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INTRODUCCION 

Definir la herpetofauna que habita en las dehesas resulta una tarea sumamente complicada ya que para 
numerosas especies de Anfibios o Reptiles, habitar en una zona concreta viene determinado por multitud 
de factores entre 10s cuales el hecho de que tal zona se halle sometida a las modificaciones antr6picas que 
conlleva la dehesa quiz6s no sea el m6s relevante. 

Abn asi, las dehesas, si bien comparten herpetocenosis comparables a h s  de otras zonas de bosque me- 
diterrAneo no intewenidas, poseen, sin embargo, algunas caracten'sticas peculiares que intentaremos expo- 
ner aqui. 

La mayoria de 10s estudios herpetol6gicos llevados a cab0 en 10s bltimos 10 aiios en la zona centro oc- 
cidental de la Peninsula IMrica se desarrollaron en Areas de media y alta montaiia del Sistema Central, in- 
cluyendo pues tan s610 una minoritaria representaci6n de las dehesas de Quercus pyrenaica y prktica- 
mente nada de las de Quercus rotundifolia o Quercus faginea. De este modo, nuestro actual conocimiento 
de las herpetocenosis de las dehesas debe calificarse de fragmentario, a pesar de la intrinseca importancia 
ecol6gica de este medio. 

En cuanto a 10s Anfibios, destacan 10s trabajos de Lizana et al. (1986, 1987, 1989 y 1990) en el domi- 
nio del roble y, por supuesto, las cl6sicas aportaciones de Valverde (1967) a1 conocimiento de las estructu- 
ras de las comunidades herpetol6gicas en la submeseta norte. 

TambiCn en el caso de 10s Reptiles nuestro inter& se enfoc6 en el dominio del roble y sus etapas de sus- 
tituci6n (PCrez-Mellado, 1981a,b y c; 1982 a y b; 1983 a y b; 1986 a y b; Marco & Perez-Mellado, 1988, 
1989; Gil et al., 1988; JaCn-Peiia & PCrez-Mellado, 1989), si bien en otros casos se han llevado a cab0 es- 
tudios sobre especies propias de la dehesa de encina (Pascual & PCrez-Mellado, 1987, 1989; Pollo & 
Pkrez-Mellado, 1988, 1989, 1990 y en prep.) , o aparecen numerosos datos sobre especies de dehesa en tra- 
bajos de carActer mAs general (Busack & Jaksic, 1982; Campos, 1978; Martinez-Rica,l979; Palaus, 1974; 
Pozuelo, 1974; Vericad, 1979; PCrez-Mellado & Galindo, 1986a y b; PCrez-Mellado, 1983~). 

En primer lugar pasaremos revista a todas y cada una de las especies de Anfibios y Reptiles que apare- 
cen en las dehesas, sefialando las caracten'sticas m6s notables de su distribuci6n y biologia, siempre en re- 
laci6n a la ocupaci6n de este peculiar ecosistema. Finalmente, trataremos de esbozar algunas hip6tesis so- 
bre el poblamiento herpetol6gico de las dehesas, su riqueza especifica y sus caracteristicas mAs notorias. 

ANFIBIOS 

Orden Urodela 

Familia Salamandridae 

Salamandra salamandra. Salamandra comhn. 

La presencia de Salamandra salamandra siempre resulta dificil de establecer dados sus h6bitos noctur- 
nos y discretos. En el irea de la dehesa las condiciones continentales, especialmente en lo que se refiere a 



10s veranos secos y calurosos, no favorecen ademds su supervivencia , de mod0 que tan s610 se posee la 
certeza de su localizaci6n en algunos lugares cercanos a cursos de agua de una cierta entidad. La escasez 
de la especie es, sin embargo, tan aparente como la que pueda existir o detectarse en muchos otros medios 
peninsulares caracterizados por una baja humedad ambiental. Salamandra salamandra suele realizar la 
puesta en aguas con un alto contenido en oxigeno que en la zona de dehesa no suelen ser tan frecuentes 
como en heas de montaiia. Este factor limitante debe tenerse tambi6n en cuenta a la hora de elaborar hip6- 
tesis explicativas sobre la escasez de este urodelo en grandes dreas de bosque mediterrdneo peninsular. De 
cualquier modo, las condiciones higrom6trica.s son algo mds favorables en el caso de las dehesas de 
Quercus faginea y, especialmente, de Quercus pyrenaica por lo que en 6stas Salamandra salamandra 
puede ser algo mds abundante. La dehesa salmantina se halla ocupada por la subespecie Salamandra sala- 
marha bejarae, descrita por Wolterstorff en 1934 para la localidad serrana de Bejar. Esta forma se carac- 
teriza por su buen tamaiio corporal, cola corta y manchas amarillas de gran tamafio, irregulares y moteadas 
en numerosos ejemplares por otras pequefias manchas rojizas u ocres. 

La Salamandra comdn se reproduce en la dehesa anualmente. Potencialmente pueden aparearse durante 
el otofio y la primavera si bien este hecho dependerd cada afio de las condiciones climatol6gicas. Gracias a 
la posesi6n de una coloraci6n aposemdtica y glhndulas par6tidas secretoras de un sustancia irritante son es- 
casos 10s depredadores de la salamandra. 

Pleurodeles waltl. Gallipato. 

Aunque no son muy abundantes 10s datos faunisticos del Gallipato en el ecosistema de dehesa, las pros- 
pecciones de 10s medios acudticos de tales dreas, especialmente de charcas artificiales para el ganado, indi- 
can una presencia casi generalizada. Desde nuestro punto de vista el Gallipato debe considerarse como el 
Urodelo mejor adaptado a 10s medios antrop6genos de la dehesa. Asi, en numerosas charcas artificiales de 
dehesa, muy profundamente intervenidas por el hombre, es el Gnico Anfibio presente, en ocasiones con una 
extraordinaria abundancia. De hecho, el Gallipato es capaz de vivir y reproducirse en charcas artificiales 
desprovistas por completo de vegetacibn, donde ningtin otro Anfibio puede hallarse presente. En algunos 
de tales lugares, si la charca se seca durante un verano especialmente drido Pleurodeles waltl es capaz de 
permanecer estivando enterrado en el fondo de barro seco hasta la llegada de las primeras lluvias otoiiales. 

El Gallipato habita tanto en las dehesas de encinas como en las correspondientes a1 roble, si bien en es- 
tas dltimas su penetraci6n ha sido menos intensa ya que, en defmitiva, se trata de una especie mediterrdnea. 

En resdmen, podemos considerar a1 Gallipato como el Anfibio mds beneficiado en su pervivencia y ex- 
pansi6n por las actividades humanas ligadas a1 ecosistema de dehesa. 

Triturus marmoratus. Trit6n jaspeado. 

El Trit6n jaspeado se halla presente en todo el Area de dehesa. Su presencia puede considerarse combn, 
si bien s610 en algunos lugares puede calificarse de abundante. Tambi6n en este caso su presencia se halla 
en gran parte ligada a ,la existencia de masas de agua artificiales. Se trata de una especie con exigencias 
ecol6gicas relativamente reducidas, de mod0 que logra reproducirse en charcas de aguas poco oxigenadas 
y que, Gnicamente, posean una cierta vegetaci6n en sus orillas. 

En muchos lugares de la dehesa 10s tritones jaspeados pueden detectarse enterrados en puntos muy aleja- 
dos del agua durante su fase terrestre. Este hecho confiere a Triturus marmoratus una especial resistencia a 
las condiciones continentales extremas de la dehesa. Se halla en abundancia similar en todo t i p  de dehesas. 

Triturus boscai. Trit6n iMrico. 

Aunque el Trit6n iMrico resulta especialmente comdn en el piedemonte de las sierras meridionales sal- 
mantinas, donde encuentra sus biotopos mls favorables, en las zonas de dehesa su presencia ha sido fre- 



Trirurw marmorarus 

cuentemente detectada, siempre que las condiciones locales, en cuanto a presencia de masas de agua y mi- 
croclima algo atemperado, lo permitan. No se trata pues de una especie rara y, de hecho, en el conjunto de 
la herpetofauna salmantina, puede considerarse como una especie ubiquista. 

Se ha detectado su presencia, tanto en la dehesa como en otros lugares, en charcas y pequefios arroyos 
fuertemente contaminados, lo que demuestra una cierta resistencia de la especie a condiciones ambientales 
desfavorables. 

