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La modificación del hábitat acuático de 
los anfibios es un hecho habitual, que rara-
mente conlleva un seguimiento previo de 
las poblaciones que potencialmente van a 
ser afectadas, lo que suele traducirse en im-
pactos negativos para las mismas. Los anfi-
bios son un grupo de animales que apenas 
poseen presencia o se les tiene muy poca 
consideración a la hora de desarrollar infor-
mes de impacto ambiental en obras. 

En muchos casos estos seguimientos se 
realizan de forma complementaria y op-
cional por quienes realizan los muestreos, 
no siendo prioritarios en el objetivo de los 
trabajos. Es el caso del acondicionamien-
to de una zona de baño que se presenta en 
esta nota. Para esta actuación se utilizaría 
maquinaria pesada en las orillas de un río, 
para drenar el lecho y realizar movimientos 
de grava, lo que podría conllevar una po-

sible muerte y/o eliminación de ejemplares 
de anfibios como la salamanadra común (Sa-
lamandra salamandra); tritón ibérico (Lisso- 
triton boscai), tritón jaspeado (Triturus mar-
moratus), sapo partero común (Alytes obste-
tricans), sapo común (Bufo spinosus), rana 
patilarga (Rana iberica) y rana común (Pelo-
phylax perezi). Sin embargo, el objetivo del 
trabajo se centraba en Margaritifera margari-
tifera, un bivalvo en peligro de extinción, de 
manera que el eventual rescate de ejemplares 
de Rana iberica, especie con la que comparte 
hábitat, sería opcional. 

Para realizar el seguimiento se muestreó 
en dos ocasiones y durante una hora y media 
a dos horas un único tramo del río Tera a 
su paso por Puente de Sanabria (Zamora), 
correspondiente a la zona de drenado (29T 
X: 695348; Y: 4662121; 1098 msnm). La 
distancia total recorrida fue de 550 m li-
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neales por ambas orillas del cauce principal 
incluyendo también la orilla de una isle-
ta presente en él. El ancho de la banda de 
muestreo era de aproximadamente 2 m, 
con el objetivo de que las observaciones 
alcanzaran hasta un metro de medio te-
rrestre de la ribera y un metro de medio 
acuático, contados desde la orilla. El 75 % 
del tramo correspondía a un espacio abier-
to de río muy soleado, sobre sustrato de 
grava con pies de sauces (Salix sp.) y alisos 
(Alnus glutinosa) de pequeño porte y muy 
distantes entre ellos. El 25% restante co-
rrespondía a tramo de orillas sombreadas 
por alisos maduros.

Se tomaron datos biométricos (longitud 
hocico-cloaca) y del sexo de ejemplares de 
Rana iberica capturados durante dos días 
antes del inicio de la obra (25 y 26 de sep-
tiembre de 2020), que fue la única especie 

observada del total de las potenciales. Los 
ejemplares recogidos con sacaderas de pesca 
se mantuvieron cautivos durante dos días y 
posteriormente se trasladaron aguas arriba 
a una distancia lo suficientemente alejada 
para evitar posibles afecciones de la obra y 
dificultar la recolonización del espacio pre-
viamente utilizado al inicio de ésta. 

Durante los dos días de muestreo se captu-
ró un total de 25 ejemplares, de los cuales nue-
ve fueron juveniles (longitud media: 20 mm; 
rango de 18-24 mm); ocho machos (longitud 
media: 36 mm; rango de 31-45 mm) y ocho 
hembras (longitud media: 42 mm; rango de 
31-53 mm) (Tabla 1). Dichos tamaños fue-
ron semejantes a los registrados en poblacio-
nes de Galicia, superiores a los de Salamanca 
e inferiores a los de la Sierra de Guadarrama 
(Tabla 2).

La abundancia de R. iberica obtenida 
en el tramo del río Tera fue de 4,5 ejem-
plares / 100 m lineales de cauce; baja en 
comparación con los resultados registrados 
en poblaciones del noroeste peninsular o en 
ciertos arroyos del Sistema Central, pero si-
milar, dentro de este sistema montañoso, a 
los obtenidos en Peñalara, Valsaín o Pegue-
rinos, así como a los de la Sierra de Francia 
(Salamanca) o Álava (véanse las compara-
ciones en la Tabla 3).

