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El Parque Natural das Fragas do Eume, situado a baja altitud y con un clima templado, está cubierto en gran parte por
un bosque atlántico termófilo. Las fuertes pendientes de las laderas del valle del Eume han impedido tanto la explota-
ción agrícola como la urbanización, que dominan en las zonas circundantes, lográndose la conservación de uno de los
mejores bosques atlánticos termófilos de Europa. Muestreos intensivos realizados en este Parque revelaron una rica her-
petofauna, compuesta por un alto porcentaje de especies endémicas ibéricas y eurosiberianas centroeuropeas. Se encon-
traron 13 especies de anfibios y 10 de reptiles, lo que representa el 93% y el 40% respectivamente de las especies pre-
sentes en Galicia y el 48% y 21% respectivamente del total de las especies ibéricas. La mayor riqueza de especies se
encontró en los bosques de la zona inferior del cauce del Eume y en algunas zonas del centro y norte del Parque. Los
hábitats más importantes, según el número de especies que albergan, fueron los bosques de ribera, herbazales húmedos
y matorrales para los anfibios en su fase terrestre, y durante su fase acuática, charcas en herbazales y turberas, arroyos y
pequeñas escorrentías. En el caso de los reptiles, fueron los linderos arbustivos y herbáceos del bosque, así como mato-
rrales, afloramientos rocosos y taludes. Una de las principales amenazas para la herpetofauna son las plantaciones de euca-
liptos, que eliminan los bosques autóctonos y favorecen los incendios. Otras amenazas importantes son los cambios en
el uso del suelo, los contaminantes vertidos en los medios acuáticos y la expansión de algunas especies, como el jabalí.

KKey words: Anfibios; bosques atlánticos relictos; Galicia; Parque Natural Fragas do Eume; Reptiles.

Herpetofauna of Fragas do Eume Natural Park (A Coruña): distribution, conservation status and threats. The
Natural Park of Fragas do Eume, with its coastal location and thus low altitude and temperate weather con-
ditions, is mostly covered by a thermophilous Atlantic forest. The steepness of Eume valley slopes have hin-
dered both agricultural exploitation and urbanization, which dominate the surrounding plain and hills, thus
protecting one of Europe’s best-conserved thermophilous Atlantic forests.
Intensive sampling in this Park revealed a rich herpetofauna assemblage, with a high percentage of both Iberian
endemic species and Eurosiberian Central European species. Thirteen species of amphibians and 10 of reptiles are
present in the Park, representing, respectively, 93% and 40% of the species present in Galicia and 48% and 21%,
respectively, of total Iberian species. The highest species richness was found especially in the forests of the lower area
of the Eume riverbed and in certain areas of the center and north of the Park. The most important habitats of the
Park, according to the number of species that they harbor, were the riparian forest, wet grasslands and shrublands
for amphibians during their terrestrial phase, and ponds in grasslands and peatlands, streams and small runoff
during their aquatic reproductive phase. For reptiles, shrubby and herbaceous edges of Atlantic forest, as well as
scrublands, rocky outcrops and slopes were the main habitats. One of the main threats to herpetofauna are the
eucalyptus plantations, which eliminate the autochthonous forest and favor fires. Another important threats are
changes in land use, pollutant spills into aquatic environments and expansion of certain species, such as Wild Boar.

Key words: Amphibians; Fragas do Eume Natural Park; Galicia; relict Atlantic forest; Reptiles.
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Las comarcas costeras de Galicia han pose-
ído, desde épocas históricas, una elevada den-
sidad de población humana, lo que ha provo-
cado una profunda transformación de los
medios naturales. En el pasado, el territorio se
modificó intensamente a causa de la actividad
agrícola y ganadera. En la actualidad existe un
incremento de la transformación del paisaje
debido al desarrollo urbanístico e industrial,
así como a las extensas plantaciones con espe-
cies arbóreas alóctonas (eucalipto principal-
mente). Por todo ello, los hábitats naturales
que ocuparon una mayor extensión en el pasa-
do en esta zona (como los bosques atlánticos),
se han visto reducidos a pequeños fragmentos,
aislados y alterados. En este contexto, el
Parque Natural das Fragas do Eume, declarado
como tal en 1997, alberga la mayor superficie
de bosque atlántico termófilo de baja altitud
(robledales acidófilos de Quercus robur y alise-
das de Alnus glutinosa) que existe en la actuali-
dad en todo el noroeste ibérico (VALES, 1994;
COSTA TENORIO et al., 1997). La superviven-
cia de esta masa forestal en una zona costera y
densamente poblada se debe a la peculiar oro-
grafía de la zona, con fuertes pendientes origi-
nadas por el angosto cañón fluvial del río
Eume, que ha limitado su explotación ganade-
ra o agrícola, así como el asentamiento de
poblaciones humanas y la urbanización. Este
tipo de bosque cubría en el pasado una gran
parte del territorio noroccidental ibérico
(VALES, 1994), por lo que la actual biodiversi-
dad que existe en este espacio natural es un
reflejo de la que debió ser mayoritaria en el
pasado, con anterioridad a las transformacio-
nes humanas del territorio.

A pesar de que el Parque Natural das Fragas
do Eume goza de una gran popularidad, reci-
biendo un elevado número de visitantes cada

año, y de que ha sido objeto de diversas inves-
tigaciones sobre una parte de su biodiversidad
(e.g. briofitos: REINOSO FRANCO, 1984, 1985;
líquenes: LÓPEZ DE SILANES, 1988; helechos
relictos: QUINTANILLA, 1997; QUINTANILLA &
AMIGO, 1999; flora en general: LOSA

QUINTANA, 1973; IZCO et al., 1990; PULGAR

SAÑUDO et al., 2006 o coleópteros: NOVOA et al.,
2003; BASELGA & NOVOA, 2008), no se han
realizado hasta la fecha estudios detallados
sobre la composición y distribución de su her-
petofauna. Únicamente se dispone de algunos
listados, que mencionan a las especies más
relevantes (DE CASTRO, 1977; CARAMELO

REGO et al., 1995; GONZÁLEZ et al., 1995;
LEIRO et al., 2003; MOURIÑO LOURIDO et al.,
2004; FERNÁNDEZ DÍAZ & NEGREIRA SOUTO,
2005). Tampoco se ha hecho una evaluación
global de las principales amenazas para la con-
servación de los anfibios y reptiles que alberga,
a pesar de que existen dentro de él cinco espe-
cies consideradas como vulnerables en el
Catálogo Gallego de Especies Amenazadas
(CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E

DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE, 2007; GALÁN,
2009). Como prueba de su vulnerabilidad, en
la primavera de 2012, una parte importante de
este espacio natural sufrió un incendio que
afectó a 370 ha de la zona central del Parque (el
4% de su superficie), de un total de 750 ha
quemadas, cuyas consecuencias sobre su biodi-
versidad no han sido aún evaluadas.

