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1. Introducción y antecedentes. 

La lapa ferrugínea (Patella ferruginea) es un molusco gasterópodo marino endémico del 
Mediterráneo occidental que se halla incluido desde 1999 (Orden de 9 de junio de 1999) en el Anexo 
I del Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) desarrollado mediante el Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, en la categoría “en peligro de extinción”. Para las especies incluidas en el 
Catálogo, como es el caso de la lapa ferrugínea, debe realizarse una gestión activa de sus poblaciones, 
mediante la puesta en marcha de medidas específicas por parte de las administraciones públicas 
competentes, que se concretarán en la adopción de estrategias de conservación y planes de 
conservación o recuperación. 

Esta especie está presente en las comunidades autónomas de Andalucía y la Región de Murcia, 
en las ciudades con Estatuto de Autonomía de Ceuta y Melilla y en las plazas menores de soberanía 
nacional de las islas Chafarinas, peñón de Vélez de la Gomera y peñón de Alhucemas. El Real Decreto 
139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas, establece en su artículo 11.1 
que “Las estrategias para la conservación o recuperación de especies se constituirán como criterios 
orientadores o directrices de los planes de recuperación para las especies en peligro de extinción,… 
que deben elaborar y desarrollar las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, 
o el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino [actualmente, Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico] en el ámbito de sus competencias en el medio marino, de 
acuerdo con el artículo 6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre”. La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
establece en su artículo 60.1 que “La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, a propuesta de la 
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, y previo informe del Consejo Estatal 
para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, aprobará las estrategias de conservación de especies 
amenazadas presentes en más de una comunidad autónoma, o aquellas otras que resultan clave para 
el funcionamiento de los ecosistemas presentes en más de una comunidad autónoma…”. Por tanto, al 
tratarse de una especie incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría “en 
peligro de extinción” y estar presente en más de una Comunidad Autónoma, Patella ferruginea 
cumple los criterios que justifican la elaboración de una Estrategia de Conservación. La Comisión 
Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente 
aprobaron el 22 y el 30 de mayo de 2008, respectivamente, la “Estrategia para la conservación de la 
lapa ferrugínea (Patella ferruginea) en España” (MMAMRM, 2008), actualmente vigente. Dado el 
tiempo transcurrido desde su aprobación y la nueva información existente sobre la especie, se hace 
necesaria su actualización.  

En consecuencia, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dentro del 
proyecto LIFE IP INTEMARES, contrató los servicios de un equipo de expertos para la elaboración de 
un borrador de propuesta de actualización de esta Estrategia de conservación. Este borrador ha sido 
discutido en el Grupo de Trabajo de aplicación de la Estrategia de Conservación de la lapa ferrugínea 
del Comité de Flora y Fauna Silvestres. Además, el documento ha sido revisado por los asesores del 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la Estrategia de conservación de la 
lapa ferrugínea, de acuerdo con la Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar. 
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La presente Estrategia de Conservación actualiza la estrategia previa existente para la especie y se 
constituye como marco técnico orientativo de los Planes de Recuperación. 

Para la elaboración y la actualización de la Estrategia se han tenido en cuenta las publicaciones 
científicas sobre la especie y diferentes informes y documentos (ver Anexo I). 

 

2. Identificación de la especie. 

La lapa ferrugínea (Patella ferruginea) es un molusco gasterópodo marino que vive sobre fondos 
rocosos del piso mediolitoral o intermareal. Es una especie endémica del Mediterráneo occidental 
que se encuentra en peligro de extinción, debido principalmente a la recolección por parte del 
hombre y a la fragmentación, degradación y destrucción de su hábitat. Se considera una especie 
emblemática de la conservación de la biodiversidad marina del Mediterráneo. 

 

2.1. Características morfológicas. 

Patella ferruginea es una lapa llamativa por su gran tamaño y por sus gruesas costillas radiales. 
Puede superar los 10 cm de longitud, aunque generalmente mide hasta 7-8 cm. Se distingue de otras 
lapas mediterráneas por su concha grande y muy sólida y por sus gruesas y elevadas costillas radiales 
(entre 30 y 50), las cuales son a menudo nodulosas y algo irregulares. La concha de los adultos suele 
estar erosionada y cubierta por otros organismos, como algas y balanos o bellotas de mar (crustáceos 
cirrípedos). Los ejemplares que se sitúan en los niveles más altos y en zonas más batidas por el mar 
suelen tener una concha de perfil más elevado (más cónica) y con costillas poco marcadas, mientras 
que los de los niveles inferiores y de zonas menos expuestas al oleaje suelen tener la concha más 
aplanada y con costillas muy marcadas. El color externo de la concha en los ejemplares adultos 
limpios es pardo-ferruginoso; la cara interna es brillante y de color blanco marmóreo, con la zona 
central (impresión muscular) oscura y el borde interno pardo oscuro. Los ejemplares más jóvenes (5-
20 mm) tienen el borde exterior de la concha muy irregular, con los extremos de las costillas 
sobresalientes, y un patrón característico de coloración externa de la concha con bandas concéntricas 
irregulares amarillentas y oscuras; la cara interna es más oscura, predominando el castaño rojizo y el 
azul oscuro. Los ejemplares adultos tienen la suela del pie de color crema amarillento teñido de gris, 
los lados del pie y la cabeza y los tentáculos cefálicos grises o negruzcos y los tentáculos paleales 
transparentes, mientras que los más jóvenes son más pálidos, inicialmente de color crema 
amarillento más o menos homogéneo, y van adquiriendo los tintes grisáceos o negruzcos a media 
que crecen hasta alcanzar la coloración descrita para el adulto aproximadamente a los 40-50 mm. 

