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La lagartija lusitana (Podarcis lusitanicus) es 
un endemismo noroccidental ibérico que ha 
sido elevado al rango de especie recientemente 
(Caeiro-Dias et al., 2021) y que se distribuye por el 
norte de Portugal, Galicia y zonas aledañas de 
Castilla y León, Asturias y extremo occidental de 
Cantabria (Carretero et al., 2022). Sin embargo, a 
diferencia de otros endemismos ibéricos noroc-
cidentales, su distribución no alcanza el extremo 
norte de Galicia, sino que ocupa únicamente la 
mitad meridional de esta comunidad. Su lími-

te septentrional se encuentra, por el interior de 
Galicia, en el este de la provincia de Lugo, en 
Negueira de Muñiz. Por la costa occidental, su 
límite norte no alcanza el cabo de Finisterre ni 
el interior de la ría de Corcubión, sino que se 
encuentra al sur de esta ría, en los límites de los 
ayuntamientos de Dumbría y Cee, en la zona 
meridional de la provincia de A Coruña (Bas, 
1983; Galán, 1986, 2020; Balado et al., 1995; Sá-Sousa & 
Pérez-Mellado, 2002; Sociedade Galega de Historia Natu-
ral, 2023; véase también SIARE, 2023; iNaturalist, 2023). 
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Límite norte costero de la distribución de Podarcis lusitanicus. 
¿Ha variado en 40 años?
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Se ha relacionado su límite norte de distribución 
en Galicia con la isoterma de los 14º C (Galán, 
1986; Sá-Sousa & Pérez-Mellado, 2002).

Existe una cita aislada al norte de esta zona, 
en la ría de Camariñas (Sociedade Galega de Histo-
ria Natural, 2023), pero después de haber realizado 
muestreos repetidos en esa localidad, no hemos 
podido encontrar evidencias de su presencia en 
ella, así como tampoco entre ese punto aislado y 
la distribución conocida indicada.

Se ha pronosticado que el cambio climáti-
co está influyendo en la distribución de diversas 
especies, provocando, entre otros efectos, el des-
plazamiento hacia el norte de sus áreas de distri-
bución (por ejemplo, Hitch & Leberg, 2007), lo que 
también se ha indicado para las distribuciones 
latitudinales de los reptiles ibéricos (Moreno-Rueda  
et al., 2012). La existencia de datos detallados de 
la distribución geográfica de determinadas espe-
cies en el pasado puede permitir, al compararlos 

con datos de su distribución actual, comprobar 
las variaciones en estos rangos debidas, entre 
otros factores, al cambio climático global (Wu, 
2016). En este sentido, el motivo de la presente 
nota es ofrecer información actualizada sobre 
el límite norte de la distribución costera de 
Podarcis lusitanicus comparándola con la que te-
nía hace cuatro décadas, para poder comprobar 
si este límite septentrional ha sufrido cambios a 
lo largo de ese período.

A principios de la década de 1980 había-
mos estudiado la distribución de esta especie y 
otras del género Podarcis en el noroeste ibérico 
(Galán, 1986). Pudimos constatar que el límite 
norte costero de P. lusitanicus se encontraba en 
las localidades de Ézaro, laderas septentrionales 
del monte Pindo, periferia de la playa de Gures y 
Caneliñas, puntos estos dos últimos situados en 
la boca sur de la ría de Corcubión (Galán, 1986;  
datos propios inéditos, años 1981-1987).

Entre febrero y mayo de 2021, 2022 y 2023, 
cuando habían transcurrido entre 42 y 36 años 
de las prospecciones señaladas anteriormente, 
volvimos a recorrer esas mismas zonas y otras 
periféricas, especialmente las situadas más al 
norte, empleando la misma metodología para 
detectar a las dos especies del género Podarcis 
presentes en esa área. Podarcis lusitanicus es una 
especie saxícola, muy vinculada a los aflora-
mientos rocosos (Galán, 1986; Carretero et al., 
2022) y durante el final del invierno y la pri-
mavera es fácil de observar asoleándose sobre 
las rocas (Figura 1). De esta manera, georre-
ferenciamos todas las observaciones que ob-
tuvimos de esta especie, así como de Podarcis 
bocagei, que comparte su misma zona geográ-
fica y con la que con frecuencia convive (para 
su presencia conjunta en esa zona, véase Galán, 2020). 
Además de los medios rocosos, muestreamos 
también todos los hábitats susceptibles de al-
bergar pequeños lacértidos, como muros de 

Figura 1: Macho adulto de Podarcis lusitanicus del lími-
te norte de su distribución geográfica por la costa, en el 
monte de Caneliñas (A Coruña). Lacértido de constitu-
ción grácil, adaptado a trepar por rocas, los machos suelen 
mostrar diseños reticulados negros sobre fondo verdoso.