En el presente artículo se pretende dar
una visión de conjunto sobre las especies
que componen la herpetofauna de este
espacio natural, detallando su distribución
en él en cuadrículas UTM de 1 x 1 km, su
abundancia relativa y los hábitats ocupados,
y exponiendo las principales amenazas para
su conservación.
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MMATERIALES Y MÉTODOS

El Parque Natural das Fragas do Eume se
extiende a lo largo de más de 30 km del cauce
del río que le da nombre, en sentido este-oeste,
desde el interior de Galicia, en la Serra da Loba,
en el límite provincial entre A Coruña y Lugo,
hasta las proximidades de la ría de Ares, junto a
la costa del Golfo Ártabro, ocupando una
superficie de 9125 ha (Fig. 1). Su rango de alti-
tudes va desde el nivel del mar hasta los 720 m
(en los pisos colino y montano inferior), con
cotas que superan los 600 m en las sierras de
Queixeiro y da Loba, en el este, y menos de

100 m en gran parte de su zona occidental.
Pertenece a la región Eurosiberiana, provincia
Atlántica-Europea, subprovincia Cántabro-
Atlántica (RIVAS-MARTÍNEZ, 1987). La zona
occidental del Parque (tramo bajo del río
Eume) se emplaza en el dominio climático
Oceánico húmedo (con unos 1400 mm de pre-
cipitación anual y 15,1ºC de media anual cerca
de la costa), mientras que la zona media y
oriental se encuentra en un área de transición
entre éste y el dominio Oceánico de montaña,
que prevalece en las sierras de su extremo orien-
tal (con unos 1900 mm de precipitación anual
y 11,7ºC de media anual en las zonas altas de

Figura 1: Parque Natural das Fragas do Eume, A Coruña, Galicia. La línea negra indica los límites del Parque,
en color azul se indica el río Eume y el resto de la red fluvial (en azul más grueso el embalse del río Eume). En
verde, las masas remanentes de bosque atlántico (el resto de las zonas, en color amarillo, están mayoritariamen-
te cubiertas por matorrales y plantaciones de eucaliptos). En rojo, las principales carreteras que cruzan el Parque.
Se señalan también algunos de los topónimos más importantes, las tramas UTM de 10 x 10 km (en trazo más
grueso) y las de 1 x 1 km, que fue la escala elegida para representar la distribución de las especies en las figuras
siguientes. Los colores indicados hacen referencia a la versión online del presente artículo.
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esas sierras) (FERNÁNDEZ DÍAZ & NEGREIRA

SOUTO, 2005; PULGAR SAÑUDO et al., 2006).
El tramo bajo del río Eume discurre por un

valle muy abrupto, de origen tectónico, con pro-
fundas gargantas y laderas de pendientes pro-
nunciadas, donde se sitúa un extenso bosque
atlántico (Fig. S1) tanto en las laderas (robleda-
les galaico-asturianos occidentales de la asocia-
ción Blechno spicanti-Quercetum roboris, con
Quercus robur como especie dominante) como
en las riberas de ríos (ripisilvas galaico-portugue-
sas de la asociación Senecio bayonensis-Alnetum
glutinosae, dominadas por Alnus glutinosa)
(FERNÁNDEZ DÍAZ & NEGREIRA SOUTO, 2005;
PULGAR SAÑUDO et al., 2006). La peculiar oro-
grafía de este Parque y la densa cobertura arbó-
rea generan unas condiciones de umbría y eleva-
da humedad ambiental. Este hecho, unido a la
situación de baja altitud y proximidad al mar
(que originan escaso contraste térmico durante
todo el año) de gran parte del Parque, ha permi-
tido la supervivencia de numerosas especies relic-
tas, entre las que destacan helechos subtropicales
(Culcita macrocarpa o Woodwardia radicans).
Además de éstos, la presencia de diversos taxo-
nes, como Laurus nobilis, Castanea sativa o
Hypericum androsaemum, entre otros, testimo-
nian la evolución de estos bosques a partir de las
laurisilvas terciarias (COSTA TENORIO et al.,
1997). La relativa estabilidad climática que ha
mantenido esta zona a lo largo de dilatados perí-
odos de tiempo ha permitido la supervivencia de
numerosas especies, desaparecidas en otras zonas
de baja altitud (BASELGA & NOVOA, 2008;
GALÁN, 2012a).

Además de estos bosques, en las zonas ele-
vadas existen extensas formaciones de matorral
(Fig. S1), con diversas especies (Erica australis,
Ulex gallii, U. europaeus, Calluna vulgaris),
entre las que se insertan pequeñas zonas higro-

turbosas. En diversas áreas del Parque, especial-
mente en su parte oriental, existen núcleos de
población humana, con caseríos y aldeas, rode-
ados de campos de cultivo y pastizales para el
ganado. A lo largo de todo el espacio protegido
existen también extensas plantaciones de árbo-
les alóctonos, principalmente de Eucalyptus glo-
bulus, especie que llega a dominar en algunas
zonas y se mezcla también con las masas de
bosque atlántico, generando en muchos casos
un bosque mixto (Fig. S1).

Para este trabajo, a pesar de que se dispone de
datos propios sobre la herpetofauna de este espa-
cio a lo largo de un período de 40 años, se han uti-
lizado únicamente los datos obtenidos en mues-
treos realizados durante los últimos 11 años
(2003-2013, ambos inclusive), ya que el objetivo
es dar a conocer la distribución y abundancia
actual de la herpetofauna en este Parque y tam-
bién debido a la imposibilidad de georreferenciar
los datos más antiguos. En estos 11 años se reco-
rrieron de nuevo las zonas ya conocidas personal-
mente y se intentó además visitar la totalidad de
las 139 cuadrículas UTM de 1 x 1 km que com-
ponen este Parque (incluyendo las periféricas que
únicamente comprenden una parte de su superfi-
cie). Así, se muestrearon 134 cuadrículas UTM
de 1 x 1 km (el 96,4%), aunque únicamente se
obtuvieron datos de presencia de anfibios y/o rep-
tiles en 103 (el 76,9% de las muestreadas, 74,1%
del total). Este número, relativamente bajo, se
debe a que amplias extensiones del Parque son
formaciones densas de bosque (incluyendo plan-
taciones de eucaliptos y pinos) o de matorral alto,
donde las densidades de anfibios y reptiles son
muy bajas y además la detección de estas especies
es difícil. Estas cuadrículas de 1 x 1 km se integran
principalmente dentro de las cuadrículas UTM
de 10 x 10 km NJ70 y NJ80, aunque también
comprenden la zona norte de la NH89, el extre-
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mo oeste de la cuadrícula NJ90, así como unas
pequeñas zonas del extremo noroeste de la NH99
(sólo dos cuadrículas de 1 x 1 km) y del extre-
mo sureste de la NJ71 (sólo una cuadrícula de
1 x 1 km), todas ellas dentro del huso 29T.

Para el muestreo de los anfibios y reptiles se
utilizaron diferentes metodologías. La principal,

común para los dos grupos, consistió en la reali-
zación de transectos a lo largo de los diferentes
hábitats que lo integran, que se repitieron duran-
te todos los períodos del año y se realizaron tanto
de día como por la noche. Como la heterogenei-
dad ambiental del Parque es elevada, para poder
adscribir cada observación de reptil o anfibio en

TTipos de hábitats terrestres

Bosques atlánticos (Quercus) y mixtos
Bosques de ribera (Alnus) y orillas de
ríos y arroyos
Linderos arbustivos de bosques con
Rubus y Pteridium
Linderos herbáceos de bosques
Linderos herbáceos de matorral
Herbazales ruderales de bordes de
caminos y cultivos
Herbazales sobre suelos húmedos y
praderas de siega
Matorrales de Ulex, Erica y Calluna
Turberas y matorrales higroturbosos
Roquedos y laderas rocosas con
matorral disperso
Taludes rocosos
Taludes de tierra
Muros de construcciones
Amontonamientos de piedras o
escombros
Plantaciones de eucaliptos
Plantaciones de pinos
Total