En Francia se denomina a esta especie “lapa gigante” (“arapède géante”), y se la ha considerado a 
veces como la lapa más grande del Mediterráneo, aunque la especie africana Cymbula safiana, 
incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y en el 
Listado Andaluz de Especies Amenazadas, alcanza mayor tamaño (hasta 13 cm) y penetra en el 
Mediterráneo hasta el mar de Alborán, en el que su distribución se solapa con la de Patella 
ferruginea. Ambas especies se distinguen fácilmente, pues la concha de Cymbula safiana es más 
aplanada y delgada, tiene costillas poco pronunciadas y el perímetro es ovalado y regular. Además, 
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vive en un nivel inferior al de Patella ferruginea, normalmente por debajo del nivel del mar, por lo 
que suele tener la concha cubierta de algas rodofíceas erectas propias del piso mediolitoral inferior. 

 

2.2. Características biológicas. 

Patella ferruginea vive sobre sustratos rocosos del piso mediolitoral o intermareal superior, por 
encima del nivel medio del mar, en zonas preferentemente expuestas al oleaje y con distinto grado de 
inclinación, con menor preferencia por las superficies verticales.  Suele situarse en la zona de los 
balanos (Chthamalus spp.), justo por encima de los cinturones del gasterópodo Dendropoma lebeche, 
asimismo incluido en el CEEA como “vulnerable” (como Dendropoma petraeum). Se localiza siempre 
por encima del recubrimiento de algas rodofíceas erectas que caracterizan el piso mediolitoral 
inferior, situándose en las zonas donde las principales algas erectas existentes son las feofíceas Ralfsia 
verrucosa y Rissoella verruculosa y, ocasionalmente, Nemalion elminthoides. En cualquier caso, se 
trata de algas con un escaso porcentaje de cobertura, pues la lapa ferrugínea ocupa preferentemente 
superficies libres de vegetación erecta cuya abundancia probablemente controlen al desarrollar su 
actividad ramoneadora. En las zonas donde proliferan algas verdes (Ulva sp. o Chaetomorpha sp.) 
Patella ferruginea tiende a desaparecer, probablemente debido al enriquecimiento en materia 
orgánica. Por el contrario, en los lugares con condiciones óptimas, pueden alcanzarse densidades de 4 
a 15 individuos por metro lineal de costa y, excepcionalmente, hasta más de 50. 

Los adultos son muy sedentarios y adaptan completamente el borde de su concha a una zona del 
sustrato, en la que dejan una huella (“home scar”), lo que aumenta su adherencia. Sólo se desplazan 
cortas distancias (del orden de un metro) desde su huella para alimentarse cuando el oleaje baña las 
rocas, preferentemente durante la marea alta. Tienen un comportamiento de “fidelidad a la huella” y 
suelen regresar a ella, pues una buena adherencia les protege de los depredadores, de ser separados 
del sustrato por el oleaje y de la desecación durante la bajamar. La dieta es poco conocida en detalle, 
pero parece ser relativamente amplia e incluye diversos grupos de organismos que recubren el 
sustrato, principalmente cianobacterias, diatomeas, algas incrustantes y propágulos de macroalgas. 
Los principales depredadores de esta especie son algunos cangrejos (Eriphia verrucosa y 
Pachygrapsus marmoratus) y el gasterópodo Stramonita haemastoma, y, ocasionalmente al parecer, 
la gaviota patiamarilla (Larus michahellis). Estas especies pueden depredar sobre todo el rango de 
tallas de Patella ferruginea, principalmente sobre ejemplares jóvenes, si bien utilizan distintas 
estrategias. 

Se considera que es una especie de crecimiento lento, aunque observaciones recientes indican 
una elevada variabilidad en la tasa de crecimiento. La longevidad no se conoce con certeza, pero hay 
evidencias directas que sería al menos de 12 años, y algunos trabajos apuntan que superaría los 20-
30 años. Alcanza la madurez sexual como mucho a los dos años de vida, con una talla comprendida 
entre 25 y 30 mm. Se ha considerado una especie hermafrodita proterándrica, es decir, los individuos 
son inicialmente machos (en promedio, a partir de unos 28 mm) y, posteriormente, pueden cambiar a 
hembras (a partir de unos 40 mm, cuando tienen entre 3 y 4 años). Recientemente se ha observado 
que los individuos pueden cambiar de sexo en los dos sentidos (hermafroditismo alternante o 
reversible), sin que se conozcan con certeza los factores que determinan estos cambios, aunque se 
supone que podrían ser factores relacionados con estructura poblacional de tallas y la abundancia 
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relativa de sexos. El porcentaje de sexos tiende a seguir una gradación por tallas. Entre unos 25 y 40 
mm todos los ejemplares son machos, y se empieza a hallar hembras a partir de unos 40 mm. La 
proporción de machos tiende a disminuir conforme aumenta la talla de los ejemplares, de manera 
que, en el rango de tallas más grandes, la mayoría de los ejemplares son hembras, aunque puede 
haber machos incluso en el rango de tallas más elevado. Los machos suelen ser más abundantes que 
las hembras, en una proporción que podría variar en función de las condiciones ambientales, y, según 
estudios recientes, de la localización de la población considerada. La información sobre el periodo 
reproductor es limitada, pero los datos disponibles indican que entre los meses de enero a julio existe 
un reposo sexual total, y a mediados de agosto o principios de septiembre comienza la maduración 
gonadal, cuando la temperatura del agua alcanza su máximo anual. La freza se inicia a partir de 
octubre por algunos machos y, de manera generalizada para ambos sexos, principalmente en 
noviembre, sincronizada con los fuertes temporales de otoño. En Ceuta se han encontrado individuos 
maduros sexualmente desde septiembre hasta principios de febrero. La fecundación es externa, y 
debe requerir una densidad mínima de machos y hembras y una proporción de sexos que garanticen 
la suficiente densidad de gametos en el agua y el éxito reproductor, pero apenas se dispone de datos 
sobre esos aspectos. La información disponible indica que, en condiciones de laboratorio, las larvas 
pueden completar su desarrollo en unos tres o cuatro días y que pueden retrasar la metamorfosis 
hasta 7-32 días, y posiblemente hasta 40. No se dispone de información alguna sobre la etapa larvaria 
en el medio natural, especialmente sobre la mortalidad larvaria, un factor crucial para la 
incorporación a la población de un número suficiente de juveniles (reclutamiento). La información 
disponible sobre el reclutamiento en diferentes zonas, especialmente en las islas Chafarinas, indica 
que tiene lugar de manera regular todos los años, pero con notables variaciones interanuales. Esta 
variabilidad puede deberse a diversos factores locales y regionales que pueden influir en la llegada de 
larvas y la supervivencia de los reclutas, tanto abióticos (oleaje, mareas, tormentas, temperatura del 
agua, disponibilidad de un sustrato adecuado) como bióticos (comportamiento, competencia por los 
recursos, depredación), aunque estos aspectos no han sido estudiados.  