Tabla 1: Número de ejemplares capturados según clases 
de tamaño. J (juveniles), M (machos) y H (hembras).
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Tabla 2: Tamaños comparativos (mm) de Rana iberica en diversas poblaciones españolas. Juv.: juveniles; M: media; R: 
rango; n: número de ejemplares. Fuente: Salvador (2015).
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En la presente nota, más allá de la mera 
comparación con datos de otras regiones 
en las que seguramente intervienen ciertos 
factores del hábitat que determinan una es-
tructura poblacional diferente, se aporta in-
formación concreta en una pequeña pobla-
ción de rana patilarga en Zamora, especie 
de la que no se ha encontrado en esta región 
ninguna referencia bibliográfica referida a 
biometrías ni abundancias. La ausencia 
de este tipo de información al noroeste de 
Zamora, única región donde vive la espe-
cie en toda la provincia, hace necesaria su 
exposición. Hemos de tener en cuenta que 
cualquier dato poblacional sobre esta es-
pecie es una herramienta importante para 
determinar en un futuro el estado de sus 
poblaciones, como ya puso de manifies-
to el estudio de Galán (2006), que recoge 
un severo declive de la especie en el arroyo 
Arteixo (A Coruña), justificado en las en-
fermedades emergentes. En el País Vasco 
también se ha observado un descenso po-
blacional con respecto a la abundancia en 
décadas pasadas (Arrayago et al., 2010). Todos 
estos autores evidencian la importancia de 
contar con datos previos y de realizar segui-

Tabla 3: comparadas (número de ejemplares / 100 m 
de transecto) de Rana iberica en diversas poblaciones 
españolas. Fuente: Salvador (2015).
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mientos regulares y estandarizados, a largo 
plazo, para verificar la tendencia de las po-
blaciones. Ruiz-Elizalde (2018) mostró, en 
su trabajo de prospección de la especie en 
Cantabria, la necesidad que existía de reali-
zar trabajos más específicos para aportar da-
tos realistas de su distribución, comproban-
do la presencia continua desde el País Vasco 
hasta Asturias, donde antes se consideraba 
la existencia de un vacío presencial. Estas 
son algunas razones por las que se conside-
ra importante aportar datos sobre la especie 
a nivel regional y nacional, que permitan 
su comparación ante futuras previsibles ac-
tuaciones. Además, hay que añadir la im-
portancia que tiene la implementación de 
muestreos de captura de herpetofauna de 
forma obligatoria en los proyectos de obras, 
máxime sobre cauces o medios acuáticos, 
como se ha determinado en otras ocasiones 
(Alarcos et al., 2012). Dichos muestreos gene-
ralmente se realizan de forma co mplemen-
taria o constituyen una actividad opcional 
elegida por los técnicos de campo, habitual-
mente sin prioridad en el objetivo de los 
trabajos, como ha ocurrido en el presente 
caso, en el que el rescate de la rana patilarga 
fue opcional. Sin embargo, la decisión de 
extraer estos ejemplares ofrece la oportuni-
dad de recuperar un número de ellos que 
puede ser importante en el contexto local, 
lo que contribuye a valorar la importancia 
de generalizar e implantar este tipo de me-
didas. En este sentido es esencial ajustar el 
fin del rescate con el comienzo de la obra, 
mediante una actuación meticulosa. De 
esta manera se puede minimizar el impacto 
del cautiverio sobre la especie, así como la 
posible recolonización de la zona, antes de 
la actuación, por ejemplares que pueblen 
sus inmediaciones.
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Los gatos asilvestrados (Felis sylvestris ca-
tus) son considerados eficientes depredadores 
con gran capacidad de adaptación a múltiples 
ambientes, y han sido introducidos en miles 
de islas en todo el mundo (Medina et al., 2011). 
Se encuentran entre las especies invasoras más 
extendidas y son capaces de causar graves efec-
tos en la biodiversidad local, alimentándose de 

una amplia variedad de presas, entre las que se 
encuentran especies catalogadas bajo grados de 
amenaza, según los criterios de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) (Bonnaud et al., 2010).

La lagartija de Milos (Podarcis milensis) es 
una lagartija robusta de mediano tamaño, con 
coloraciones llamativas que van desde el amarillo 