Nº medios terrestres con presencia de
cada especie

N Pb Im Ls Tl Cs Af Ca Nn Nm Vs Tot sp

54 2 1 1 3
71 1 6 4 4 4 1 1 7

67 2 2 13 7 2 2 3 7

55 1 2 10 2 1 5
25 1 1 6 1 1 4
35 1 7 1 1 4

59 1 5 2 3

50 8 4 4 3 2 2 6
7 1 1
23 7 6 3 2 1 5

43 8 13 2 2 1 1 6
23 8 1 1 1 4
103 40 18 6 2 1 1 6
8 2 1 1 3

31 2 1 2
15 0
669 79 49 37 5 8 44 10 14 1 8

11 8 12 2 2 12 6 8 1 5

Tabla 1: Frecuencias de aparición de las 10 especies de reptiles presentes en el Parque Natural das Fragas
do Eume en los 16 tipos de hábitats terrestres que se diferenciaron en él. N: número de puntos de
muestreo en cada tipo de hábitat terrestre. Especies: Pb: Podarcis bocagei; Im: Iberolacerta monticola;
Ls: Lacerta schreiberi; Tl: Timon lepidus; Cs: Chalcides striatus; Af: Anguis fragilis; Ca: Coronella austriaca;
Nn: Natrix natrix; Nm: Natrix maura; Vs: Vipera seoanei. Tot sp: número total de especies de reptiles
encontrado en cada tipo de hábitat.
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fase terrestre a un tipo concreto de hábitat, se
diferenciaron 16 tipos de medios terrestres,
que incluían la diversidad de hábitats existente
(Tabla 1). A lo largo de los transectos realizados
se seleccionaron aleatoriamente una serie de pun-
tos de muestreo en el campo, se anotó el hábitat
de estos puntos (referido a una de las 16 catego-
rías diferenciadas) y se dedicó un tiempo com-
prendido entre 5 y 10 minutos para buscar her-
petos en ellos. En total, se muestrearon 669
puntos repartidos por todo el Parque (Tabla 1;
Fig. 2). En el caso de los muestreos nocturnos,
para detectar anfibios activos en su fase terrestre, el
número de puntos de muestreo fue muy inferior

FFigura 2: Localización de los puntos de muestreo
realizados en el Parque Natural das Fragas do Eume
(A Coruña) para detectar anfibios y reptiles. En
algunos casos, un punto puede señalar más de una
estación de muestreo, dada la escala del mapa.

Figura 3: Mapas de distribución de las
especies de urodelos en el Parque Natural
das Fragas do Eume en cuadrículas UTM
de 1 x 1 km.
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(165 puntos), debido a las mayores dificultades de
desplazamiento durante la noche, pero también
estuvieron representados todos los hábitats terres-
tres del Parque, excepto dos (turberas y laderas
rocosas, a los que no se pudo acceder en las horas
nocturnas; Tabla 2), empleándose la misma meto-
dología de muestreo que durante el día.

La búsqueda de anfibios en medios acuáti-
cos se realizó muestreando todos los tipos de

charcas o corrientes de agua que se encontraron
en estos transectos, pasando repetidas veces una
red de mano por el agua (entre 5 y 20 veces, en
función del tamaño del medio acuático), ano-
tando las larvas, huevos y/o adultos de cada
especie de anfibio que se encontraban. Todos
ellos fueron devueltos inmediatamente al agua
tras su identificación. Al igual que se hizo con
los medios terrestres, los diferentes tipos de

TTipos de hábitats terrestres

Bosques atlánticos (Quercus) y mixtos
Bosques de ribera (Alnus) y orillas
de ríos
Linderos arbustivos de bosques con
Rubus y Pteridium
Linderos herbáceos de bosques
Linderos herbáceos de matorral
Herbazales ruderales de bordes de
caminos y cultivos
Herbazales sobre suelos húmedos y
praderas de siega
Matorrales de Ulex, Erica y Calluna
Taludes rocosos
Taludes de tierra
Muros de construcciones
Amontonamientos de piedras o
escombros
Plantaciones de eucaliptos
Plantaciones de pinos
Total

Nº medios terrestres con presencia
de cada especie

N Ss Cl Lb Lh Tm Ao Dg Bs Bc Hm Ri Rt Pp Tot sp

25 7 3 1 6 1 5
20 6 5 4 2 2 5 5 2 8

11 1 1 1 3

10 2 3 3 3
9 1 1 1 3
9 1 2 2

16 3 1 1 2 1 1 5 2 8

12 2 1 1 1 4 1 2 7
14 3 6 2
10 3 3 2
9 2 1 2
4 1 1 2

10 1 1
6 0

165 31 19 7 3 1 1 4 25 1 0 6 15 2

12 5 4 2 1 1 2 10 1 0 2 7 1

Tabla 2: Frecuencias de aparición de las 13 especies de anfibios presentes en el Parque Natural das Fragas
do Eume en los 14 tipos de medios terrestres que se diferenciaron en él para los muestreos nocturnos.
N: número de puntos de muestreo en cada tipo de hábitat terrestre. Especies: Ss: Salamandra salaman-
dra; Cl: Chioglossa lusitanica; Lb: Lissotriton boscai; Lh: Lissotriton helveticus; Tm: Triturus marmoratus;
Ao: Alytes obstetricans; Dg: Discoglossus galganoi; Bs: Bufo spinosus; Bc: Bufo calamita; Hm: Hyla molleri;
Ri: Rana iberica; Rt: Rana temporaria; Pp: Pelophylax perezi. Se indica también el número de especies de
anfibios encontrado en cada tipo de hábitat.
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medios acuáticos se agruparon en una serie de
categorías, 17 en este caso (Tabla 3) y se mues-
treó un total de 258 medios acuáticos dentro de
los límites del Parque.

En cada uno de los puntos de muestreo,
tanto en el medio terrestre como en el acuáti-
co, se prestó también especial atención a las
alteraciones observadas en el medio natural,
anotando todas las que se comprobaron.

Cada observación de un anfibio o reptil
fue georreferenciada con un GPS (Datum
ED50). La representación de las observa-
ciones se realizó mediante cuadrículas
UTM de 1 x 1 km. Para la realización de
los mapas se ha utilizado el programa
FreeHand MX (Adobe Systems, San Jose,
California, USA) para ordenadores
Macintosh.

TTipos de hábitats acuáticos

Ríos
Arroyos
Escorrentías 
Acequias de regadío
Charcas anejas a ríos
Manantiales
Charcas de herbazal
Charcas de turbera
Charcas en matorral
Charcas en bosque
Charcas en rocas
Charcas en roderas en pistas
Charcas en excavaciones
Charcas someras en desmontes
Depósitos de agua abiertos
Lavaderos
Embalse
Total

Nº medios acuáticos con presencia
de cada especie

N Ss Cl Lb Lh Tm Ao Dg Bs Bc Hm Ri Rt Pp Tot sp

17 2 3 10 14 2 5
32 11 22 3 1 1 2 23 2 8
58 11 9 10 9 2 5 14 11 3 9
11 2 3 1 2 1 1 5 1 8
19 4 10 2 2 2 5 3 1 8
4 1 1 2 2 4
39 8 7 5 4 5 1 7 21 7 9
13 2 2 3 1 1 1 4 6 8
6 1 5 3 3 1 3 2 7
7 3 3 1 1 3 5
6 3 5 2 2 4
16 6 1 2 3 4 3 3 7
4 1 2 2 4 4 1 4 7
8 1 2 2
7 2 3 1 2 1 2 1 7
5 1 2 2
6 2 1 1 5 1 1 4 7

258 50 35 62 40 13 3 17 35 5 6 74 58 22

12 5 16 13 6 3 9 9 2 3 10 12 7

Tabla 3: Frecuencias de aparición de las 13 especies de anfibios presentes en el Parque Natural das Fragas
do Eume en los 17 tipos de medios acuáticos que se diferenciaron en él. N: número de medios acuáticos de
cada tipo muestreados (en el caso de Embalse se refiere a los diferentes puntos de muestreo en un mismo
embalse; también ser realizaron muestreos en distintos puntos del río Eume). Especies: Ss: Salamandra sala-
mandra; Cl: Chioglossa lusitanica; Lb: Lissotriton boscai; Lh: Lissotriton helveticus; Tm: Triturus marmoratus;
Ao: Alytes obstetricans; Dg: Discoglossus galganoi; Bs: Bufo spinosus; Bc: Bufo calamita; Hm: Hyla molleri; Ri: Rana
iberica; Rt: Rana temporaria; Pp: Pelophylax perezi. Se indica también el número de especies de anfibios
encontrado en cada tipo de medio acuático.
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RRESULTADOS

Dentro de los límites del Parque Natural
das Fragas do Eume se encontraron 13 espe-
cies de anfibios y 10 de reptiles (Fig. S2).