La gran homogeneidad genética general de esta lapa, obtenida con marcadores universales, indica 
que ha existido una gran conectividad en el conjunto del Mediterráneo occidental en épocas pasadas. 
Estudios llevados a cabo con marcadores microsatélites (que son indicativos de la conectividad en la 
época actual) apuntan a que, aunque existe una cierta homogeneidad genética en las distintas 
poblaciones estudiadas, se detectan dos metapoblaciones, una en el sur de España y norte de África, 
con conectividad entre sus distintas poblaciones, y otra en Córcega y Cerdeña, sin conectividad con la 
metapoblación del Mediterráneo suroccidental y con una restringida conectividad entre sí. Los 
resultados de ambos tipos de estudios apuntan también a una baja diversidad genética general de la 
especie en la actualidad. No obstante, la información disponible es todavía insuficiente para afirmarlo 
de forma concluyente. 

Considerando conjuntamente los datos disponibles sobre la duración de la vida larvaria, la 
genética y los relativos a los modelos de dispersión y conectividad, se puede concluir que en el mar 
de Alborán parece existir una conectividad frecuente a lo largo de la línea de costa, y menos 
frecuente, aunque existente, entre las poblaciones de las costas africanas con las del sur de España 
propiciada por los giros oceanográficos de la zona. Los modelos oceanográficos de dispersión y 
conectividad señalan que una larva podría tardar unos 3 días entre las costas de Marruecos y el cabo 
Calaburras (Málaga), unos 2-3 días entre el cabo Tres Forcas y la isla de Alborán y 7 hasta el cabo de 
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Gata. Estos datos son compatibles con la duración de la vida larvaria de esta especie observada en 
condiciones de laboratorio. Por otro lado, la presencia de algunos ejemplares aislados (con una edad 
estimada de menos de 5-6 años) en la isla Hormiga (frente al cabo de Palos, Murcia) parece 
demostrar que, de manera ocasional, algunas larvas pueden atravesar los cerca de 200 km que 
separan las costas argelinas de dicha isla merced a un frente oceanográfico secundario entre la costa 
de Mostaganem-cabo Ténès (en Argelia) y el cabo de Palos, distancia que requeriría de unos 11 días 
para una larva planctónica, según los modelos oceanográficos. Hay que tener en cuenta que, para 
que exista conectividad genética entre dos localidades, es suficiente con un solo migrante por 
generación. 

Por otro lado, la accidentada configuración de las costas donde se ubican las poblaciones de 
Córcega y Cerdeña, unida a los fenómenos oceanográficos locales, parecen limitar la conectividad 
incluso entre poblaciones cercanas. 

3. Delimitación del ámbito geográfico de aplicación.  

La distribución actual conocida de Patella ferruginea está muy fragmentada y se limita a las 
costas del norte de África, desde el estrecho de Gibraltar (Ceuta) hasta el cabo Bon y la isla de 
Zembra, en Túnez, y a algunos puntos del sur de España (costas de Cádiz, Málaga, Granada, Almería y 
Murcia), la isla de Alborán, algunas zonas de las costas occidentales de Córcega y del norte y noreste 
de Cerdeña, algunos pequeños archipiélagos en las proximidades de estas dos islas, así como a 
algunas islas del archipiélago Toscano, la isla de Pantelaria y las islas Egadas, en el canal de Sicilia. En 
las costas continentales francesas e italianas la especie parece haberse extinguido definitivamente, 
aunque existen algunas citas relativamente recientes de ejemplares aislados en la Île du Levant y el 
Parque Nacional de Port Cros y en la costa de Liguria. En la Comunidad Valenciana existen registros de 
citas de Patella ferruginea de épocas prehistóricas que son testimonio de la presencia de la especie 
en esta zona. 

El ámbito de aplicación de esta Estrategia comprende toda el área de distribución actual de la 
especie en el territorio español, que incluye las costas y aguas adyacentes en las que habita 
actualmente la lapa ferrugínea: las comunidades autónomas de Andalucía y Región de Murcia, las 
ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y las islas Chafarinas y los peñones de Vélez de la Gomera y 
de Alhucemas, estos tres últimos competencia de la Administración General del Estado (AGE), así 
como las costas de la Comunidad Valenciana, que podría volver a colonizar. El ámbito de aplicación se 
irá actualizando en función de los nuevos datos disponibles sobre la dinámica de distribución de la 
especie. Los Planes de Recuperación elaborados por las comunidades autónomas o por la AGE, 
cuando corresponda, podrán incluir nuevas áreas, que pasarían de ese modo a ser consideradas en el 
ámbito de aplicación de esta Estrategia. 

 

4. Identificación y descripción de los factores limitantes y de amenaza. 

La Resolución de 6 de marzo de 2017, por la que se aprueban los criterios orientadores para la 
inclusión de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, presenta en su 
Anexo II un listado de referencia de amenazas elaborado por el Centro Temático de Biodiversidad de 
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la Comisión Europea, como ayuda para identificar los factores que limitan o pueden limitar las 
poblaciones de especies amenazadas. De acuerdo con la mejor evidencia científica disponible, las 
principales amenazas para la supervivencia de Patella ferruginea son la sobreexplotación debida al 
marisqueo ilegal, la fragmentación, degradación y destrucción de sus hábitats (naturales o artificiales) 
y la contaminación marina. Estas amenazas (factores comprobados, de cuyos efectos concretos hay 
evidencias) corresponden a las siguientes del mencionado listado de amenazas: 

 Rutas de navegación, puertos, construcciones marinas (D03). 