Orden Anura 

Farnilia Discoglossidae 

Discoglossus galganoi. Sapillo pintojo. 

De mod0 disperse, encontramos citas de esta especie en todo el Area de dehesa. En ningdn caso puede . 

considerarse como abundante dentro de las dehesas de encina, a1 contrario de lo observado en zonas del 
Sur de la provincia de Salamanca, ya dentro del dominio del roble d6nde, localmente, pueden verificarse 
extraordinarias densidades. Si bien el oportunismo reproductor del Sapillo pintojo no es tan acusado como 
el de otros representantes de la Familia Discoglossidae, su presencia com6n se ve favorecida por una cierta 
resistencia a las condiciones extremas del ecosistema adehesado. En efecto, si bien parece competir desfa- 
vorablemente por 10s lugares de puesta con otros Anura como Pelobates cultripes y Rana perezi (Garcia- 
Pan's, 1985), su capacidad para reproducirse en medios poco favorables a estas dos especies, y en general a 
cualquier Anfibio, como son las charcas de aguas de muy escasa profundidad y formaci6n estrictamente 
temporal, le permiten la supervivencia y colonizaci6n de extensas Areas caracterizadas por la inte~enci6n 
humana, como es el caso de las dehesas de encina o roble. 

Desde el punto de vista sistemdtico Discoglossus galganoi s610 ha sido considerado como una especie 
diferenciada de Discoglossus pictus a partir de 10s trabajos de Capula et al. (1985). Hoy dia, la aceptacidn 
de tal denominaci6n puede considerarse generalizada entre 10s especialistas. 

Alytes obstetricans. Sapo partero com6n. 

El Sapo partero comdn es una especie notablemente escasa en el ecosistema de dehesa, d6nde tan solo 
parece penetrar a favor de las condiciones relativamente atemperadas de 10s principales cursos fluviales. 
De este modo, su presencia es s610 com6n en algunos lugares como la cuenca del rio Tomes a su paso por 
las zonas de dehesa, tanto de encina, como de roble. Contrasta esta situacidn con la observada en las zonas 
de media y ,especialmente, de alta montaiia del Sistema Central, donde el sapo partero mantiene en algu- 
nos lugares densas poblaciones. 



Resulta sumamente dificil en este caso aventurar una hipdtesis sobre la rareza del sapo par- 
tero en la dehesa. Se trata de una especie de reproducci6n peculiar en la que la puesta, una vez 
fecundada, es transportada por el macho en una masa compacta colocada entre las patas posterio- 
res. De kste modo, la especie se caracteriza por un pequefio tamafio de puesta y, gracias a 10s 
mencionados cuidados parentales, una alta probabilidad de supervivencia para 10s huevos. Tal es- 
trategia reproductora parece especialmente id6nea en un medio caracterizado por la impredecibi- 
lidad de su climatologia ya que Alytes obstetricans tan s610 necesita de una pequeiia cantidad de 
agua para mantener el macho un grado de humedad adecuado durante el desarrollo de 10s huevos. 
Por otra parte, 10s lugares donde se han obsemado larvas en crecimiento son extremadamente va- 
riados y, desde tal punto de vista, las exigencias ecol6gicas de esta especie parecen escasas. 
Quizis una hip6tesis plausible sobre la escasez del sapo partero en la dehesa sea una particular 
sensibilidad de huevos o larvas a la contaminaci6n de charcas o lugares de puesta por pesticidas 
o residuos orggnicos. 

Desde el punto de vista taxon6mico la subespecie ibCrica de sapo partero se denomina Alytes 
obstetricans boscai (Lataste, 1879), si bien la sis'temitica de este grupo se halla en la actualidad 
sometida a profunda revisi6n y no es descartable la aparici6n de novedades en un pr6ximo futuro 
(Garcia-Paris, com. pers.). 

Alytes cisternasii. Sapo partero ibdrico. 

El Sapo partero ibCrico, especie m6s termdfila que la anterior, parece penetrar algo mis  en el 
ecosistema de dehesa, aunque, tambiCn en este caso, a favor de las condiciones de 10s cursos flu- 
viales (ver, por ejemplo, Carbajo & De lope, 1978 en encinares de la zona de MCrida). En tales 
cuencas se encuentra muy frecuentemente en simpatria, e incluso en sintopia estricta, con Alytes 
obstetricans. 

Bgsicamente, su mod0 de reproducci6n es muy similar a1 de Alytes obstetricans, si bien en el 
caso del sapo partero ibCrico, 10s machos no parecen acercarse diariamente a una charca o masa 
de agua para remojar 10s huevos que portan y evitar asi su desecaci6n (L6pez-Jurado et a1.,1979), 
tal y como ocurre en A. obstetricans. Este hecho denota probablemente una mayor resistencia a 
las condiciones xCricas que la especie congenCrica antes descrita, de mod0 que podria explicar la 
mayor abundancia de Alytes cisternasii en la dehesa de encina, en contraposici6n con una mayor 
frecuencia de Alytes obstetricans en las dehesas de roble. 

Farnilia Pelobatidae 

Pelobates cultripes. Sapo de espuelas. 

La presencia del Sapo de espuelas s610 ha sido detectada en algunos puntos de la dehesa sal- 
mantina, si bien no dudamos que sea miis comdn de lo que tales registros aparentan. La interven- 
ci6n humana en el ecosistema de dehesa, con la creaci6n de espacios abiertos (ver m6s abajo) 
desprovistos de vegetaci6n arbustiva y sustratos relativamente blandos, pudiera favorecer la ex- 
pansi6n de la especie. En efecto, en el caso de Pelobates cultripes el factor limitante fundamen- 
tal parece, no la existencia de un determinado grado de cobertura vegetal o masas de agua de 



cierta entidad, como en otras especies de  
Anfibios, sino la naturaleza blanda del sus- 
trato. El sapo de espuelas permanece durante 
el dia enterrado a cierta profundidad de la su- 
perficie por lo que tales sustratos son vitales 
para la supervivencia de la especie. Desde el 
punto de vista reproductor sus exigencias son 
mds bien escasas, pudiendo realizar la puesta 
en charcas de muy poca entidad y sometidas 
a fuerte contaminaci6n (Garcia-Paris, 1985). 

En 10s ecosistemas caracterizados por la 
sucesi6n impredecible de aiios secos y hd- 
medos, como es el caso de la dehesa, las po- 
blaciones de Pelobates cultripes sufren tam- 
biCn extraordinarias fluctuaciones en  sus 
efectivos, de mod0 que en aiios favorables, 
con abundantes lluvias primaverales y oto- 
Enles pueden observarse autCnticas migra- .... 
cic 
C 0 -. 

mes de miles de individuos que entonces 
Pelobates cultripes 

nstituyen un recurso tr6fico de  primera 
lllagnitud para multitud de depredadores (ver a1 respecto las clasicas observaciones de Valverde, 
1967 en otros lugares de la geografia peninsular). Sin embargo, en aiios secos las poblaciones 
pueden sufrir notables deplecciones hasta alcanzar la casi total extinci6n en amplias dreas. 

Familia Bufonidae 

Bufo bufo. Sapo comlin. 

El Sapo comlin puede considerarse como parte integrante de la herpetocenosis de la dehesa, si bien su 
:sencia tan s610 ha sido detectada en algunos puntos de la misma. Se trata de un anuro escaso. 

Varias son las causas de la escasez del Sapo co- 
m-n en la dehesa. En primer lugar la destrucci6n 
masiva y continua de-10s mismos por parte del 
hombre, aunque se trata de una especie inofensiva 
y claramente beneficiosa para el agricultor, ha sido 
masacrado desde tiempo immemorial. En segundo 
lugar, su estrategia reproductora conlleva la puesta 
de miles de huevos de elevada mortalidad en char- 
cas y masas de agua de una cierta profundidad y 
con algo de vegetaci6n acuitica en la cual fijar 10s 
largos cordones de huevos. Tales masas de agua no 
abundan en la dehesa y pueden suponer otro factor 
limitante para la especie. Por liltimo, la inexisten- 
cia de refugios rocosos o troncos caidos en las de- 
hesas, lugares id6neos para el retiro invemal o esti- 
val de 10s sapos comunes, puede ser otro factor 

B U ~ O  hufo negativo para su presencia. 



Bufo calamita. Sapo corredor. 