Anfibios

Las especies de anfibios observadas con
mayor frecuencia (≥ 40 cuadrículas UTM de
1 x 1 km) fueron Salamandra salamandra,
Bufo spinosus y Rana iberica.

Salamandra salamandra, perteneciente
en estas poblaciones a la subespecie S. s.
gallaica, aunque prácticamente en límite
con S. s. bernardezi en la zona norte del
espacio natural, fue el anfibio más extendi-
do en el Parque (Fig. 3) y el más observa-
do en los muestreos nocturnos, ocupando
además un mayor número de tipos de
hábitats terrestres (Tabla 2), aunque prin-
cipalmente en las zonas de bosque y de
matorral. Sus larvas aparecieron en el
19,4% de los medios acuáticos muestrea-
dos, predominando en arroyos, escorrentí-
as y charcas en herbazales (Tabla 3).

Rana iberica es el anfibio más frecuente des-
pués de S. salamandra y está también extendida
por todo el Parque, escaseando únicamente en el
extremo nororiental, donde predominan las
mesetas y matorrales (Fig. 4). En todas las zonas
apareció generalmente asociada a las corrientes
de agua, sobre todo ríos (en el 82,4% de los pun-
tos de muestreo en este medio), arroyos (en el
71,9% de los muestreados) y pequeñas escorren-
tías en cunetas (Tabla 3), aunque también en
charcas estacionales en herbazales y otros medios
lénticos; en total, en el 28,7% de los medios
acuáticos muestreados. Debido a su vinculación
a las corrientes de agua, únicamente apareció en

dos tipos de medios terrestres (bosques de ribera
y herbazales húmedos, Tabla 2). 

Bufo spinosus también se observó con alta fre-
cuencia en la mayor parte del Parque y en una
amplia diversidad de hábitats en su fase terrestre
(10 de 14, Tabla 2). Las larvas aparecieron en el
13,6% de los medios acuáticos muestreados,
sobre todo en zonas remansadas de ríos y en las
márgenes del embalse del Eume, aunque tam-
bién en charcas de herbazal estacionales y esco-
rrentías de cunetas de caminos (Tabla 3).

Otras especies de anfibios que también se
encontraron con frecuencias relativamente
elevadas (en 22-33 cuadrículas UTM de 1 x 1 km)
fueron Lissotriton boscai, Rana temporaria y
Chioglossa lusitanica.

Lissotriton boscai es el tritón más abundan-
te en el Parque, extendido por casi toda su
superficie, y además el anfibio que apareció
en una mayor diversidad de medios acuáticos
(16 de 17, Tabla 3), estando presente en el
24,0% del total muestreado. En los recorri-
dos nocturnos es difícil de detectar por su
pequeño tamaño, por lo que únicamente apa-
reció en cuatro tipos de medios terrestres
(Tabla 2), lo que claramente subestima su
abundancia real en este tipo de medios.

Rana temporaria, que en esta zona mues-
tra ecotipos de baja altitud, de pequeño tama-
ño y pigmentación oscura reducida (con las
características morfológicas que utilizó el
naturalista Víctor López Seoane para descri-
bir la subespecie R. t. parvipalmata), apareció
distribuida por la mayor parte del Parque,
ocupando en su fase terrestre, tanto zonas de
bosque como de matorral y herbáceas (Tabla 2;
Fig. 4). En su fase reproductora acuática, sus
larvas se encontraron en el 22,5% de los
medios acuáticos que se muestrearon, espe-
cialmente en charcas estacionales en herbaza-
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les, en escorrentías en cunetas de pistas y
caminos y en charcas de rebose o borde de
arroyo (Tabla 3).

Chioglossa lusitanica se encuentra amplia-
mente distribuida en el Parque, si bien casi siem-
pre asociada a las masas de bosque atlántico, los

FFigura 4: Mapas de distribución de las especies de anuros en el Parque Natural das Fragas do Eume en
cuadrículas UTM de 1 x 1 km.
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bosques de ribera y a las corrientes de agua, esca-
seando o estando ausente en las zonas elevadas y
mesetas con matorral o cultivos de su extremo
oriental (Fig. 3). En las zonas donde el bosque
atlántico se encuentra bien conservado y la oro-
grafía es abrupta, puede observarse lejos de las
corrientes de agua. Se encuentra muy vinculada
a los desniveles del terreno, especialmente a los
taludes rocosos o incluso muros de construccio-
nes próximas al agua (Tabla 2). Apareció en el
13,6% del total de medios acuáticos muestrea-
dos, sobre todo arroyos (presente en el 68,7% de
los muestreados), aunque también en escorrentí-
as de cunetas en pistas y carreteras (15,5% de las
muestreadas). Contrariamente, en los puntos de
muestreo en los ríos (sobre todo en el Eume),
sólo apareció en dos (11,8%), mientras que no
fue localizada su presencia en el embalse.

Otras cuatro especies de anfibios fueron
menos frecuentes, apareciendo en sólo 10-18
cuadrículas de 1 x 1 km, aunque en general se
encuentran ampliamente distribuidas en el
Parque: Lissotriton helveticus, Pelophylax perezi,
Discoglossus galganoi y Triturus marmoratus.

Lissotriton helveticus, aunque más escaso que
L. boscai, también apareció bien repartido por
las diversas zonas del Parque (Fig. 3). Utiliza
una amplia variedad de medios acuáticos (13
de 17), aunque se encontró en ellos con menor
frecuencia que el tritón ibérico, en el 15,5% de
los puntos acuáticos muestreados (Tabla 3).

Pelophylax perezi se localizó sobre todo en
la zona periférica nordeste del Parque y en
algunas de las orillas del embalse del Eume,
faltando (salvo en zonas muy concretas) en
las áreas más densamente forestadas, general-
mente situadas en la zona occidental, central
y meridional (Fig. 4). Los hábitats acuáticos
donde apareció con mayor frecuencia fueron
las charcas de herbazal y las formadas en

zonas excavadas, así como en las orillas del
embalse y en determinadas escorrentías de
cuneta (Tabla 3). Se encontró en el 8,5% de
los medios acuáticos prospectados.

Discoglossus galganoi apareció de forma dis-
persa en diferentes puntos del Parque, tanto en
zonas de bosque como de herbazal (Tabla 2;
Fig. 4). Se observó reproduciéndose en diferen-
tes tipos de charcas estacionales o efímeras, aun-
que también estuvo presente en determinadas
corrientes de agua (Tabla 3), ocupando el 6,6%
del total de medios acuáticos muestreados.

Triturus marmoratus es el urodelo más escaso
del Parque, aunque apareció también de forma
dispersa por gran parte de él. Se encontró en el
5,0% de los medios acuáticos examinados, con

FFigura 5: Riqueza de especies de herpetos en el
Parque Natural das Fragas do Eume. Se indica el
número de especies de anfibios (a) y de reptiles (b)
encontrado en cada cuadrícula UTM de 1 x 1 km.
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preferencia por diversos tipos de charcas forma-
das en excavaciones, en zonas de matorral o roco-
sas, así como en acequias de regadío (Tabla 3).