 Otras actividades urbanísticas, industriales o similares (E06). 

 Captura ilegal/eliminación de fauna marina (F05). 

 Otras molestias e intrusiones humanas (G05). 

 Contaminación de aguas superficiales (de agua dulce, marina y salobre) (H01). 

 Contaminación de agua marina (H03). 

No se han realizado estudios sobre el efecto del cambio climático en Patella ferruginea, pero es 
probable que la elevación progresiva de la temperatura y del nivel del mar y sus consecuencias en la 
circulación superficial, además de la acidificación del agua, constituyan factores adicionales de 
amenaza para la especie, como se ha comprobado en algunos casos para otras especies de lapas. En 
general, todos estos factores afectan de forma conjunta y en mayor o menor medida a todas las 
especies marinas, y deben considerarse como factores potenciales de amenaza que corresponderían 
a cambios en las condiciones abióticas (M01) y en las condiciones bióticas (M02) del Listado 
mencionado anteriormente. 

Estas amenazas se ven agravadas por el desconocimiento social generalizado de esta especie, un 
aspecto no incluido en el Anexo II de la Resolución de 6 de marzo de 2017, lo que determina que se 
siga recolectando sin que el recolector sea consciente del daño que está causando a una especie 
amenazada de extinción, y que la sociedad en general desconozca el impacto que la creciente 
degradación y destrucción de la franja litoral causa en los hábitats marinos. 

A continuación, se describen con mayor detalle las principales causas de regresión y amenaza de 
la especie. 

 

4.1. Recolección. 

La captura o recolección de ejemplares por parte del hombre es una de las principales causas a la 
que se atribuye el estado de regresión actual de la especie. Aunque este tipo de recolección ha 
existido desde hace varios miles de años, el aumento de la población humana en el litoral, 
tanto permanente como estacional, probablemente ha supuesto un incremento de esta 
amenaza que ha llevado a la especie al borde de la extinción y a una reducción muy notable de 
su área de distribución original. En Andalucía existe un Protocolo de Marisqueo aprobado en 
2016 que se está aplicando con éxito. 

La captura directa de ejemplares de P. ferruginea ha sido descrita en diversas publicaciones. Sin 
embargo, la mayor parte de la información relativa a este respecto y, sobre todo, una evaluación de 
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su importancia procede de datos indirectos a partir de estudios en los que se relaciona la abundancia 
y la estructura poblacional de la especie con el grado de accesibilidad para el hombre. La asociación 
entre accesibilidad humana y poblaciones con menor densidad y distribuciones de tallas con ausencia 
de ejemplares grandes o menores tallas medias de Patella ferruginea ha sido descrita por distintos 
autores en diversas áreas geográficas. Debe considerarse que el factor “accesibilidad” (y la 
recolección humana asociada), que se acepta de manera generalizada como principal causa de 
amenaza, es difícilmente analizable mediante análisis estadísticos independientes de otros factores 
(como el grado de exposición al hidrodinamismo, el tipo de sustrato o posibles fuentes de 
contaminación), por lo que esa asumida relación directa puede ser en realidad una combinación de 
factores. No obstante, la abundante información disponible indica que la recolección por parte del 
hombre es el principal factor que ha supuesto la regresión local de la especie en numerosos lugares, y 
la asociación entre la accesibilidad y la estructura de las poblaciones debe tenerse en cuenta en las 
medidas de gestión. Se conocen muchos restos de concheros que demuestran que la especie se 
recolectaba en el pasado, incluso en zonas donde actualmente no hay poblaciones vivas (como buena 
parte del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar o la costa de la ZEC Fondos Marinos del Levante 
Almeriense). 

La recolección tiene en general dos efectos: por un lado, la disminución de la densidad y 
abundancia total de ejemplares y, por otro, la reducción de la talla media de la población adulta y la 
desaparición de los reproductores de mayor tamaño, debida a una tendencia a capturar los 
ejemplares más grandes. Esto supone una grave amenaza para la especie ya que, al disminuir el 
número de ejemplares, se modifica su dinámica poblacional y se limita su capacidad reproductora. 
Además, la recolección continuada puede suponer la desaparición directa de la totalidad o casi 
totalidad de los ejemplares. Por otra parte, al ser P. ferruginea una especie hermafrodita en la que el 
porcentaje de hembras aumenta progresivamente con la talla, la recolección selectiva de los 
ejemplares más grandes tendería a disminuir la población de hembras, sesgando la relación entre 
sexos a favor de los machos. Asimismo, se ha descrito que la fecundidad de las hembras aumenta 
considerablemente con su tamaño, por lo que la reducción de los ejemplares de talla elevada 
supondría una disminución considerable de la producción de óvulos a nivel local. 

Por último, el “efecto Allee” (la disminución de la densidad de adultos hasta un determinado 
nivel, por debajo del cual la emisión de gametos sería demasiado baja para garantizar el éxito de la 
fecundación externa) puede suponer que esta especie se extinga a nivel local no necesariamente por 
la desaparición de todos los ejemplares presentes en una determinada área. Se ha sugerido que P. 
ferruginea sería particularmente sensible al “efecto Allee”, y que su desaparición en numerosas 
localidades de su área de distribución original podría deberse a este efecto. 

 
4.2. Fragmentación y destrucción del hábitat: infraestructuras costeras. 

Otra importante causa de la reducción de la población de Patella ferruginea es el deterioro de la 
línea litoral, con la destrucción, fragmentación o alteración de los roquedos costeros que constituyen 
el hábitat natural de la especie. 