El Sapo corredor, presente en toda la provincia de Salamanca, parece especialmente comdn en 
I:IS yonit.; clc tlc.hcsu tlonde t f~~h ic r :~  con.;itl~-~-:~r.;c' como el Anuro rnds abundante. La reproducci6n 

puede llevarse a cab0 en charcas temporales 
de muy escasa profundidad que, en general, 
son preferidas a las rnds profundas. Este he- 
cho confiere una notable ventaja adaptativa al 
sapo corredor respecto a su congknere Bufo 
bufo que, como hemos visto rnds arriba, pre- 
cisa de lugares de puesta rnds profundos y es- 
tables. B.calamita, gracias a sus caracteristi- 
cas reproductoras, parece bien adaptado a1 
ecosistema extremo de la dehesa, caracteri- 
zado, desde el punto de vista de la reproduc- 
ci6n de 10s Anfibios, por la impredecibilidad. 
Asi, cuando aparecen condiciones de hume- 
dad y temperatura favorables, el sapo corre- 
dor comienza su actividad reproductora con 
un extraordinario sincronismo de la mayor 
parte de  10s individuos de una poblaci6n 
dada, de mod0 que durante tales noches favo- 

BUJU cu~unrrru rables es posible observar centenares de sa- 
pos corredores dirigikndose hacia las charcas 

de reproducci6n. En tales momentos su presencia les convierte tambikn en una presa fundamental 
de multitud de depredadores ocasionales. 

Familia Hylidae 

Hyla arborea. Ranita de San Antonio. 

Especie francamente com6n en toda la dehesa. 
Tan s610 falta en zonas donde la vegetaci6n pa- 
lustre asociada a lagunas o charcas naturales o ar- 
tificiales ha sido eliminada. Sin embargo, en nin- 
g6n caso las zonas de dehesa de encina parecen 
soportar las densidades de poblaci6n detectadas 
en charcas de cria del sur de la provincia, proba- 
blemente como consecuencia de una rarefacci6n 
de la vegetaci6n acudtica y de las orillas en las 
charcas de dehesa. En este caso la intervenci6n 
humana, particularmente las actividades ganade- 
ras, han influido negativamente sobre la abundan- 
cia e incluso la supervivencia de esta interesante 
especie. Desde este punto de vista, resulta del 
mdximo interks abordar medidas de protecci6n 
sobre charcas de las dehesas meridionales de 
Quercus pyrenaica, a6n verdadero refugio de HYIU U ~ ~ O W U  
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ltenares de parejas reproductoras durante la primavera. La desaparici6n de dos o tres de tales charcas 
ocarfa a la casi segura extinci6n de la especie en un Area notablemente amplia. 

!milia Ranidae 

Rana perezi. Rana comiin. 

La Rana verde comiin es, junto con el Sapo corredor, la especie mhs frecuente de Anfibio en la de- 
sa. Quizhs desde tal punto de vista habria 

,-e ubicarla en el segundo lugar, iinicamente 
en funci6n de sus hhbitos estrictamente acuhti- 
cos que hacen depender su distribucidn de la 
-istencia de masas de agua de una minima en- 

ad. Se trata pues de una especie comiin, si 
:n la abundancia antes mencionada tan s610 

,, caracteristica de zonas concretas de la de- 
hesa donde existen masas de agua. En tales 
Areas Rana perezi se ha visto sometida desde 
siempre a una fuerte presi6n de depredaci6n 
por parte del hombre, particularmente en la de- ' . ' ,  

hesa del centro-oeste de la peninsula ibCrica , , 

donde existe una larga tradici6n de consumo de . 
las ancas de rana. 

En otras latitudes las ancas de rana proce- 
den de ejemplares criados en cautividad, prhc- i a 

tica que debiera extenderse en nuestro pals si Ram perezi 

no queremos diezmar las poblaciones naturales de rana verde comBn. 

Ram iberica. Rana patilarga. 

Aunque existen algunas citas dudosas de esta rana parda en el h a  de dehesa, su presencia debe conside- 
rarse como accidental o fortuita debido a su clara relacidn corol6gica con 10s medios de alta y media montafia 
en el piso bioclirnhtico del roble, tal y como ocurre en el caso del Lagarto verdinegro (ver m L  abajo). Sin em- 
bargo, en algunas zonas adehesadas de Quercus pyrenaica su presencia puede calificarse de combn, aunque 
nunca en la medida de la habitual en un bosque de roble no sometido a la explotaci6n propia de la dehesa. 

REPTILES 

Orden Chelonia 
Familia Emydidae 

Mauremys caspica. Gal6pago leproso. 

De modo irregular se halla distribuido por todo el Area de la dehesa salmantina. Parece bdsicamente li- 
gad0 a la existencia de charcas artificiales acondicionadas para la bebida del ganado. En una zona como la 



dehesa, surcada por no demasiados cursos fluviales, la expansi6n de 10s galiipagos puede hallarse fuer- 
temente marcada por la existencia de tales charcas. De cualquier modo, se poseen muy escasos datos 
sobre la biologia de esta interesante especie. 

Emys orbicularis. Galiipago europeo. 

Especie claramente escasa en la provincia de Salamanca. Tan s610 ha sido hallada en algunas char- 
cas del oeste salmantino, en zonas de dehesa del municipio de Espeja (C. Pollo, com. pers.). TambiCn 
presente en El Bod6n y Paradinas de Abajo. Desconocemos prhcticamente todo sobre la biologia del 
Galapago europeo en 10s medios de dehesa. 

Orden Squamata 

Suborden Sauria 
Familia Gekkonidae 

Tarentola mauritanica. Salamanquesa comdn. 

La Salamanquesa com6n es un Saurio mediterrAneo cuya presencia en la dehesa ha sido raramente 
detectada. Se trata de una especie term6fila que tan s610 pervive en el ecosistema adehesado, locali- 
zada a1 abrigo de construcciones humanas y gracias a las condiciones microclimiiticas de tales lugares. 
Suele hallarse con mayor/frecuencia en zonas cercanas a 10s cursos fluviales que, como ya se ha men- 
cionado en otros casos, actdan como Areas relativamente atemperadas, a favor de las cuales tales espe- 
cies term6filas penetran en la dehesa. Su abundancia, e incluso, su propia biologia, se ven tan notable- 
mente influidas por el hombre que algunos rasgos de su conducta son dnicamente observables en 
condiciones de antropofilia estricta. Asi, en aquellas dehesas pertenecientes a fincas donde existen ha- 
bitaciones humanas ocupadas de mod0 habitual, la existencia de luces artificiales exteriores permite la 
pervivencia de una variada entomofauna voladora de Insectos fotothcticos positivos que, como abun- 
dante recurso tr6fic0, favorecen la existencia de una densa poblacidn de Tarentola mauritanica. En 
Areas en las cuales no existen tales iluminaciones artificiales la dieta y otros rasgos biol6gicos de 
Tarentola mauritanica son bien diferentes (Gil, Guerrero & PCrez-Mellado, 1990). 

Familia Scincidae 

Chalcides chalcides. Esliz6n tridhctilo. 

Citada en numerosas Areas de la dehesa. Se trata pues de una especie probablemente comdn, aunque 
de dificil localizaci6n. De cualquier modo, es posible que en ningdn lugar de la dehesa pueda conside- 
rarse como abundante. Apenas existe informaci6n sobre su biologia y ecologia en el Area de dehesa. 
Habita bAsicamente en 10s pastizales h6medos y, por ello, se beneficia claramente de la actividad gana- 
dera de algunas explotaciones intensivas, particularmente en las dehesas de Quercus pyrenaica. En ta- 
les zonas de pastizal puede de hecho alcanzar densidades sorprendentemente altas, bien patentes du- 
rante las primeras semanas de primavera en que la actividad es diurna. 



Chalcides bedriagai. EslizQ ibCrico. 

Especie notablemente escasa en el ecosistema de dehesa, aunque ha sido detectada en algunos lugares, en 
general en hreas pr6ximas a cursos fluviales. Existe muy escasa informaci6n sobre la biologfa del esliz6n iM- 
rico en heas de dehesa y zonas limftrofes, si bien tal situaci6n se p a l i d  en 10s pr6ximos afios con el estudio 
exhaustivo de algunos investigadores (Pollo, en curso). Para una informacidn general referente a oh-as iireas 
de nuestro pais ver, por ejemplo, Seva & EscarrC (1976) y L6pez-Jurado, Jordano & Ruiz (1978). 