Las especies de anfibios más escasas, encon-
tradas en menos de 10 cuadrículas de 1 x 1 km,
fueron Alytes obstetricans, Bufo calamita e
Hyla molleri. Estos tres anfibios se encontra-
ron, de manera muy dispersa, en distintas
zonas del Parque, en charcas de diferente
naturaleza (Tabla 3; Fig. 4). Alytes obstetricans
y B. calamita se hallaron sobre todo en zonas
elevadas cubiertas de matorral, ocupando en

su fase acuática charcas de turbera, de mato-
rral o herbazal (Tabla 3). Bufo calamita posee,
sin embargo, una notable población (que
ocupa, al menos, cuatro cuadrículas de 1 x 1
km) en el extremo norte del Parque, en las
zonas de matorral y turbera del monte de
Fontardión y su entorno (Fig. 4). Hyla molleri
es el anfibio más escaso en el Parque, con sólo
seis observaciones en medios acuáticos, con-
centradas en dos cuadrículas de 1 x 1 km y
ninguna observación en hábitats terrestres.

Las zonas de mayor riqueza de especies de

FFigura 6: Mapas de distribución de las especies de saurios en el Parque Natural das Fragas do Eume en
cuadrículas UTM de 1 x 1 km.



HERPETOFAUNA DEL PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME 125

anfibios se reparten por diferentes zonas del
Parque, como reflejo de su alta heterogeneidad
ambiental (Fig. 5a). Sin embargo, destaca su ter-
cio occidental, en el tramo final del río Eume,
con cuadrículas de 1 x 1 km que llegan a las
nueve especies (entorno del monasterio de
Caaveiro) y 10 especies (zona entre A Alameda y
Cal Grande, en el Coto de Ombre), donde exis-
ten extensas áreas de bosque atlántico en favora-
ble estado de conservación. También aparecen
puntualmente zonas de elevada diversidad de
anfibios en el extremo norte, con 10 especies en
una cuadrícula (en el entorno de O Gallel, zona
donde se alternan turberas con áreas de matorral
y de bosque) y en el extremo sur, con ocho espe-
cies en una cuadrícula, en una zona de pastizales,
matorrales y bosques.

RReptiles

Las especies encontradas con mayor fre-
cuencia (> 20 cuadrículas de 1 x 1 km) fue-
ron Podarcis bocagei, Iberolacerta monticola,
Lacerta schreiberi y Anguis fragilis (Fig. 6).

Podarcis bocagei es el reptil más extendido
en el Parque y observado con mayor frecuen-
cia (Fig. 6), asociado a todo tipo de linderos,
taludes de tierra y, sobre todo, a muros de
construcciones (Tabla 1). Sólo es más escaso
en las mesetas del extremo oriental y, natural-
mente, en las zonas de baja radiación solar,
como en las áreas de bosque denso. 

Iberolacerta monticola se encuentra en el
Parque asociada a las partes bajas del cañón flu-
vial del Eume y de sus afluentes, como el
Fraibermuz, distribuyéndose en poblaciones ais-
ladas, ligadas a los afloramientos rocosos, taludes
de roca o construcciones humanas, en claros en
medio del bosque atlántico y de ribera (Tabla 1).
Aparece sobre todo aguas abajo del embalse del

Eume. Está ausente o es mucho más escasa en las
zonas elevadas de este espacio natural, con
cobertura de matorral o repoblaciones de euca-
lipto, por lo que falta de buena parte de su zona
central y de toda la oriental (Fig. 6).

Los otros reptiles frecuentes en el Parque,
L. schreiberi y A. fragilis, fueron además los que
ocuparon una mayor diversidad de hábitats
terrestres (12 de 16; Tabla 1). Lacerta schreiberi,
al igual que A. fragilis, se encontró en todo tipo
de linderos y claros herbáceos del bosque (aun-
que predominando el primero en los linderos
arbustivos, con Rubus spp., y el segundo en los
herbáceos, Tabla 1), frecuentemente en los bor-
des de caminos y senderos, a lo largo de todo el
espacio natural. Ambas especies, como también
sucede con I. monticola, pueden ocupar zonas
de bosque denso, sobreviviendo en pequeños
claros o en sus linderos, si bien a diferencia de
I. monticola, también ocupan zonas elevadas de
matorral, donde sus poblaciones son abundan-
tes (Fig. 6; Tabla 1).

Los reptiles más escasos (< 12 cuadrículas)
fueron Natrix natrix, Vipera seoanei,
Coronella austriaca, Timon lepidus, Chalcides
striatus y Natrix maura.

El ofidio observado con mayor frecuencia
en el Parque fue Natrix natrix, aunque
Coronella austriaca y Vipera seoanei también
aparecieron distribuidas de forma dispersa
por gran parte de él (Fig. 7). Natrix natrix
ocupa una amplia variedad de hábitats terres-
tres (encontrada en 8 de 16, Tabla 1), aunque
es más frecuente en los bosques de ribera.
Coronella austriaca y Vipera seoanei también
ocupan hábitats muy diversos, especialmente
linderos, zonas arbustivas y de matorral.

Timon lepidus y Chalcides striatus son muy
escasos en la mayor parte del Parque. Sólo apa-
recieron de manera muy restringida en sus
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zonas periféricas, especialmente en las áreas
deforestadas y rocosas con matorral de su
extremo norte (monte Fontardión y su entor-
no, donde hay una población apreciable de
C. striatus que ocupa al menos cuatro cuadrí-
culas de 1 x 1 km), así como en unas laderas
rocosas con vegetación dispersa, orientadas al
sur, próximas al Cañón del Eume (Fig. 6). En
este mismo punto, con características ambien-
tales especialmente cálidas y secas debidas a su
orientación y escasa cobertura vegetal, se pro-
dujo la única observación de Natrix maura
(Fig. 7), el reptil más escaso del Parque.

La zona de mayor riqueza de especies de
reptiles se sitúa en el entorno de la central
hidroeléctrica abandonada de Ventureira,
en cuya cuadrícula de 1 x 1 km se han
detectado 10 especies diferentes (Fig. 5b).
Otras zonas relativamente diversas en repti-
les se han localizado en el entorno de la

presa del embalse del Eume (centro-norte
del Parque) y en la zona de A Alameda y su
entorno (oeste del Parque).

AAmenazas

En la Tabla 4 se indican las alteraciones
observadas en los puntos de muestreo realiza-
dos, tanto en los medios terrestres como acuá-
ticos. En los primeros destaca la elevada pro-
porción de zonas con actividad de jabalí (Sus
scrofa), principalmente áreas hozadas con el
suelo muy removido e incluso piedras voltea-
das (encontrándose en una de ellas restos de un
A. fragilis parcialmente devorado), así como la
presencia de árboles alóctonos, principalmente
eucaliptos, el tráfico por pistas y el movimien-
to de maquinaria (por ejemplo, para efectuar
la extracción de los eucaliptos y otros árboles
en las labores de tala). En los medios acuáticos,

Figura 7: Mapas de distribución de las especies de ofidios en el Parque Natural das Fragas do Eume en
cuadrículas UTM de 1 x 1 km.



HERPETOFAUNA DEL PARQUE NATURAL FRAGAS DO EUME 127

las alteraciones más destacadas han sido las
producidas por la agricultura y la ganadería
(con vertidos de purines o restos de fertilizan-
tes), que afectaron a un elevado número de
medios acuáticos muestreados (Tabla 4), así
como los vertidos líquidos y los residuos sóli-
dos. Diversas alteraciones afectaron tanto a los
medios terrestres como a los acuáticos, desta-
cando las plantaciones de eucaliptos, el tráfico
rodado y el paso de maquinaria, el vertido de
residuos, las obras públicas (modificaciones en
pistas, carreteras, etc.) y el efecto del jabalí

(revolcaderos en charcas y zonas hozadas en la
periferia de medios acuáticos, además de en
bosques y herbazales) (Tabla 4).