Las infraestructuras artificiales en la costa modifican la circulación de las corrientes, la acción del 
oleaje, la dinámica de los sedimentos y los niveles de iluminación, además de sustituir el hábitat 
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natural por un hábitat nuevo. En cuanto a los efectos biológicos que producen, alteran los patrones 
de distribución y de abundancia de los organismos, los regímenes de perturbaciones y el flujo 
genético, alterando, en suma, la conectividad ecológica. Además, pueden producir una pérdida de 
biodiversidad y facilitar el establecimiento y la propagación de especies alóctonas. Por otro lado, las 
obras costeras disminuyen la calidad del agua de las zonas alteradas, especialmente en las áreas 
portuarias, lo que puede afectar al estado fisiológico de las especies instaladas en estos sustratos 
artificiales y a su potencial reproductor. 

Aparte de la destrucción de los hábitats naturales, las infraestructuras artificiales alteran 
notablemente la dinámica costera y, por tanto, los flujos larvarios que proveen de nuevos ejemplares 
a las poblaciones, así como los patrones de conectividad entre ellas. En el caso de las lapas, las 
infraestructuras artificiales pueden producir la fragmentación y el aislamiento de las poblaciones, 
limitando el flujo genético y la capacidad de dispersión. Por otra parte, se ha observado que la 
diversidad genética de otra especie del género, Patella caerulea, era significativamente mayor en su 
hábitat natural que en un hábitat artificial, concluyéndose que la expansión de estructuras urbanas 
puede conducir a una pérdida de la diversidad genética a escalas regionales. 

 

4.3. Contaminación. 

La sensibilidad de Patella ferruginea a diferentes tipos de contaminantes (eutrofización, vertidos 
de hidrocarburos, metales pesados u otros, como la salmuera de las plantas desalinizadoras) es un 
tema poco estudiado y la escasa información disponible aporta resultados en parte contradictorios. 
Diversos autores han sugerido que la contaminación ha incidido, junto a otros factores, en el declive 
reciente de la especie. 

4.3.1. Eutrofización. 

Generalmente, Patella ferruginea se localiza en enclaves no contaminados y bien oxigenados. 
Algunos estudios han planteado que los eventos de contaminación de las aguas podrían modificar la 
composición de algas del litoral y hacer desaparecer las principales especies de las que se nutre P. 
ferruginea. En un estudio realizado en Ceuta, se concluyó que, entre las seis especies de lapas 
presentes en la zona, P. ferruginea era la más sensible a la contaminación por aguas residuales, 
especialmente a la turbidez, elevadas concentraciones de amonio y fosfatos y a bajas 
concentraciones de oxígeno en la columna de agua. Otros estudios consideran esta especie como 
indicadora de buenas condiciones ambientales. 

Sin embargo, se ha descrito la presencia de grupos de ejemplares de P. ferruginea en enclaves de 
Melilla en los que el agua está relativamente contaminada, en el interior del recinto definido por las 
escolleras de los puertos adyacentes de Melilla y Beni-Enzar (Marruecos). Aunque las densidades 
observadas fueron moderadas o bajas y en esos estudios se plantea que podría tratarse de pequeñas 
subpoblaciones reproductivamente no viables o simplemente resultado de la llegada habitual de 
larvas de las densas poblaciones próximas, estos datos demuestran la tolerancia de la especie, al 
menos de determinados ejemplares, a enclaves relativamente contaminados. 
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Por otra parte, en las islas Chafarinas se ha observado la presencia de ejemplares de Patella 
ferruginea (en baja densidad) en las inmediaciones del principal punto de vertido de aguas residuales 
de la población del archipiélago. También en las islas Chafarinas se ha observado que uno de los 
motivos de cambio de huella observados fue la proliferación ocasional en 2005 de Ulva spp. (un alga 
indicadora de condiciones eutróficas y salinidad reducida) en varios enclaves del litoral, motivo por el 
cual aparentemente los ejemplares desplazaron sus huellas a más de 10 m de su lugar original para 
evitar un sustrato completamente cubierto por estas macroalgas. 

Una síntesis de la información disponible parece indicar que P. ferruginea prefiere entornos con 
aguas poco contaminadas por materia orgánica, si bien puntualmente puede existir una cierta 
tolerancia, que se vería reflejada sobre todo en zonas con un aporte constante de larvas que 
alcanzarían ocasionalmente estas zonas menos propicias. Aunque no existen estudios al respecto, 
este tipo de contaminación podría afectar a los ejemplares directamente, o de forma indirecta, 
empobreciendo la película de microorganismos que viven sobre las rocas y constituyen su alimento. 

 
4.3.2. Contaminación por hidrocarburos. 

Como todas las especies intermareales, la lapa ferrugínea puede ser gravemente afectada por la 
contaminación flotante, especialmente por los vertidos de hidrocarburos, aunque este aspecto no ha 
sido estudiado todavía. Sin embargo, se ha señalado que la posibilidad de vertidos importantes de 
hidrocarburos es uno de los riesgos potenciales más importantes para la especie, sobre todo si se 
tiene en cuenta el escaso número de localidades en las que hay todavía poblaciones en buen estado y 
que éstas se concentran en el mar de Alborán, una de las zonas del mundo con mayor tráfico 
marítimo. 

Los vertidos de hidrocarburos pueden suponer una mortalidad elevada para otras especies de 
lapas intermareales, produciéndose la muerte de los ejemplares tanto por la toxicidad directa de 
algunos de los componentes de los hidrocarburos como por efectos indirectos, como la disminución 
de la capacidad de adherencia al sustrato o la desaparición de los recursos tróficos sobre las rocas. 

Cabe, pues, destacar la necesidad de incrementar los trabajos de investigación relativos a la 
afección de P. ferruginea por vertidos de hidrocarburos (y otros contaminantes), diseñar e 
implementar planes de emergencia en las localidades con poblaciones importantes de la especie y 
articular los mecanismos necesarios para minimizar la posibilidad de este tipo de vertidos. 