Familia Lacertidae 

Acanthodactylus erythrurus. Lagartija colirroja. 

Especie de peculiar distribuci6n en el Area de dehesa. Se trata de una forma mediterrhea que, en primer 
lugar, es poco comdn en toda la provincia de Salamanca (PCrez-Mellado, 1983). Sin embargo, en la dehesa 
de encina penetra en hreas exentas de vegetaci6n arbustiva y sustratos relativamente blandos, similares a 
10s sustratos arenosos rnhs tfpicos de la especie en otras localizaciones geogrhficas (ver, por ejemplo, 
PCrez-Mellado, 1983 y Seva, 1982 y 1984 ). De este modo, parece claro que la propia actividad humana re- 
flejada en el proceso de adehesado del bosque mediterrhneo, ha favorecido la aparici6n de zonas despeja- 
das de vegetaci6n arbustiva y sustratos blandos, id6neos para la lagartija colirroja. 

En ciertas zonas adehesadas Acanthodactylus erythrurus parece beneficiarse asimismo de la explota- 
ci6n apicola de mod0 que su dieta, habitualmente mirmec6faga, incluye una notable proporci6n de Apidae. 
En general puede considerarse como especie relativamente abundante, aunque con distribuci6n claramente 
en mosaico. 

La dieta de la lagartija colirroja es bhsicamente mirmec6faga en el Area que nos ocupa (PoMo & PCrez- 
Mellado, 1988), tal y como sucede, de hecho, en gran parte de su distribuci6n (Valverde, 1967; Seva, 1982; 
PCrez-Mellado, 1982; EscarrC & Vericad, 1983). El consumo de Formicidae va aumentando paulatina- 
mente a medida que avanza la temporada y la xericidad aumenta a lo largo del verano (Pollo & PCrez- 
Mellado, 1988). 

Psamomdromus algirus. Lagartija colilarga. 

La lagartija colilarga es, junto con Psammodromus hispanicus, el Lacertidae rnhs abundante del ecosis- 
tema de dehesa. Su abundancia parece alta en casi todas las localidades variando 6nicamente en funci6n 
del mayor o menor grado de cobertura vegetal ya que aquellas zonas de vegetaci6n arbustiva mAs densa 
suelen albergar poblaciones tambiCn rnhs densas de lagartija colilarga y una mhs escasa representacidn de 
Acanthodactylus erythrurus y Psammodromus hispanicus. Habita tanto la dehesa de encina como la de ro- 
ble, si bien resulta algo rnhs escaso en Csta 6ltima. 



Desde el punto de vista de la reproducci6n Psammodromus algirus parece especialmente bien adaptada 
a las caracterfsticas continentales del clima en la dehesa, particularmente en las dehesas de encina. Asf, la 
gestaci6n se extiende unos 85 dias, correspondiendo la mayor parte del tiempo a la etapa anterior a la 
puesta, hasta que 10s huevos entran en 10s oviductos y son puestos. Este hecho difiere del observado para 
otras especies de saurios habitantes de la dehesa como Acanthodactylus erythrurus y Psammodromus his- 
panicus que poseen gestaciones mds cortas (en el caso de P.hispanicus, ver Pascual & PCrez-Mellado, 1989 
y Pollo & Pkrez-Mellado, 1990) o periodos mds largos correspondientes a la segunda fase de la incubaci6n. 
En un medio caracterizado por la creciente sequedad de la zona eddfica a lo largo de la 6ltima parte de la 
primavera y comienzos del verano, resulta m6s adaptativo un ciclo de desarrollo con fase preincubatoria 
mds larga, como es el caso de Psammodromus algirus. Quizds sea Csta una de las claves del indudable 
Cxito de la lagartija colilarga en la colonizaci6n de la mayor parte de hdbitats en la Peninsula IbCrica y 
otros lugares (Arnold & Burton, 1978). 

TambiCn desde el punto de vista tr6fico la dieta de Psammodromus algirus resulta muy variable y adap- 
table a las distintas disponibilidades estacionales de 10s medios de dehesa. A pesar de tratarse de un saurio 
de tamafio medio, su alimentaci6n se compone de presas relativarnente pequefias, pertenecientes a 6rdenes 
de gran abundancia en la totalidad de 10s medios estudiados como Homoptera, Coleoptera y Heteroptera. 
Desde el punto de vista energktico tiene tambiCn una importancia relevante la bdsqueda activa de grandes 
presas blandas como larvas de Lepid6pteros y Cole6pteros que, a pesar de su relativamente baja densidad, 
son activamente seleccionados (Pollo & Perez-Mellado, 1988). 

Psammodromus algirus 

Psammodromus hispanicus. Lagartija cenicienta. 

Es Cste uno de 10s Saurios mds caracterfsticos, sino el mds propio, de la dehesa salmantina de encina. 
Abundante en toda ella, con una importante presencia sobre cualquier grado de cobertura vegetal, aunque 
parece especialmente com6n en las zonas de mayor humedad (Pollo, 1988). A pesar de esta particular pre- 
ferencia, su presencia en las dehesas de roble debe considerarse como esporddica. 

La particular adaptaci6n de la lagartija cenicienta a 10s medios mediterrheos se ve favorecida por el 
tip0 de reproducci6n de dicha especie. En efecto, Psammodromus hispanicus alcanza la madurez sexual 
hacia 10s 8 o 9 meses (Pascual & PCrez-Mellado, 1989), de mod0 que la mayorfa de adultos reproductores 
observados durante la temporada de actividad corresponde a individuos menores de un aiio, que son 10s 
que, en definitiva, aseguran la supervivencia de la especie. La longevidad de esta especie debe ser pues re- 
ducida, garantizhdose la reproduccidn gracias a la temprana adquisici6n de madurez sexual. Este rasgo es, 
desde nuestro punto de vista, claramente adaptativo, en 10s ecosistemas mediterrheos, donde existe, como 
ya hemos comentado, una acusada impredecibilidad de recursos tr6ficos de un afio a otro. En tales circuns- 
tancias, la alta mortalidad de adultos y juveniles en un aiio de escasez tendrd un efecto mds deletkreo sobre 
aquellas especies de madurez sexual tardia, mientras que la totalidad de 10s individuos juveniles supervi- 
vientes, en el caso de Psammodromus hispanicus, s e r h  capaces de reproducirse immediatamente comen- 
zada la siguiente temporada. Este hecho parece haber provocado incluso la aparicidn de algunos interesan- 
tes fen6menos de convergencia adaptativa entre especies de Lacertidae a ambos lados del Mediterrheo, 
donde aparecen especies de pequefio tamafio, capaces de reproducirse a1 afio o menos de vida, 



CUJ 

enc 
get 

me 
flej 

Psammodromus hispanicus en el extremo occidental y Ophisops elegans en el extremo oriental (Pkrez- 
Mellado et al., en preparaci6n). 

Las pequeiias necesidades energkticas de un saurio de reducido tamafio como Psammodromus hispani- 
: han permitido a tal especie la colonizaci6n de medios relativamente marginales como las dehesas de 
:inas sometidas a laboreo. Se trata de heas profundamente humanizadas, con muy escasa cobertura ve- 
al, tan s610 formada en muchas ocasiones por plantas anuales de un cierto porte como Lavandula. En 

estas zonas apenas penetra ning6n otro Saurio pues la inexistencia de cobertura arbustiva y sustratos blan- 
dos impide una ocupaci6n efectiva de Acanthodactylus erythrurus o Psammodromus algirus (ver Pascual, 
1986). 

La alimentaci6n de Psammodromus hispanicus se revela tambikn como claramente oportunista (Pascual 
& P6rez-Mellado, 1987; Pollo & PCrez-Mellado, 1988). En la misma predominan 10s grupos de presas te- 
rrestres de pequeiio tamaiio y conducta relativamente solitaria como Araneae. Tales presas son habitual- 

nte capturadas con una tkcnica de b6squeda activa, de mod0 que su representaci6n en la dieta parece re- 
iar, al menos parcialrnente, la disponibilidad de las mismas en el medio. 
Psammodromus hispanicus se mueve en dominios vitales relativamente grandes para una especie de tan 
luefio tamaiio (ver Pascual, 1986), que, en la dehesa, son de hasta unos 800 metros cuadrados. Estos da- 
contrastan con 10s obtenidos por otros autores como Seva (1982) que seiiala un dominio vital de unos 
metros cuadrados. Probablemente la mayor parte de estas diferencias son imputables a mCtodos de esti- 

,..,ci6n de 10s dominios vitales diferentes, per0 no podemos descartar que en 10s medios relativamente em- 
pobrecidos de las dehesas de encina 10s dominios vitales tengan una mayor extensi6n, con objeto de subve- 
nir a las necesidades energCticas de los individuos. 

tos 
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Psammodromus hispanicus 

Lacerta lepida. Lagarto ocelado. 