Hay que añadir además el hecho de que
un porcentaje muy elevado de los lacértidos
del Parque (el 80% o más de los ejemplares de
L. schreiberi, I. monticola y P. bocagei
hallados en determinadas zonas como
Caaveiro, Ventureira, A Ribeira y el perí-
metro del embalse del Eume), aparecen
intensamente parasitados por garrapatas
(Ixodes spp.).

AAlteraciones

Plantaciones de árboles alóctonos, especialmente eucaliptos
Talas de arbolado autóctono
Excavaciones y desmontes
Abandono del campo: muros cubiertos de maleza
Abandono del campo: antiguas praderas y herbazales cubiertos de maleza
Abandono del campo: charcas de manantial o acequias de regadío cubier-
tas de maleza
Vertidos de residuos sólidos
Vertidos de residuos líquidos
Agricultura: vertidos de purines en cultivos y herbazales
Incendios: zonas quemadas en bosques mixtos y atlánticos
Incendios: zonas quemadas en áreas de matorral
Incendios: zonas quemadas en eucaliptales
Tráfico por pistas, paso de maquinaria
Obras públicas: acondicionamiento de pistas y carreteras, eliminando
vegetación de linderos
Obras públicas: acondicionamiento de pistas y carreteras, eliminando
charcas en cunetas y herbazales
Obras públicas: construcciones, rehabilitación de muros de piedra
Jabalí (Sus scrofa): zonas hozadas y revolcaderos
Visón americano (Neovison vison): observaciones
Gato doméstico (Felis silvestris catus): observaciones

Medios terrestres Medios acuáticos

6,9 15,1
1,8 1,6
2,8 2,3
5,8
3,4

3,1

5,4 10,1
0,7 7,4
7,2 22,1
1,2
2,2
2,5
6,7 14,0
3,1

8,9

2,4
11,8 8,9

1,6
2,7

Tabla 4: Porcentaje de puntos de muestreo establecidos en los medios terrestres (N total = 669) y acuáticos
(N total = 258) dentro de los límites del Parque Natural das Fragas do Eume en los que se observaron los
diferentes tipos de alteraciones.
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DDISCUSIÓN

En la herpetofauna del Parque Natural das
Fragas do Eume predominan las especies endé-
micas del noroeste ibérico, tanto de anfibios
(C. lusitanica, L. boscai, R. iberica) como de rep-
tiles (P. bocagei, I. monticola, L. schreiberi, V. seo-
anei), aunque también son abundantes las euro-
siberianas de origen centroeuropeo (S. salaman-
dra, L. helveticus, A. obstetricans, B. spinosus,
R. temporaria, A. fragilis o C. austriaca). Con res-
pecto a su afinidad biogeográfica, considerados
conjuntamente anfibios y reptiles, están presen-
tes siete elementos lusitánicos (los endemismos
noroccidentales anteriormente mencionados),
cuatro elementos atlánticos, tres ibéricos, tres
paleárticos, tres europeos y tres mediterráneos
occidentales. En anfibios están presentes en este
espacio el 48% de las especies de la península
Ibérica, que asciende al 68% si consideramos
sólo las de la región Eurosiberiana de ésta (y el
93% de las especies gallegas). En reptiles, este
porcentaje desciende al 21% de las especies ibé-
ricas, pero aumenta al 53% al considerar sólo las
especies eurosiberianas (y el 40% de las especies
de Galicia). Estas cifras son indicativas de la
importancia para la herpetofauna de este espacio
natural (GALÁN REGALADO, 1999).

Anfibios

La mayor diversidad se alcanza en los anfi-
bios, donde están presentes todas las especies
de Galicia, con la única excepción de
Pelobates cultripes, cuya distribución se
encuentra muy alejada del Parque (GALÁN et al.,
2010). Son más abundantes las especies de
anfibios que viven o se reproducen en
corrientes de agua (muy numerosas en el
Parque), escaseando, en general, las especies

dependientes de charcas de tamaño grande,
permanentes y con abundante vegetación
acuática (muy escasas en el Parque, debido a
su peculiar orografía, con fuertes pendientes),
como P. perezi, T. marmoratus e H. molleri. El
Embalse del Eume no es en la mayor parte de
su extensión adecuado para los anfibios, pues
sus orillas suelen tener fuertes pendientes,
estando cubiertas de vegetación arbórea, sin
que se desarrolle una orla de vegetación
palustre. Sin embargo, en algunas zonas rela-
tivamente limitadas sí aparecen orillas ade-
cuadas, donde se han encontrado poblaciones
de alguna de estas especies.

En el uso del espacio durante la fase terres-
tre de los anfibios, las especies de pequeño
tamaño fueron detectadas con muy baja fre-
cuencia en los muestreos nocturnos. Esto es
especialmente notorio en el caso de los tritones
(Tabla 2), por lo que sus frecuencias de apari-
ción en los hábitats terrestres que muestra esta
Tabla son muy bajos y poco realistas, en con-
traste con otras especies más grandes (S. sala-
mandra, B. spinosus, R. temporaria), mucho
más fácilmente detectables en esta fase y cuyo
número de observaciones, relativamente eleva-
do, permite una mejor apreciación del uso que
hacen de los hábitats en el Parque. En los
muestreos en los medios acuáticos sí se pudo
localizar a la totalidad de las especies de anfi-
bios y con frecuencias relativamente altas, por
lo que la Tabla 3 muestra de manera más rea-
lista la utilización de los diferentes puntos de
agua para la reproducción que realizan estas
especies. Se puede observar en esta Tabla como
las escorrentías en cunetas de pistas y carrete-
ras, los arroyos, las acequias, así como las char-
cas de herbazal y de borde de río, fueron los
hábitats acuáticos utilizados por un mayor
número de especies de anfibios en el Parque.
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RReptiles

En el caso de los reptiles, las especies
más termófilas y xerófilas, como T. lepidus o
C. striatus, son muy escasas, debido a las
características ambientales que predominan
en el Parque (densa cobertura vegetal, elevada
humedad edáfica, etc.), excepto en su extre-
mo norte (monte de Fontardión y su entor-
no), donde existen extensas zonas abiertas de
matorral y C. striatus es relativamente abun-
dante. Natrix maura es extremadamente esca-
sa, posiblemente por la causa anteriormente
mencionada y encontrarse aquí en el extremo
norte de su distribución en Galicia (PRIETO

ESPIÑEIRA, 2011). No se detectó a Coronella
girondica, presente en zonas próximas más
termófilas (ASENSI CABIRTA, 2011).

Aunque la mayor parte de los mapas pre-
sentados subestiman la presencia de las dife-
rentes especies, por las dificultades de mues-
treo debidas a las características de este
Parque (densa e intrincada cobertura vegetal
y compleja orografía), en el caso de determi-
nadas especies esta subestimación es más
acusada. Esto sucede en todos los ofidios
(excepto N. maura, sumamente escasa) y,
especialmente, en A. fragilis y L. schreiberi.
Es muy probable que estas especies, y muy
destacadamente los dos saurios, se encuen-
tren presentes en la mayor parte de las
Fragas do Eume, muy posiblemente en
todas las cuadrículas. Esto se puede apreciar
fácilmente en el caso de A. fragilis, que pasa
frecuentemente desapercibido por sus cos-
tumbres ocultas, pero cuando una zona de
las Fragas ha sido visitada con mucha asidui-
dad (como ha ocurrido en su extremo occi-
dental), el lución aparece en todas las cua-
drículas muestreadas (Fig. 6).

Hábitats importantes

Se ha comprobado el elevado valor de los
bosques de ribera como hábitat, tanto para
los anfibios (ocho especies detectadas en
ellos) como para los reptiles (siete especies,
Tablas 1 y 2). Estos bosques muestran en la
actualidad un grado de deforestación menor
que el de los robledales, y cubren el 76% de
la longitud de los cauces dentro del Parque
(TEIXIDO et al., 2009, 2010).