 

4.3.3. Metales pesados. 

Durante los últimos años se han llevado a cabo algunos estudios de contenido de metales 
pesados en tejidos de Patella ferruginea. Se ha comparado la presencia de estos elementos en 
ejemplares tanto del interior como del exterior del puerto de Ceuta, resultando que los del interior 
del puerto presentaban un contenido mucho mayor en metales traza (hasta tres veces mayor en el 
caso del mercurio) que los de zonas exteriores en el medio natural. Además, se detectaron evidencias 
de daños celulares en las lapas recogidas en el puerto. Por ello, ese estudio señaló la urgencia de 
evaluar el estado fisiológico de algunas de las poblaciones asentadas sobre sustratos artificiales y 
establecer protocolos para su seguimiento. Hay que tener en cuenta que el puerto de Ceuta presenta 
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unas condiciones de renovación del agua más favorables que otros puertos, debidas a la influencia de 
mareas y corrientes a través del canal de comunicación con la bahía sur opuesto a la bocana, por lo 
que las concentraciones de metales pesados en ejemplares de puertos en los que no se dan estas 
condiciones, como el de Melilla, podrían ser significativamente mayores. 

 

5. Evaluación de las actuaciones realizadas. 

5.1. Protección legal. 

La lapa ferrugínea se encuentra protegida en el ámbito internacional, comunitario, estatal y 
autonómico. A escala internacional, la lapa ferrugínea está incluida en los siguientes listados: 

 Convención sobre la Conservación de la Vida Silvestre y los Hábitats Naturales en Europa 
(Convenio de Berna) - Apéndice II “Especies de fauna estrictamente protegidas”. 

 Protocolo sobre las Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el 
Mediterráneo (Protocolo de SPA/RAC) del Convenio de Barcelona - Anexo II “Lista de especies 
en peligro o amenazadas”. 

A escala comunitaria, está incluida en el Anexo IV (Especies animales y vegetales de interés 
comunitario que requieren una protección estricta) de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de 
mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 
(Directiva de Hábitats). No obstante, Patella ferruginea no ha sido todavía evaluada para su inclusión 
en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 

A nivel estatal, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 
incluye a la lapa ferrugínea en su Anexo V (especies animales y vegetales de interés comunitario que 
requieren una protección estricta). Además, está incluida desde 1999 con la categoría de “En peligro 
de extinción” en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (previamente Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas), desarrollado por el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, que corresponde 
al mayor grado de amenaza reconocido a nivel estatal.  

Por tanto, los catálogos de especies amenazadas de las comunidades autónomas litorales que 
incluyan a Patella ferruginea deben, en todo caso, recoger esta misma categoría de amenaza. Así, en 
Andalucía está incluida en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas (Ley 8/2003, de 28 de 
octubre, de la flora y fauna silvestres) como especie en peligro de extinción, categoría con la que 
figura en el Libro Rojo de los Invertebrados de Andalucía. La Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no disponen de catálogos de especies marinas 
amenazadas, aunque recogen las especies incluidas en el Catálogo Español. 

La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó el 30 de mayo de 2008 la “Estrategia para la 
conservación de la lapa ferrugínea (Patella ferruginea) en España” (MMAMRM, 2008), actualmente 
vigente. El artículo 11 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 
Amenazadas, que desarrolla el artículo 60 de la mencionada Ley 42/2007, dispone que las estrategias 
para la conservación o recuperación de especies se constituyen como criterios orientadores o 
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directrices de los planes de recuperación y conservación que deben elaborar y desarrollar las 
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, o la Administración General del 
Estado en el ámbito de sus competencias en el medio marino, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley 
42/2007. Sólo la Comunidad Autónoma de Andalucía ha aprobado su plan de recuperación para la 
lapa ferrugínea, junto a otros invertebrados y fanerógamas marinas (Acuerdo de 7 de noviembre de 
2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de Recuperación y Conservación de 
Invertebrados Amenazados y Fanerógamas del Medio Marino). No hay planes de recuperación 
aprobados en las demás comunidades o ciudades autónomas con presencia de la especie, ni tampoco 
por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, al que correspondería 
hacerlo en el caso de las islas Chafarinas, el peñón de Vélez de la Gomera y el peñón de Alhucemas. 

 

5.2. Protección y gestión del hábitat. 

Sólo el 52,77% de la población total de Patella ferruginea en España se halla en el interior de 
espacios marinos protegidos, fundamentalmente LIC o ZEC de la Red Natura 2000. Por lo tanto, un 
elevado porcentaje (47,23%) se encuentra fuera de los espacios marinos protegidos, y más de un 
tercio de la población total (37,48%) se halla sobre sustratos artificiales. En este último caso, se trata 
de poblaciones reproductoras asentadas sobre escolleras de puertos, espigones o muelles. Esta 
circunstancia es especialmente importante en las ciudades autónomas de Melilla (en la que el 73,00% 
de los individuos censados se asientan sobre sustratos artificiales) y Ceuta (51,18%), en la que casi 
mitad de la línea de costa está formada por sustratos artificiales. En menor medida (41,70%), se da 
también en Andalucía. Estos datos plantean una problemática especial sobre cómo conservar una 
parte muy importante de las principales poblaciones de Patella ferruginea, lo que requiere una 
estrecha coordinación y colaboración entre las Autoridades Portuarias, las empresas con 
instalaciones costeras, las Administraciones Públicas competentes en materia de costas y 
conservación y la comunidad científica. Hasta ahora, sólo la Junta de Andalucía ha firmado un 
convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras para la conservación de 
Patella ferruginea en las instalaciones del puerto de Algeciras. 