Especie clararnente abundante en toda la dehesa. Su notable plasticidad ecol6gica, particularmente desde 
el punto de vista tr6fic0, hacen del lagarto ocelado una forma abundante y plenamente adaptada a1 ecosis- 

! tema que nos ocupa. Su importancia en las taxocenosis de Saurios es fundamental, no s61o corno consumi- 
dores secundarios sobre las poblaciones de artr6podos y pequeiios anfibios, reptiles, aves y mamiferos, sino 
tambitn por su presencia constante como aliment0 de aves de presa y mamiferos camivoros de las dehesas. 



Lacerta Iepida se halla distribuido en todo el ecosistema de dehesa, con densidades igualmente altas en 
zonas con mayor o menor cobertura vegetal arbustiva, de mod0 que su presencia puede considerarse como 
frecuente.incluso en las dehesas rnds clareadas y que dnicamente poseen cobertura arb6rea. 

Lacerta schreiberi. Lagarto verdinegro. 

No puede considerarse como una especie propia de la dehesa de encina, pues realmente su distribuci6n 
se halla estrictamente ligada a1 piso del roble, Quercus pyrenaica y sus etapas de sustituci6n. Sin embargo, 
su presencia ha sido detectada en algunos sistemas adehesados pr6ximos a las sierras meridionales de 
Salamanca, como en el drea de Montemayor del rio, o en Fuenteguinaldo, siempre a favor de cursos de 
agua. De cualquier modo, las Areas de dehesa de roble mantienen poblaciones de Lagarto verdinegro s610 
localmente abundantes, rnds en funci6n de la existencia cercana de cursos de agua apropiados que de la co- 
bertura arbustiva que conserve el robledal. 

El apareamiento del lagarto verdinegro se verifica desde el mes de Mayo hasta Junio en el drea que nos 
ocupa. La existencia en este caso de segundas puestas seria un fen6meno realmente extraordinario (Marco 
& PCrez-Mellado, 1988). Este hecho iria unido, en las poblaciones de Lacerta schreiberi de la dehesa de 
roble del sur de Salamanca, a la existencia de tamaiios de puesta relativamente elevados, de unos 14 hue- 
vos por hembra gravida en promedio. Otro hecho relevante de estas poblaciones es la existencia de peque- 
iios machos, si 10s comparamos con 10s adultos habituales de ambos sexos, que, sin embargo, parecen ha- 
ber alcanzado la madurez sexual. Se ha observado a tales individuos apareados con hembras, de mod0 que 
no cabe duda de su capacidad para reproducirse. El analisis de 10s datos procedentes de una poblaci6n de la 
dehesa de Candelario (dehesa de Quercus pyrenaica) en la que se estd realizando un estudio exhaustivo de 
la dinhnica poblacional de esta especie, revel6 que 10s machos alcanzan la madurez sexual hacia 10s tres 
aiios de edad, mientras que las hembras lo hacen, casi indefectiblemente, a 10s cuatro aiios. Este hecho ex- 
plica las diferencias biomCtricas entre las tallas de 10s machos adultos y la arriba mencionada existencia de 
pequeiios machos maduros sexualmente y que s610 de forma ocasional logran aparearse. Desde el punto de 
vista de las estrategias de reproducci6n y la estructura social de estas poblaciones este descubrimiento abre 
muy interesantes perspectivas de estudio futuro (ver rnds detalles en Marco, 1988; Marco & PCrez- 
Mellado, 1989 y Marco & PCrez-Mellado, 1990). 

La actividad anual del lagarto verdinegro presenta una clara latencia invernal, generalmente desde 
Octubre hasta Marzo (ver Marco, 1988). Es habitual que 10s machos adultos inicien en Marzo o en la pri- 
mera semana de Abril la actividad, algo antes que las hembras. 

La citada proximidad habitual del lagarto verdinegro a las masas de agua adquiere todo su sentido en 
ecosistemas de clima y producci6n relativamente impredecibles como la dehesa. En efecto, si bien 10s so- 
tos fluviales donde habita Lacerta schreideri son clararnente favorables desde el punto de vista tCrmico, a1 
tratarse de ambientes ecol6gicamente tamponados donde las variaciones de temperatura ambiental siempre 
s e r h  menos acusadas, la raz6n de la ocupacidn preferencial de tales lugares puede ser de indole tr6fica 
(Marco & PCrez-Mellado, 1989). Asi, durante 10s meses mds cdlidos, la dehesa se caracterizaria por una 
deplecci6n notable de la biomasa artropodiana y, por lo tanto, una disminuci6n drdstica de 10s recursos tr6- 
ficos para esta especie que, a1 contrario de lo que ocurre con Lacerta lepida , posee una dieta estrictamente 
insectivora. 

Cuando llega la primavera 10s individuos, especialmente 10s adultos, adquieren una mayor movilidad, 
de mod0 que las distancias a las masas de agua son significativamente mayores (ver Marco, 1988). De este 
modo, podemos hablar aqui de un uso diferencial de 10s recursos espaciales de la dehesa segdn las estacio- 
nes por parte de Lacerta schreiberi. 

Por dltimo, respecto a la dieta del lagarto verdinegro, ya hemos comentado rnds arriba que se trata de 
una alimentaci6n bdsicamente insectivora. Destaca en ella la aparici6n de algunos taxones que no son habi- 
tuales en la dieta de otros saurios de las mismas zonas, como el caso de 10s Coleoptera de las familias 
Dytiscidae e Hydrophillidae, o de 6rdenes como Trichoptera, Ephemeroptera, Plecoptera, Mecoptera u 



Odonata (Marco & PCrez-Mellado, 1988), todo ello, obviamente, como reflejo de 10s habitats acuhticos 
ocupados. 

Podarcis hispanica. Lagartija ibCrica. 

La situacidn de la lagartija ib6rica es relativamente peculiar en las fireas de dehesa. Podemos calificarla 
de especie antrop6fila ya que su presencia se halla ligada a la existencia de muros de piedra y construccio- 
nes humanas de toda indole, ante la escasez y, en algunas zonas, total ausencia de afloramientos rocosos 
id6neos (PCrez-Mellado, 1983). 

En efecto, 10s afloramientos graniticos con abundantes refugios fisurales, caracteristicos de toda la 
banda sur montafiosa de la provincia de Salamanca, apenas existen en la dehesa, por lo que Podarcis his- 
panica, si bien comdn en toda la zona que nos ocupa, lo es en un patr6n de distribuci6n contagiosa, sobre 
puntos de intensa influencia antr6pica. Sobre grandes extensiones de bosque mediterrineo adehesado ca- , 
rentes de acdmulos rocosos o muros de piedra, su presencia puede ser prhcticamente nula. Este hecho es 
especialmente patente en las dehesas de Quercus rotundijiolia, viCndose mitigado en las de Quercus fagi- 
nea y Quercus pyrenaica. 

Dentro de las dehesas, y circunscribiCndonos a las citadas heas de afloramiento granitico, las densida- 
des de poblaci6n de Podarcis hispanica pueden ser localmente muy notables, del orden de 100 a 200 indi- 
viduos por hectfirea (PCrez-Mellado et al., en preparaci6n) con una estructura social de dichas poblaciones - -  . 

en la que 10s adultos exhiben bisicamente comportamientos mon6gamos y apenas poseen conducta temto- 
rial (Gil, Perez-Mellado & Guerrero, 1988). La importancia de 10s afloramientos rocosos y medios fisura- 
les es tal para P.hispanica que toda la organizaci6n espacial de 10s individuos se halla condicionada por la 
~osici6n y distribuci6n de tales recursos e'spaciales (Gil, 1988; Gil, PCrez-Mellado & Guerrero, 1988). 

Podarcis bocagei. Lagartija de Bocage. 