Determinados hábitats de origen antrópi-
co son de elevado valor para la herpetofauna.
Los herbazales húmedos (generalmente prade-
ras de siega), las acequias de regadío en prados
y los depósitos de agua abiertos son muy
importantes para los anfibios, mientras que
los muros de construcciones y los taludes de
pistas o carreteras lo son para los reptiles. La
especie de reptil más amenazada del Parque,
I. monticola, mantiene algunas de sus mejores
poblaciones asociadas a antiguas construccio-
nes humanas (como el monasterio de
Caaveiro, la abandonada central hidroeléctri-
ca de Ventureira o determinadas aldeas, como
Fragachá), que le proporcionan sustratos favo-
rables y zonas soleadas donde termorregular
en áreas densamente forestadas. Sin embargo,
el abandono del campo por parte de la pobla-
ción rural hace que muchos de esos hábitats
acaben siendo inadecuados para la herpeto-
fauna, al cubrirse de maleza tanto los muros
de piedra como los herbazales de siega o las
antiguas acequias de regadío. Este fenómeno
se encuentra muy extendido en el Parque en la
actualidad (Tabla 4). Por otro lado, determi-
nados trabajos de restauración de antiguas
construcciones las convierten también en
inhabitables para la herpetofauna. Un claro
ejemplo de esto es la rehabilitación del monas-
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terio de Caaveiro, que ha reducido de manera
extrema a una de las mejores poblaciones de
I. monticola que existía en el Parque.

AAmenazas

Una de las principales amenazas para este
espacio que se ha podido comprobar es la
penetración de los cultivos de Eucalyptus en él.
En la actualidad estas plantaciones arbóreas se
encuentran en muchas zonas, tanto como
monocultivos como intercaladas entre las
masas de bosque atlántico original. Las plan-
taciones de eucaliptos suponen un claro
impacto ambiental, eliminando la vegetación
autóctona, entre otros efectos negativos
(CORDERO RIVERA, 2012, y referencias citadas
en ese artículo). En el caso de las Fragas do
Eume, estas plantaciones han incrementado
su superficie en un 197% entre 1957 y 2003;
paralelamente, los bosques autóctonos han
mostrado un fuerte declive en esta zona,
representando en la actualidad sólo el 30% de
su superficie según TEIXIDO et al. (2010).
Estos autores comprueban que las pérdidas de
bosques autóctonos se deben principalmente
a las plantaciones de eucaliptos. La fragmenta-
ción de las masas forestales también se ha
incrementado muy notablemente en el perío-
do 1957-2003 (TEIXIDO et al., 2010). En la
actualidad, los bosques originales se distribu-
yen en el Parque en tres parches de gran tama-
ño, existiendo un elevado número de parches
muy pequeños (< 10 ha), donde es muy esca-
sa o nula la superficie no afectada por los efec-
tos de borde (TEIXIDO et al., 2009).

Además de la pérdida y de la fragmenta-
ción del hábitat, las plantaciones de eucalip-
tos incrementan notablemente el riesgo de
incendios forestales, al tratarse de una especie

pirófita con una gran capacidad de propagar
el fuego. Precisamente el 31 de marzo de
2012 se inició un incendio en una de estas
plantaciones de eucaliptos que, favorecido
por el viento, penetró en el Parque afectando
a 370 ha de su parte central (Fig. S3). Los
eucaliptos mezclados con el bosque atlántico
favorecieron la penetración del fuego, que
arrasó una parte significativa del suelo de los
bosques de su zona central, entre el monasterio
de Caaveiro y el Cañón do Eume (Fig. S3). El
impacto de este incendio sobre la herpetofau-
na se está estudiando en la actualidad. Un
año después del fuego, una de las consecuen-
cias más evidentes es el intenso rebrote y ger-
minación de los eucaliptos (Fig. S3).

Otra amenaza para la biodiversidad del
Parque es el proyecto de construcción de una
mina de andalucita a cielo abierto en su peri-
feria norte (zona de Pico Vello), que puede
afectar también al interior del espacio prote-
gido y originar contaminación en las aguas
por los efluentes.

A pesar del aparente favorable estado de
conservación de este espacio (salvo lo ya
comentado de la presencia de Eucalyptus y sus
consecuencias), tanto en los medios terrestres
como en los acuáticos se observó un cierto
número de alteraciones, siendo las más desta-
cadas las producidas por las actividades de los
jabalíes, la agricultura y la ganadería (con ver-
tidos de purines o restos de fertilizantes), así
como la silvicultura, el tráfico rodado y el
paso de maquinaria pesada, la presencia de
residuos sólidos, las obras públicas (modifica-
ciones en pistas, carreteras, etc.) y los vertidos
líquidos. El río Eume sufre una importante
contaminación derivada de vertidos que han
incrementado notablemente la acidez de sus
aguas (LAGARES & GAGO, 2008; PITA-
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PARADA, 2009), lo que condiciona gravemen-
te la presencia de anfibios en él.

Lo angosto del valle fluvial donde se sitúa
gran parte de este Parque, con pendientes muy
pronunciadas en las laderas, hace que los
medios acuáticos lénticos sean muy escasos y
sólo se originen en algunas zonas bajas. Muchas
veces, únicamente se encuentran encharca-
mientos en las cunetas de las carreteras y pistas
de este Parque, como por ejemplo, en la vía que
une Pontedeume con el monasterio de
Caaveiro, una de las más transitadas. Tales
medios son imprescindibles para la reproduc-
ción de muchas especies de anfibios de la zona
(L. boscai, L. helveticus, D. galganoi, R. tempora-
ria), que no pueden hacerlo en medios lóticos.
Las obras públicas realizadas para la mejora de
estas vías pueden eliminar estas charcas de
cuneta, con la consiguiente eliminación de las
poblaciones de anfibios que se reproducían en
ellas, como hemos comprobado en otro espacio
natural cercano (GALÁN, 2011a).

También en la carretera mencionada se
produce un elevado número de atropellos de
anfibios (especialmente de S. salamandra y
B. spinosus, aunque también de otras especies
como C. lusitanica o las tres especies de trito-
nes). Esta mortalidad es especialmente notable
durante las noches otoñales lluviosas (cuando
hemos contabilizado más de un centenar de
S. salamandra atropelladas en los 9 km de esta
carretera) y en el mes de marzo, cuando la
especie más afectada es B. spinosus. En cuanto
a las especies animales invasoras que pueden
afectar a los herpetos, hemos detectado la pre-
sencia de Neovison vison, tanto en el río Eume
como en uno de sus afluentes, en cuatro pun-
tos de muestreo. Este mustélido puede incidir
negativamente sobre las poblaciones de anfi-
bios, como se ha comprobado en otras zonas

(PALAZÓN & RUIZ-OLMO, 1997; MELERO &
PALAZÓN, 2011), incluyendo Galicia (GALÁN,
1997; ROMERO, 2007). Igualmente preocu-
pante, si no más, es el incremento poblacional
del jabalí (S. scrofa), que conlleva un marcado
efecto negativo sobre las poblaciones de her-
petos (JOLLEY et al., 2010). Hemos encontra-
do extensas zonas hozadas a lo largo de pistas
y senderos, así como revolcaderos en charcas
de herbazal donde se reproducían diversas
especies de anfibios (Tabla 4), aunque no
hemos evaluado su efecto sobre ellos. Sin
embargo está bien documentado que estas
actividades del jabalí son muy negativas para
la fauna y flora (MASSEI & GENOV, 2004;
JOLLEY et al., 2010), por lo que, muy proba-
blemente, este suido supone una amenaza
muy importante para los herpetos de la zona,
como sucede en otros espacios naturales de
Galicia (GALÁN, 2012b).