 

5.3. Cría en cautividad y reintroducción. 

Desde 2006 se han desarrollado diversas experiencias dirigidas a conseguir la cría de Patella 
ferruginea en condiciones de laboratorio, especialmente en el marco del Proyecto Cero de la 
Fundación-CSIC (2010-2013) en España y el proyecto ReLife (2016-2022) en Italia (Liguria). Los 
resultados obtenidos recientemente demuestran la posibilidad de inducir a la puesta y cerrar el ciclo 
biológico de la especie. Sin embargo, las técnicas desarrolladas distan todavía de ser aplicables a gran 
escala en la práctica, debido a que la mayor parte de los resultados obtenidos han sido a pequeña 
escala, con un bajo número de ejemplares reproductores y una supervivencia final de la progenie 
muy baja. Las primeras experiencias de introducción en el hábitat natural del escaso número de 
jóvenes obtenidos han resultado hasta ahora en tasas de supervivencia bajas a corto y medio plazo 
(isla Hormiga, Murcia, o en el Área Marina Protegida de Portofino, Italia). Además, estas experiencias 
se realizaron con gametos obtenidos de un número reducido de adultos, por lo que la diversidad 
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genética de los juveniles producidos debe ser muy baja. Aunque las perspectivas son prometedoras, 
la cría mediante acuicultura no es todavía viable a mediana o gran escala como medida de 
conservación encaminada a la reintroducción de la especie o al reforzamiento de las poblaciones, por 
lo que es necesario mejorar estas técnicas. 

El proyecto LIFE REMoPaF (2016-2021), aborda la conservación ex situ desde una perspectiva 
diferente, la captación de reclutas en el medio natural en un área donante con una elevada población 
(el puerto de Melilla) y el traslado posterior a un área receptora (la bahía de Algeciras), donde existe 
una población moderadamente abundante y es el principal punto de reclutamiento natural en las 
costas andaluzas, probablemente a partir de la población de Ceuta. Para la captación natural de 
reclutas de la especie, se utilizaron unos sustratos artificiales móviles de pequeño tamaño y 
diseñados con tecnología 3D y métodos convencionales, recreando la topografía del sustrato de 
origen y que facilitaron su transporte de un área a otra. La supervivencia al transporte de Melilla a la 
bahía de Algeciras fue del 100%, mientras que a medio y largo plazo la supervivencia de los individuos 
trasladados fue variable entre los diferentes traslados realizados y siempre menor a la observada en 
la población receptora. No obstante, en algunos casos fue próxima a la registrada para dicha 
población y considerando experiencias de traslado previas, ofrece elevados valores de supervivencia. 
La posibilidad de reutilización de estas estructuras y la resistencia mecánica que ofrecen abre la 
posibilidad de futuros refuerzos o reintroducciones que podrían mantenerse en el tiempo hasta 
conseguir núcleos poblacionales viables, al margen de la contribución a incrementar la variabilidad 
genética en la población receptora. En cualquier caso, es necesario optimizar la relación coste-
beneficio, así como profundizar en el conocimiento de los factores que desatan la mortalidad a medio 
y largo plazo tras el traslado.  

Como se ha comentado en el apartado 2.2, la limitada información disponible respecto a la 
estructura genética de las poblaciones de Patella ferruginea apunta a una cierta homogeneidad 
genética a escala de su distribución global y una baja diversidad genética general. Por todo ello, las 
líneas de investigación sobre conservación ex situ deben desarrollarse en el futuro teniendo en 
cuenta estos resultados y todos los avances que se realicen, con precaución y de acuerdo con la 
legislación vigente, siguiendo las directrices de la UICN y en estrecha coordinación internacional. 

 

5.4. Seguimiento. 

La comunidad autónoma de Andalucía realizó un primer inventario de la lapa ferrugínea en 2006. 
Dentro de los trabajos del Programa de Gestión Sostenible del Medio Marino Andaluz, iniciado en 
2004, se han realizado seguimientos anuales desde 2005 en algunas localidades y censos regionales 
cada cuatro años (2010, 2014, 2018 y 2022). En la ciudad de Ceuta se realizó un censo exhaustivo en 
2010 y otro en 2019-2020. Asimismo, se dispone de datos asimilables a los seguimientos anuales de 
control de Andalucía en los periodos 2007-2011 y 2007-2016. Desde el año 2017 se viene realizando 
el seguimiento anual de la población por la Universidad de Sevilla a través de un convenio con la 
Ciudad de Ceuta. En Melilla se han llevado a cabo censos por equipos distintos y con metodologías 
diferentes en 2010 y en 2015, y desde 2016 se realiza el seguimiento de la especie a través de un 
convenio de la Ciudad de Melilla con la Universidad de Granada. 
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El Organismo Autónomo de Parques Nacionales, responsable de la gestión de la ZEC Islas 
Chafarinas, no dispone de una estima de la población de la especie para el archipiélago desde el año 
2000, con anterioridad a la aprobación de la Estrategia, aunque se ha realizado un seguimiento de la 
especie al menos hasta 2013. El número de individuos en los peñones de Vélez de la Gomera y de 
Alhucemas fue estimado en 2016-2017. Por último, en Murcia, se ha señalado la presencia de la 
especie en la isla Hormiga (2009, 2014, 2016) y en una cala del cabo de Palos (2022). 

La conservación de la especie requiere aplicar de manera real y eficaz las medidas de gestión 
establecidas en la legislación vigente y en la Estrategia de conservación de la lapa ferrugínea, 
haciendo hincapié en la necesidad de asegurar un seguimiento periódico de las poblaciones.  

 

5.5. Investigación. 

La mayor parte de la investigación realizada hasta ahora en España desde 2002 para aumentar el 
conocimiento sobre la lapa ferrugínea se ha realizado con 28 proyectos o contratos científicos o 
técnicos. La mayoría de estos proyectos (19) son contratos de asistencias científicas o técnicas para 
entidades de la Administración General del Estado o autonómica. Desde 2004, la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía dispone de su propio equipo de 
técnicos para desarrollar la investigación orientada a la gestión (Programa de Gestión Sostenible del 
Medio Marino Andaluz). La ciudad de Ceuta cuenta con un convenio marco con la Universidad de 
Sevilla para investigación en medio marino, donde una de sus prioridades es el estudio y seguimiento 
de la lapa ferrugínea. Por su parte, la Ciudad Autónoma de Melilla, mediante convenio suscrito con la 
Universidad de Granada, ha venido realizando estudios desde el año 2016 acerca de la situación de 
las especies protegidas y el estado de los hábitats en las zonas ZEC de la ciudad, y en concreto sobre 
la estrategia para la conservación de Patella ferruginea en el año 2019. Estos estudios han cristalizado 
en una serie de informes que se recogen en el anexo I. 