Se trata de un endemismo ibCrico que en el Area que nos ocupa, tan s610 se halla presente en las dehesas 
de Quercus pyrenaica, no penetrando en las formadas por otras especies arb6reas. Este hecho condiciona 
la distribucidn de la lagartija de Bocage a 10s enclaves mis hdmedos y de menor rigor climitico. En defini- 
tiva, a las ireas de media montafia, a1 sur de la provincia de Salamanca, donde encontramos unas condicio- 
nes de mayor atlanticidad y menor continentalidad. En gran parte, este mismo patr6n de distribucidn se ob- 
serva en todo el irea ocupada por la especie en la peninsula iMrica (PCrez-Mellado, 1981, PCrez-Mellado, 
1982, PCrez-Mellado & Galindo, 1986). Resulta de inter& destacar, ademis, que, en su extensi6n hacia el 
Este, Podarcis bocagei no franquea la cuenca del no Alag6n en el sur de la provincia de Salamanca, autCn- 
tica cufia mediterrhnea en el dominio del roble. En efecto, si bien a1 este del Alag6n, en las faldas de la sie- 
rra de Candelario, existen buenas formaciones de Quercus pyrenaica y consiguientes dehesas de tal especie 
arb6rea, la lagartija de Bocage se halla ausente de las mismas, quizis como consecuencia de un aumento 
de las condiciones de atlantlidad en una zona de menor pluviosidad anual (ver Perez-Mellado, 1981). 

La dieta de Podarcis bocagei resulta relativamente eclCctica, incluyendo variados grupos de Artr6podos 
entre 10s que cabe destacar 10s Araneae, Homoptera y Coleoptera Curculionidae. En todos 10s casos, pues, 
se trata de presas de pequefio tarnafio que la lagartija de Bocage caza con una estrategia de bdsqueda activa 
(ver mis datos de su biologia, distribuci6n y ecologia en Perez-Mellado, 1981a y b; PCrez-Mellado, 1982; 
PCrez-Mellado, 1983a y b y PCrez-Mellado & Galindo, 1985 y 1986). 

Las poblaciones de las dehesas centrales ibCricas de la lagartija de Bocage han sido consideradas como 
pertenecientes a una subespecie bien diferenciada de la nominal, habitante de la Iberia nordoccidental, se 
trata de Podarcis bocagei carbonelli (Perez-Mellado, 198 1 a y b). 





I Podurris bocugei 

1 Suborden Amphisbaenia ' 

Familia Amphisbaenidae 

I 
Blanus cinereus. Culebrilla ciega. 

Especie de dificil localizaci6n. En la dehesa ha sido citada en Aldeagutikrrez (Vericad Martinez-Rica, 1979), 
Baiios de Ledesma (Salvador, 1981), Paradinas de Abajo y o m  localidades del centro y centro-este de la provincia 
de Salamanca (PCrez-Mellado, 1983). No se poseen datos sobre su biologia en 10s ecosistemas adehesados. 

1 Suborden Serpentes 
I Familia Colubridae 

Coluber hippocrepis. Culebra de herradura. 

Especie mediterrhea algo escasa aunque presente en la dehesa salmantina (por ejemplo en la zona de 
Sando). Se trata de un Ofidio de gran tamaiio y alimentaci6n cuasiomnfvora que detenta una elevada posi- 

I 
ci6n en las cadenas tr6ficas de la dehesa. A pesar de ello nuestros datos sobre su biologia su adn muy frag- 
mentarios. 

Coronella girondica. Culebra lisa meridional. 

Parece una especie relativamente escasa en la dehesa, aunque ha sido localizada en algunos puntos 
como Dofiinos. Su abundancia, es notablemente menor a la que la misma especie posee en las zonas meri- 
dionales , donde puede calificarse de muy comdn, en especial en 6reas de afloramiento granitic0 con bue- 
nas poblaciones de Podurcis hispanica o en zonas de ecotonfa del robledal maduro y la dehesa de Quercus 
pyrenaica, donde se concentran tambikn las mayores densidades de Podurcis bocagei. Ambas especies de 
saurios son presa fundamental de la Culebra lisa meridional. Debe poseer ciertas limitaciones dmicas en 
cuanto a su presencia pues en la dehesa de encina tan s610 penetra a favor de las condiciones atemperadas 
de 10s cursos fluviales, como la cuenca del rfo Tomes. 

Elaphe scalaris. Culebra de escalera. 

Especie sumamente comdn, presente en todo el hrea de dehesa donde puede considerarse como el 
Ofidio mfis abundante. Su dieta debe ser bhsicamente eclkctica aunque no se ha sustraido a la rarefacci6n 
asociada a la sistemhtica destrucci6n de serpientes en las dehesas por parte del hombre. 



Malpolon monspessulanus. Culebra bastarda. 

La culebra bastarda ha sido observada prActi- 
camente en todo el Area de dehesa, si bien su 
abundancia debe considerarse como menor que la 
de la culebra de escalera. De alg6n modo, parece 
claro que la culebra bastarda se adapta en menor 
medida a un ecosistema mediterrhneo modifi- 
cado, en el cual desaparece parte de la cobertura 
vegetal arbustiva original. 

Natrix natrix. Culebra de collar. 

Especie ya citada por BoscA (1877) y 

1 Martinez-Rica (1979) para la dehesa salmantina. 
En las poblaciones de esta zona son observables 
individuos poseedores de collar y otros de patr6n 

Elaphe scalaris L ' ~ ~ n ~ ~ l ~ r " ,  e ~ t 0  es, carentes de collar, caracteris- 
tica Csta supuestarnente definitoria de la subespe- 

cie iMrica Natrix natrix astreptophora. En el Area de Ledesma se han detectado poblaciones sint6picas con 
Natrix maura. No es descartable que tal situaci6n se pueda observar en otras zonas de dehesa. 

Natrix maura. Culebra de agua. 

Especie bastante comdn y presente en todo el Area de dehesa. TambiCn en este caso la presen- 
cia de la culebra viperina se ha visto claramente favorecida por la existencia de masas artificiales 
de agua. De hecho, en las charcas de abrevamiento de las grandes fincas ganaderas su abundancia 
llega a ser extraordinaria, favorecida por una abundante fauna de artr6podos acusiticos disponibles 
para las tallas menores y lo comdn de ciertos anuros como Rana perezi, tanto en su forma larvaria 
,como en fase metamorfoseada, como presas de las culebras mayores. En la citada abundancia 
tambi6n influye la casi total ausencia de depredadores y la existencia de alevines en tales charcas, 
en muchas ocasiones realmente favorecida por la repoblacidn de las mismas con especies de inte- 
rCs piscicola como la Tenca. 

La actividad de la Culebra viperina en la dehesa seria bhsicamente diurna y se verificaria desde 
Marzo hasta Octubre (JaCn-Peiia & Perez-Mellado, 1989). Esta informacidn contrasta con la faci- 
litada por otros autores que han estudiado esta especie en Areas mAs cAlidas, donde la actividad 
parece fundamentalmente nocturna (Hailey & Davies, 1987b). Las mayores abundancias de 
Natrix maura parecen verificarse durante 10s meses de primavera, Cpoca en la que 10s individuos 
poseen una notable actividad terrestre, mientras que durante el verano la actividad acuatica seria 
mAs intensa. (JaCn-Peiia & PCrez-Mellado, 1989, ver tambiCn, Davies et al., 1980 y Hailey & 
Davies, 1987b). 

La reproducci6n de la Culebra viperina en dehesa se verifica durante la primavera, detectAn- 
dose un alto tamaiio de puesta, superior en promedio a 10s 12 huevos por hembra gravida (JaCn- 
Pefia, 1988) valor muy superior a1 encontrado por otros autores como Hailey & Davies (1987a). 

En la dehesa Natrix maura se alimenta basicamente de Anfibios, sobre todo Anuros, produ- 
ciCndose pocos cambios cualitativos en la dieta entre las diversas estaciones del aiio (ver figura y 
JaCn-Peiia,l988; tambiCn Valverde, 1967 y Vericad & EscarrC,1976). 



Familia Viperidae 

Vipera latasti. Vibora hocicuda. 

La Vibora hocicuda puede sin duda conside- 
rarse como uno de 10s Ofidios m8s escasos de la 
dehesa salmantina. Muchas de las observaciones 
atribuidas a esta especiwson en realidad fruto de 
la confusi6n con otras serpientes inofensivas. 
Vipera latasti se ha visto sometida a un progre- 
sivo proceso de rarefacci6n en la dehesa, como 
consecuencia de varios factores entre 10s que cabe 
citar la sistemhtica destrucci6n por parte del hom- 
bre y la disminuci6n de la disponibilidad tr6fica y 
de refugios adecuados, en ambos casos como 
consecuencia de la intervenci6n humana en el 
bosque meditenhneo. 