Foto Pedro Galán
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construcciones, taludes de todo tipo, linde-
ros, playas, etc.

En la Figura 2 se representan los puntos don-
de se observó la presencia de P.  lusitanicus en 
los años 1981-1987 (representados por estrellas 
rojas y números), así como donde se localizó en 
2021-2023 (representados por puntos rojos). En 
el primer período, es decir, hace cuatro décadas, 
estos puntos fueron (números representados en 
rojo en la Figura 2):

1. Extremo norte costero del monte de 
Caneliñas. Ameixenda, Cee (A Coru-
ña). UTM 1 x 1 km: 29TMH8651.

2. Puerto y playa de Caneliñas. Ameixen-
da, Cee (A Coruña). UTM 1 x 1 km: 
29TMH8751.

3. Playa de Gures. Ameixenda, Cee (A 
Coruña). UTM 1 x 1 km: 29TMH8850.

4. Mirador de Ézaro. Ézaro, Dumbría (A 
Coruña). UTM 1 x 1 km: 29TMH9051.

5. Entorno de la cascada del río Xallas (Fer-
venza do Xallas). Ézaro, Dumbría (A Co-
ruña). UTM 1 x 1 km: 29TMH9051.

Las localizaciones de esta especie en la ac-
tualidad (años 2021-2023), representadas por 
puntos rojos en la Figura 2, aunque mucho 
más numerosas que en el período anterior 
por la mayor intensidad del muestreo, coinci-
den en líneas generales con las de la década de 
1980. Es decir, alcanzan, sin sobrepasar, una 
línea imaginaria (representada por un trazo rojo 
en la Figura 2) que, partiendo del extremo nor-
te del monte de Caneliñas, sigue hacia el este 
por dicho monte, pasa por la playa de Gures 
y alcanza la cascada y el mirador de Ézaro. Este 
es, por lo tanto, el límite norte por la costa de 
la distribución de P. lusitanicus, tanto hace 36-
42 años como en la actualidad. 

Las diferencias que se observan entre am-
bos períodos sobre la extensión de la presen-

Figura 2: Localización de 
las observaciones de Podar-
cis lusitanicus (color rojo) 
y Podarcis bocagei (color 
verde) en el tramo coste-
ro comprendido entre la 
ensenada de Ézaro (Dum-
bría), al sureste, y Punta de 
Ameixenda (Cee), al noroes-
te, zona que constituye el lí-
mite norte de la distribución 
por la costa de la lagartija 
lusitánica. Con círculos se 
indican las observaciones en 
2021-2023 y con estrellas 
y números las realizadas en 
1981-1987. La línea roja 
indica el límite norte de la 
distribución de Podarcis lusi-
tanicus, según estas observa-
ciones. Como se puede ver, 
dicho límite coincide con 
el observado hace cuatro 
décadas. Ver texto para los 
números de las localidades.
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cia de P. lusitanicus, como su existencia en la 
totalidad del monte de Caneliñas, las observa-
ciones al este de la playa de Gures, siguiendo 
la costa, o en el núcleo urbano de Ézaro y su 
entorno, se deben, como hemos indicado, a 
una mayor intensidad de muestreo en estos 
tres últimos años. Pero no superan hacia el 
norte las realizadas hace cuatro décadas.

En las zonas situadas al norte de la línea 
roja de la Figura 2 se encontró únicamente a 
P. bocagei, tanto en el primero como en el segun-
do período de muestreo. Las localidades donde 
se observó a la lagartija de Bocage en 1981-1987 
fueron (señaladas como estrellas de color verde y 
números también en verde en la Figura 2):

1. Entorno del Castillo del Príncipe (Castelo 
do Príncipe), Ameixenda, Cee (A Coruña). 
UTM 1 x 1 km: 29TMH8652.

2. Playa de A Camboa, Ameixenda, Cee (A 
Coruña). UTM 1 x 1 km: 29TMH8652.

3. Núcleo urbano de Ameixenda, Cee (A 
Coruña). UTM 1 x 1 km: 29TMH8653.

4. Núcleo urbano de Gures, Ameixen-
da, Cee (A Coruña). UTM 1 x 1 km: 
29TMH8751.

En los muestreos realizados en 2021-2023 
P. bocagei seguía presente en estas mismas 
localidades y otras próximas, tanto al norte 
como al sur de la línea roja de la Figura 2. Lo 
relevante es destacar que en ellas no se detectó 
la presencia de P.  lusitanicus, al igual que hace 
cuatro décadas.