Sobre la infestación por Ixodes spp. que
muestran un alto porcentaje de los lacértidos
del Parque, es posible que esté relacionada
con la elevada densidad de determinados
ungulados, tanto domésticos (sobre todo
cabras cimarronas, Capra aegagrus hircus)
como salvajes (corzos, Capreolus capreolus, y
jabalíes principalmente, aunque también
ciervos, Cervus elaphus). Las poblaciones de
estos mamíferos han experimentado un incre-
mento muy notable en el Parque en las últi-
mas décadas (P. Galán, datos no publicados;
L. Costa, comunicación personal) y son por-
tadores de garrapatas, aunque desconocemos
si ésta es la causa de la parasitación observada
en los reptiles y las consecuencias que puede
tener sobre su salud.

Las obras de remodelación de construc-
ciones de piedra afectan a las poblaciones de
I. monticola, como hemos comprobado en las
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realizadas en el monasterio de Caaveiro y
otras zonas (GALÁN, 2012a). Por otro lado, la
sucesión natural de la vegetación tiende a eli-
minar los claros en el bosque y a cubrir los
linderos, erradicando poblaciones de reptiles
como I. monticola, L. schreiberi y A. fragilis,
entre otras especies. Éste es un factor muy a
tener en cuenta en estas zonas de clima
Atlántico, donde el crecimiento de la vegeta-
ción arbustiva es muy rápido.

Considerada en su conjunto, la diversi-
dad de anfibios y reptiles de este Parque es
muy elevada (sobre todo de los primeros),
acogiendo además a cinco especies catalogadas
como vulnerables en Galicia (cuatro anfibios:
C. lusitanica, H. molleri –antes H. arborea–,
R. iberica y R. temporaria, y un reptil: I. mon-
ticola). Su singularidad biogeográfica, ecológi-
ca y paisajística es además muy alta, aunque
también lo son las amenazas que sufre, deriva-
das principalmente de la estructura de la pro-
piedad del terreno (con múltiples propieta-
rios, extendidos a lo largo de cinco ayunta-
mientos, fruto de una tradición minifundista,
que a menudo se oponen frontalmente a la
consideración de espacio protegido). Esto
complica su gestión y las medidas de conser-
vación, así como favorece las plantaciones de
eucaliptos (frecuentemente demandadas por
los propietarios de los terrenos, que al no estar
sometidos a usos agrícolas o ganaderos, los
consideran “improductivos”), que eliminan
los bosques autóctonos y facilitan la propaga-
ción del fuego. Confiemos que prevalezcan los
valores de conservación de este importante patri-
monio natural, dedicando la Administración la
atención que se merece esta parte de su biodi-
versidad y controle la expansión de la vegeta-
ción alóctona, impidiendo nuevos incendios
como el del pasado año.

IImplicaciones para la conservación

En la herpetofauna del Parque Natural das
Fragas do Eume están presentes cinco especies
(cuatro anfibios y un reptil) consideradas como
vulnerables en la legislación autonómica de
Galicia (CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E

DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE, 2007). Según
nuestras observaciones, de todas estas especies,
H. molleri presenta sólo poblaciones marginales
en el Parque, siendo el anfibio más escaso en él
(aunque en la vecindad de este espacio existen
poblaciones numerosas, como en Goente, en
charcas formadas en canteras abandonadas),
mientras que las otras tres especies (C. lusitanica,
R. iberica y R. temporaria), por el contrario, tie-
nen poblaciones ampliamente repartidas y local-
mente numerosas. Sin embargo, en las zonas
cubiertas por eucaliptos hemos comprobado que
estas especies generalmente no se encuentran
presentes, por lo que estas plantaciones represen-
tan una seria amenaza para ellas. En el caso de
C. lusitanica, VENCES (1993) ya estudió el efec-
to negativo de las plantaciones de eucaliptos
sobre sus poblaciones. En estos casos, las condi-
ciones del medio terrestre se vuelven tan negati-
vas para este anfibio (sobre todo por la pérdida
de la humedad del suelo), que queda restringido
al cauce de las corrientes de agua, limitando su
capacidad de dispersión y disminuyendo su den-
sidad (VENCES, 1993).

El único reptil catalogado como vulnerable
presente, I. monticola, se puede considerar como
el más amenazado en el Parque, ya que hemos
comprobado su distribución en pequeñas pobla-
ciones aisladas, a menudo muy reducidas, y
constatado declives importantes en las últimas
décadas (GALÁN, 2012a). Esta especie posee aquí
poblaciones viviendo prácticamente al nivel del
mar y en hábitats forestales, muy diferentes a sus
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característicos medios de montaña (GALÁN et al.,
2007), lo que le confiere gran singularidad a
dichas poblaciones.

Otras especies como B. calamita y A. obs-
tetricans han declinado de forma muy marca-
da en esta zona, al igual que en otros puntos
de Galicia (GALÁN, 2008; GALÁN et al.,
2013), siendo en la actualidad escasos en el
Parque. Han aparecido, no obstante, en
diversos puntos de este espacio, generalmen-
te en zonas elevadas cubiertas de matorral.
Por todo ello, su situación en este espacio
natural parece no diferir de la que poseen en
el resto de la zona atlántica gallega (GALÁN,
2008; GALÁN et al., 2013).

Se han detectado malformaciones en dos
especies de anfibios en este espacio natural:
un adulto de T. marmoratus con polimelia en
la extremidad anterior izquierda y un juvenil
de Rana temporaria al que le faltaba la extre-
midad anterior izquierda, careciendo de datos
sobre las causas de estas malformaciones
(GALÁN, 2011b).

Una de las razones principales de que en
este Parque existan zonas en un estado favora-
ble de conservación es la peculiar orografía del
terreno, con pendientes muy pronunciadas,
que han impedido tanto la explotación agríco-
la o ganadera en el pasado, como, al menos en
parte, la urbanización o la creación de infraes-
tructuras en el presente, como sucede en las
áreas circundantes (aunque existe un embalse
en medio del Parque, que anegó importantes
áreas de bosque). Esto ha permitido que estas
masas forestales hayan llegado hasta nuestros
días en un estado de conservación favorable y
que hayan sobrevivido en ellas numerosas
especies relictas, entre las que se encuentran
C. lusitanica o I. monticola. Esta zona muestra
un gran contraste con las áreas que la rodean,

densamente antropizadas y con hábitats muy
diferentes, dominados por cultivos, matorra-
les, eucaliptales y áreas industriales o urbaniza-
das. Sin embargo, existen otros bosques con
características muy similares a los del Eume
(termófilos, ubicados en cañones fluviales
angostos, con parecida composición botánica)
en zonas próximas, como las Fragas del
Mandeo, del Belelle o del Sor, que albergan
herpetofaunas muy parecidas (P. Galán, datos
no publicados), pero son de tamaño mucho
más reducido y su grado de alteración es con
frecuencia mayor (VALES, 1994, 2012).

Lo que le da originalidad a las Fragas do
Eume es su gran extensión relativa (el Parque
comprende más de 9000 hectáreas). Sin
embargo, este bosque atlántico termófilo no
está presente en toda su superficie (Figs. 1,
S1) y ello se refleja en la distribución y com-
posición de su herpetofauna. En esta distri-
bución se observa un claro contraste entre la
zona central y occidental (con el angosto
cañón fluvial y los bosques densos y, en gene-
ral, bien conservados) y su tercio oriental
(con mesetas cubiertas de matorral y planta-
ciones de eucaliptos, en ocasiones muy exten-
sas). En esta última zona no están presentes,
por sus características ambientales, C. lusita-
nica o I. monticola, escaseando también otras
especies como R. iberica o P. bocagei.
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