De cualquier modo, y a1 contrario de lo que 
lcurre de mod0 natural con otros ofidios como 
4alpolon y Elaphe, en el caso de Vipera nos hallamc 

limo ecol6gico en Areas de media montaiia (Saint Gir 

Natrix maura 

2s en presencia de una especie que parece tener su 6p- 
.ens, 1977, 1980). 

i 
Especies de dudosa presencia en la dehesa. 

A pesar de las prospecciones relativamente intensas llevadas a cab0 en la dltima dCcada en las dehesas 
del centro peninsular, no es descartable que futuros estudios nos provean de algunas novedades faunisticas. 

1 Particularmente en el caso de ciertas especies mediterrheas y term6filas que, gracias a la progresiva xerifi- 

I caci6n del clima peninsular, se hallan en pleno proceso de expansi6n y penetran cada vez mhs en Iberia. En 
otros casos se trata de Reptiles o Anfibios caracteristicos de Areas con una mayor higrometrfa ambiental y 
que linicamente logran penetrar en la dehesa a travCs de 10s cursos fluviales. 

1 Citaremos aqui algunas de tales especies de dudoso estatus en 10s medios de dehesa: 

Pelodytes punctatus. Sapillo moteado. Este pequeiio Pelobatidae no ha sido citado de la provincia de 
Salamanca. Sin embargo, la colonizaci6n de la peninsula ibCrica se produjo tardiamente, durante el 
Pleistoceno (Busack & Jaksic, 1982; ver tambiCn Perez-Mellado, 1983) de mod0 que no es descartable un 
proceso actual de expansidn peninsular y una aparici6n ulterior de Pelodytes punctatus en 6reas de dehesa, 
particularmente de encina. 

Macroprotodon cucullatw. Culebra de Cogulla. Se trata bhsicamente de una especie meditenhea cuya 
presencia no debe descartarse en las zonas de dehesa pues en Areas adyacentes de la provincia de Salamanca 
a sido recientemente detectada (Saldeana, en 10s Arribes del Huebra; Lizana & Bauwens, com. pers.). 

Anguis fragilis. Luci6n. S610 ha sido citado de 7 localidades salmantinas (PCrez-Mellado, 1983) cones- 
pondientes a la parte m8s meridional de la provincia, donde reinan las condiciones de humedad id6neas 
para este saurio hpodo. Su hallazgo en zonas de dehesa de Quercus pyrenaica no es pues descartable, aun- 
que podemos afirmar que lo serh siempre en un ndmero escaso. 



DISCUSION 

En total se han registrado 33 herpetos en las zonas de dehesa estudiadas, 13 de Anfibios y 20 de 
Repti1es:Esto significa que 6nicamente faltan del ecosistema algunas especies propias de alta montafia o 
estrictarnente eurosiberianas en su distribuci6n. Por lo tanto, desde el punto de vista de la diversidad espe- 
cifica, la dehesa, incluyendo en tal denominaci6n cualquier forma adehesada a partir de bosques aut6cto- 
nos de Quercus spp., no tendrfa diferencias notables respecto a las etapas climax de tales bosques. De he- 
cho, si tratarnos de buscar causas generales a la relativa pobreza de 10s ecosistemas mediterrdneos en 
cuanto a Anfibios y Reptiles, debemos tener en cuenta en primer lugar su muy restringida representaci6n 

-- en el conjunto del planeta (Di Castri, 1981), asi como su reciente aparici6n que data, probablemente, del 
Pleistoceno (Axelrod; 1973). Estos dos hechos previenen la existencia de complejas herpetocenosis, parti- 
cularmente debido a la lentitud relativa de asentamiento y adaptaci6n de este grupo de Vertebrados ectoter- 
mos, en comparaci6n con la rapidez de colonizaci6n de nuevos espacios ecol6gicos por parte de Aves y 
Mamiferos endotermos. 

Composici6n faunistica de las dehesas 
Anfibios y Reptiles 
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Si tomamos en consideraci6n 10s efectivos poblacionales de cada especie, la importancia relativa de Cs- 
tos y la estructuraci6n de 10s agregados herpetol6gicos, la dehesa exhibe caracteristicas propias derivadas 
de su peculiar estructura espacial y actividad humana. 

Desde el punto de vista biogeogdfico, las marcadas condiciones de continentalidad de la dehesa afec- 
tan a su composici6n faunistica de mod0 diverso a Anfibios y Reptiles. Asi, entre 10s Anfibios el 38 % de 
ellos son endemismos ibCricos, per0 tan s610 un 15.38% corresponde a especies de distribucidn mediterrd- 
nea; la mayoria poseen una distribuci6n europea (figura l).En el caso de 10s Reptiles sucede algo dife- 
rente. El 70% de las especies son de distribuci6n mediterrdnea y tan s610 un 15% de distribuci6n europea 
(figura 1 ). Este hecho nos indica claramente que 10s factores limitantes en las condiciones ambientales de 
la dehesa parecen afectar de mod0 mucho mds marcado a 10s Anfibios. 

Tanto 10s Anfibios como 10s Reptiles se hallan influidos en su distribuci6n por la diversidad de micro- 
hdbitats disponible, asi como por la diversidad de la precipitaci6n media anual, de mod0 que se ha demos- 
trado que las h a s  de mayor diversidad respecto a estos dos factores son las que albergan las poblaciones 
mds diversas de Anfibios y Reptiles (ver, por ejemplo, el andlisis conjunto de la provincia de Salamanca en 
PCrez-Mellado, 1983~). Desde esta perspectiva, cabria esperar que la dehesa, caracterizada como hemos 
visto por una simplificaci6n espacial, poseyera diversidades herpetol6gicas menores, que otras zonas como 
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las de montaiia. Sin embargo, no parece suceder asi. Las Areas de dehesa se hallan estructuralmente simpli- 
ficadas desde el punto de vista de la heterogeneidad arbustiva y arb6rea respecto a 10s bosques climax co- 
rrespondientes. Este hecho puede conllevar la rarefacci6n o ausencia total de ciertos Vertebrados arborico- 
las que segregan sus nichos ecol6gicos bdsicamente en funci6n de tal diversidad estructural, como puede 
ser el caso de las Aves. Pero en Reptiles y Anfibios tal heterogeneidad puede poseer una importancia se- 
cundaria y, de hecho, en el caso de la dehesa parece verse compensada por la introducci6n de elementos ar- 
tificiales en el medio que crean unas condiciones supemormales para la pervivencia de algunas especies. 

Asi, a lo largo de siglos, las actividades de adehesamiento han conllevado por un lado la eliminacidn 
del sustrato arbustivo de gran porte y la simplificaci6n estructural del sustrato arb6reo. Por otro lado, la ac- 
tividad humana se refleja tambiCn en la construcci6n de muros de piedra y viviendas que aportan un ele- 
mento particularmente id6neo para el asentamiento de especies saxicolas o que buscan su refugio en zonas 
rocosas. De hecho, tales zonas rocosas son, por definicibn, notablemente escasas de forma natural en 10s 
bosques mediterriuneos. 

En ciertos lugares la actividad agricola en rCgimen de barbecho, o la existencia de huertas dentro de las 
propias dehesas ha creado medios desprovistos de vegetaci611, tambiCn m8s id6neos para el asentamiento 
de algunas especies de origen estephrico o dedrtico, que 10s medios climdcicos del bosque mediterrdneo, 
es el caso de Acanthodactylus erythrurus (ver Pollo & PCrez-Mellado, en prep.). 

Las Areas de dehesa se hallan con frecuencia ubicadas en zonas caracterizadas por una pobre red fluvial, 
corno, de hecho, es comdn a toda la submeseta norte peninsular. En tales Areas la penetraci6n de Anfibios o 
Reptiles dependientes de 10s medios acudticos es problemdtica. Sin embargo, las actividades humanas, a 
travCs de la construcci6n de pozos, canales de riego y, particularmente, de balsas y charcas para el ganado 
vacuno, ha promovido la extensi6n de especies como Natrix maura o Pleurodeles waltl. 

