos.
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Propuesta de enclaves o zonas de análisis 
por comarcas en Castilla y León
Es fundamental mantener como prioritarias para 

el análisis las lagunas y charcas temporales medite-
rráneas por su representatividad (está presente en 

todas las comarcas) y valor funcional como refugio 
de biodiversidad, así como por su papel crucial 
como corredores ecológicos.
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