Además de las citas publicadas en los dife-
rentes atlas de distribución (Balado et al., 1995; 
Sá-Sousa & Pérez-Mellado, 2002; Sociedade Galega 
de Historia Natural, 2023), en los datos aporta-
dos en la base de datos de iNaturalist sobre 
P. lusitanicus en esa zona, tampoco se registran 
observaciones al norte de la línea que hemos 
señalado (iNaturalist, 2023), así como tampoco 
en el Servidor de Información de Anfibios y 
Reptiles de España de la AHE. (SIARE, 2023). 

Según nuestras observaciones, la lagartija lusi- 
tana no ha expandido su rango geográfico cos-
tero en un período de cuatro décadas, desde el 
decenio de 1980 hasta los inicios de 2020.

Se ha indicado que el cambio climático 
puede tener como consecuencia variaciones 
en la distribución de las especies, especial-
mente latitudinales (Moreno-Rueda et al., 2012; 

Figura 3: Ensenada y 
monte de Caneliñas, don-
de se encuentra la pobla-
ción más septentrional 
por la costa de Podarcis 
lusitanicus. Este monte 
está formado por grandes 
afloramientos rocosos gra-
níticos, muy similares a los 
del vecino monte Pindo, 
lo que constituye un hábi-
tat muy favorable para esta 
especie saxícola. Al fondo 
se ve el cabo de Finisterre.

Foto Pedro Galán
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Sousa-Guedes et al., 2020). Pero en este caso, no 
se ha observado ningún tipo de variación en 
el límite norte de distribución de la lagarti-
ja lusitana en las últimas cuatro décadas. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que esta 
especie se encuentra muy vinculada a unos 
tipos concretos de hábitat, especialmente en 
el límite norte de su distribución geográfica, 
como son los grandes afloramientos rocosos 
con buena exposición al sol, aunque puede 
ocupar también muros de piedra (Galán, 1986, 
2020; Sillero & Gonçalves-Seco, 2014; Gomes et al., 
2016). El límite norte de su distribución cos-
tera coincide precisamente con uno de esos 
grandes afloramientos rocosos, el monte de 
Caneliñas (Figura 3). Más al norte de él, los 
hábitats son muy diferentes, consistiendo en 
un mosaico de matorrales, bosques mixtos y 
plantaciones de eucaliptos y pinos. En esos 
hábitats situados más al norte de Caneliñas, la 
especie ya no está presente, siendo sustituida 
por P. bocagei, que ocupa esos otros hábitats. 
Es interesante destacar que en el monte de 
Caneliñas, la única especie observada ha sido 
P. lusitanicus y no P. bocagei, que es abundan-

te en su periferia. Por su parte, P. lusitanicus 
también es abundante en todo este monte, 
justo hasta donde terminan los grandes aflo-
ramientos rocosos (Figura 2).

Se ha demostrado que los gradientes en 
el paisaje determinan los valores de los indi-
cadores del cambio climático con tanta fuerza 
como la temperatura (Clavero et al., 2011) y que, 
de manera general, no se deben de considerar 
de forma separada los efectos del cambio cli-
mático y los gradientes del hábitat a la hora de 
evaluar los cambios de distribución de las espe-
cies (Barnagaud et al., 2012). Por lo tanto, el que 
la lagartija lusitana no haya extendido hacia 
el norte su área de distribución costera en un 
período de 40 años puede deberse a la estricta 
selección del hábitat que realiza, los grandes 
afloramientos rocosos, limitando su expansión 
hacia zonas donde estos no existen. Es decir, 
los gradientes de hábitat pueden tener mayor 
peso en las variaciones de sus límites de distri-
bución que el cambio climático. Por ello, este 
caso sería un ejemplo de cómo pueden afectar 
los gradientes de hábitat sobre las variaciones 
de distribución debidas al cambio climático.
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La facilidad para pasar prácticamente des-
apercibidas al tener hábitos mayoritariamente 
nocturnos y su capacidad de adherencia a cual-
quier superficie hacen de las salamanquesas 
especies sumamente propensas a ser transpor-
tadas accidentalmente por medios antrópicos, 
lo que está sobradamente documentado en la 
bibliografía, tanto para las especies del archi-
piélago canario (Galán, 1999; Gómez de Berrazueta, 
2006) como para las dos especies peninsulares 
ibéricas. Hemidactylus turcicus, por ejemplo, 

presenta poblaciones asentadas en Estados 
Unidos (Selcer,  1986; Meshaka et al., 2006: Locey & 
Stone, 2006), y para el caso de Tarentola mauri-
tanica, la especie que nos ocupa en la presente 
nota, se han descrito poblaciones introducidas 
en Uruguay y California (USA) (Salvador, 2016), 
así como en México o Italia (GBIF Secretariat, 
2022). Dentro de nuestras fronteras también 
aparecen poblaciones introducidas en algunas 
zonas del norte de la península ibérica, estando 
citada en Galicia (Galán, 1999; Salvador, 2016) y 
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