El regimen de explotaci6n ganadera ha implicado en algunas zonas de dehesa la formaci6n de terrenos 
de pastizal exentos de vegetacidn arbustiva y alto contenido hidrico. Tales lugares son especialmente id6- 
neos para el asentamiento de densas poblaciones de saurios como Chalcides chalcides que, en 10s bosques 
mediterriuneos, particularmente en 10s escler6filos, s610 penetran de mod0 esporddico a1 abrigo de condi- 
ciones mds hdmedas, cercanas a 10s cursos de agua. 

Quizds es en el grupo de 10s Saurios donde las modificaciones humanas que conlleva la dehesa sean 
mds aparentes. En primer lugar, debido a la rarefacci6n ya mencionada de especies saxicolas en medios ca- 
rentes, de mod0 natural, de afloramientos rocosos de cierta entidad. Excepci6n hecha, obviamente, de 10s 
afloramientos graniticos propios de las dehesas de Quercus pyrenaica. 

La actividad secular del Hombre en la dehesa implic6 la construcci6n de viviendas empleando para ello 
10s elementos rocosos de tales afloramientos graniticos o de otra naturaleza. De este modo, muchas Areas 
de dehesa se caracterizan por poseer afloramientos sometidos a explotaci6n de canteria. Las canteras, son 
10s lugares rocosos con una mayor densidad de Saurios y Ofidios, a1 poseer una abundancia de refugios fi- 
surales y de todo tipo muy superior a la de 10s afloramientos rocosos no explotados. Este hecho es adn mds 
patente en el caso de explotaciones de canteria que ya han sido abandonadas hace aiios. 

Adicionalmente, estas canteras abandonadas suelen en muchos casos albergar pequefias charcas tempo- 
rales o permanentes que son activamente empleadas por especies de Anfibios y algunos Reptiles acudticos 
para su reproducci6n. 

Pero las modificaciones e influencia humanas sobre la fauna herpetol6gica de las dehesas pueden ser atin 
is sutiles. En efecto, si podemos considerar a Podarcis hispanica y Tarentola mauritanica como especies an- 
rp6filas ligadas en la dehesa de encina a construcciones humanas, Psammodromus hispanicus puede conside- 
se como la especie antrop6fila ligada a la secular modificaci6n de 10s habitats naturales por parte del Hombre, 
Iependientemente de la introducci6n en 10s mismos de elementos artificiales. Desde este punto de vista, la an- 
pofilia de P.hispanicus se intuye como m k  sutil y remota; se halla, en definitiva, ligada a las primeras activi- 

dades del hombre en el bosque mediterheo: roturacidn del rnismo, eliminaci6n parcial de la cobertura arbus- 
tiva, comienzo del cultivo bajo el dosel arb6reo disperso e, incluso, sustituci6n de dicho dosel a r b h o  natural 
por especies sometidas a explotaci6n como el Olivo. A todo este proceso parece haberse adaptado admirable- 
mente Phispanicus, de modo notablemente m k  eficaz que el resto de Saurios habitantes de la dehesa. 
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A este respecto, resulta de notable inter& comparar esta situaci6n con la del resto de la cuenca medite- 
rrhea. Asi, si exarninamos la fauna de saurios terrestres de la peninsula balchica y de la italiana debemos 
concluir que su pobreza es sorprendente pues linicamente algunas especies, fundamentalmente saxicolas en 
otras keas, explotan 10s medios terrestres. Arnold (1987) ya llam6 la atenci6n sobre este hecho, relacio- 
nhdolo con la propia intervenci6n humana en el bosque mediterrheo. Tal intervenci6n ha sido mucho 
mayor en la peninsula IbBrica, entre otras razones, debido a la inexistencia en 10s Balcanes e Italia de am- 
plias extensiones de bosque mediterrheo sobre mesetas llanas. En las citadas peninsulas el bosque medite- 
rrheo se asienta sobre regiones de orografia mucho mas irregular lo que, probablemente, ha conllevado 
una menor explotaci6n extensiva de naturaleza similar a la verificada en la peninsula iMrica. Tan s610 en el 
extremo m k  oriental del Mediterrheo aparecen algunas islas en las costas cercanas a Anatolia en las cua- 
les encontramos a Ophisops elegans, convergente , como ya hemos mencionado m6s arriba, en la explota- 
ci6n terrestre del bosque mediterrheo clareado, con Psammodromus hispanicus (ver figura 2). 

En sintesis, el ecosistema de dehesa aumenta notablemente las posibilidades ecol6gicas de 10s saurios te- 
rrestres como Acanthodactylus erythrurus, Psammodromus algirus y Psammodromus hispanicus, y lirnita la 
colonizaci6n y diferenciaci6n de 10s grupos de especies saxicolas como Podarcis. Exceptuando, obviamente, 
en este esquema a Podarcis bocagei, tambiCn un habitante del suelo pero que, como consecuencia de su on- 
gen biogeogrA&co, se halla bkicamente adaptada a1 piso del roble y no penetra en las dehesas de encina. 

Un liltimo, aunque no deseable, factor a favor de las taxocenosis de saurios es la sistematica destrucci6n 
de sus potenciales depredadores por parte del hombre. En efecto, la dehesa y su actividad humana deben 
ser consideradas como negativas en cuanto a la supervivencia y expansi6n de casi todos 10s Ofidios (ver 
excepciones concretas como la de Natrix maura m6s arriba) y de buena parte de 10s Vertebrados depreda- 
dores de saurios y Anfibios (ver el capitulo correspondiente). 

Otro importante factor que coadyuva a la progresiva desaparici6n de 10s Ofidios en el ecosistema que 
nos ocupa es la propia falta, ya mencionada, de elementos rocosos de una cierta extensibn. Este hecho fa- 
vorece la utilizaci6n de las superficies asfaltadas de las carreteras como lugares de termorregulaci6n tigmo- 
tCrmica a primeras horas de la mafiana y, especialmente, a liltimas horas de la tarde, lo que implica la 
muerte masiva de serpientes atropelladas (ver figura 3). 
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En restimen, en el caso de 10s Saurios la taxocenosis de la dehesa se caracteriza por el dominio de las 
especies de suelo, con elementos ubiquistas presentes en dehesas de roble y de encina , como es el caso de 
Psammodromus algirus ,y especies de paralela ecologia en el roble (Podarcis bocagei) y la encina 
(Psammodromus hispanicus) (ver figura 4). 

La relativa sirnplicidad estructural de la dehesa parece impedir una segregaci6n estricta de 10s saurios 
en la dimensi6n espacial del nicho, a1 contrario de lo que ocurre habitualmente en otras comunidades de 
saurios (ver, por ejemplo, Mellado et al., 1975 o Perez-Mellado, 1982a). En nuestro caso las mayores dife- 
rencias interespecificas son las observadas en la explotaci6n de 10s recursos tr6ficos (Pollo & PCrez- 
Mellado, 1988 y en prep.). 

No poseemos datos globales sobre la estructura de las taxocenosis de Anfibios en las dehesas de encina. 
En el piso del roble la segregaci6n interespecifica se verifica fundamentalmente en la dimensi6n espacial 
del nicho (Lizana et al., 1990), a1 igual que en otras comunidades de Anfibios (Toft, 1985). De cualquier 
modo, las restantes dimensiones consideradas, tiempo y alimento, parecen actuar tambikn en interacci6n en 
dicha segregaci6n. Lizana et al. (1990) distinguieron en la zona de Villasrubias tres gremios ecol6gicos 
principales. El primer0 estaria compuesto por 10s anuros terrestres y Salamundra salamundra con una acti- 
vidad noctuma y estacional y una dieta exclusivamente terrestre. El segundo se hallm'a formado por 10s 
Anura acufiticos o semiacudticos, y el tercero por 10s Urodela acudticos, que en nuestro caso incluiria a 
Pleurodeles waltl (ver figura 5). 

Como Arnold (1987) expuso brillantemente, el bosque mediterrheo explotado por el hombre desde 
tiempo immemorial resulta un habitat supranormal para diversas especies de Saurios, al mismo tiempo que 
un Area poco favorable para la supervivencia de otros grupos como las serpientes. Este hecho nos obliga a 
plantear la necesidad de estudiar 10s aspectos biogeogrdficos de las comunidades de Anfibios y Reptiles de 
las 6reas de dehesa no desde una perspectiva enteramente ecol6gica y zoogeogrfifica, sin0 desde un enfo- 
que mixto en el cual 10s factores hist6ricos de asentamiento y actividad humanas han tenido y tendrh una 
fundamental importancia en la composici6n faunistica de estos enclaves. 
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