En España se genera actualmente la mayor parte de la producción científica de interés para la 
conservación de la lapa ferrugínea, principalmente por dos equipos de investigación que trabajan 
desde hace más de 15 años en esta especie. Algunos autores italianos, tunecinos, franceses y 
marroquíes han realizado también aportaciones relevantes para el conocimiento de la especie. La 
coordinación nacional e internacional de la investigación sobre la lapa ferrugínea es todavía 
incipiente. 

El mayor número de aportaciones científicas corresponde a temas de conservación generales o 
específicos, distribución geográfica y estudio de poblaciones. Otras publicaciones hacen referencia a 
la posibilidad de utilizar figuras de protección espacial basada en áreas, como medida de 
conservación de la especie. Aunque se ha avanzado en el conocimiento de otros aspectos también 
fundamentales para la gestión y la conservación de la especie, como la autoecología, la reproducción, 
la genética de poblaciones, el desarrollo larvario y el reclutamiento, es necesario profundizar en ellos. 

 
5.6. Comunicación. 
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Los esfuerzos realizados en la divulgación de la especie en los últimos años han derivado 
principalmente de proyectos de investigación o iniciativas que han creado páginas web al efecto 
(Proyecto Cero, LIFE REMoPaF, Wikipedia). La Sociedad Española de Malacología declaró 2018 como 
el “Año de la lapa ferrugínea”, desarrollando una serie de actividades y publicaciones destinadas al 
mejor conocimiento de la especie. 

También desde la Junta de Andalucía se ha realizado una campaña específica de comunicación 
sobre esta y otras especies marinas protegidas (Charonia lampas, Astroides calycularis) con la edición 
de 10.000 folletos que se distribuyeron en lugares, sectores y colectivos de interés como mercados y 
clubes de buceo. Asimismo, se han publicado noticias específicas sobre Patella ferruginea en el 
Boletín Geobio de la Dirección General de Gestión del Medio Natural. Por su parte, en la Ciudad de 
Ceuta se realizan de manera esporádica actividades divulgativas en los medios de comunicación y la 
especie se recoge en distintos materiales divulgativos. 

Por su parte, la Ciudad Autónoma de Melilla viene realizando desde 2017 campañas de 
información y talleres de concienciación en playas, así como la instalación de cartelería en las zonas 
de baño; además, en el año 2020 se llevó a cabo una exposición itinerante centrada en la divulgación 
de la importancia de esta singular lapa, su estado de conservación, sus amenazas, y las protecciones 
que la amparan. 

La presencia en Internet y en prensa digital de la lapa ferrugínea es reducida. Es, pues, 
imprescindible incrementar la conciencia social, mediante la coordinación de una política adecuada 
de divulgación y educación ambiental, como paso previo y necesario para mejorar las políticas de 
conservación y la financiación. 

 

5.7. Cooperación. 

El Grupo de Trabajo previsto en la vigente Estrategia para la conservación de la lapa ferrugínea se 
constituyó oficialmente en Ceuta el 17 de diciembre de 2008. El Grupo está formado por técnicos de 
la Administración General del Estado (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y 
Organismo Autónomo de Parques Nacionales), así como de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
de la Región de Murcia y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Hasta la fecha, también han 
participado en todas las reuniones de este Grupo de Trabajo los asesores del Ministerio para la 
Estrategia de conservación de la lapa ferrugínea, designados en 2013. Eventualmente se ha invitado a 
las distintas reuniones a representantes de otras instituciones u organismos interesados en la 
problemática de conservación de la lapa ferrugínea (Reservas Marinas de la Secretaría General de 
Pesca).  

Hasta ahora, el Grupo de Trabajo se ha reunido en seis ocasiones desde 2008: Ceuta (2008), 
Sevilla (2009, 2014), Madrid (2011, 2016) y Rodalquilar (Almería, 2018).  

La cooperación institucional es muy necesaria, y debe basarse en impulsar el funcionamiento del 
Grupo de Trabajo para la aplicación de la Estrategia, con el apoyo de los asesores científicos siempre 
que sea necesario, para optimizar la coordinación entre las administraciones públicas, incrementar 
los recursos humanos y financieros y desarrollar una cooperación internacional. 
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6. Diagnóstico del estado de conservación. 

6.1. Antecedentes. 

La distribución geográfica histórica de Patella ferruginea en España no es bien conocida. En 1917 
se citó en Málaga, Cadaqués, Fornells y Mahón, aunque las tres últimas citas son dudosas, o pueden 
estar basadas en ejemplares subfósiles. En las colecciones de esa época del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales de Madrid no se encuentran ejemplares de esas tres localidades, aunque hay 
ejemplares de Adra (Almería), Málaga, Melilla, Algeciras y de las islas Chafarinas. 

Su distribución actual ha sido estudiada en los últimos años. Los primeros intentos de conocer el 
tamaño de su población se realizaron entre 1999 y 2006 en las distintas zonas del litoral español 
donde se encuentra o pudiera encontrarse la especie. No se llevó a cabo ningún censo nacional 
detallado, aunque algunas poblaciones, como las de la isla de Alborán y las islas Chafarinas, habían 
sido objeto de estudio desde finales de la década de 1990. En las islas Chafarinas, los primeros censos 
de ejemplares fueron realizados en 1994, y desde 1999 comenzaron a llevarse a cabo censos anuales 
en determinadas zonas de control para el seguimiento de la población y del éxito del reclutamiento. 
Desde esas fechas se han desarrollado diversos proyectos en toda su área de distribución entre cuyos 
objetivos se incluía el estudio de la especie, de forma exclusiva o en un contexto más amplio.  

Durante la última década también se han desarrollado diversos trabajos en el litoral de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, donde se ha evaluado la población, se ha realizado el seguimiento a medio plazo 
de la especie y se han analizado diversos aspectos de su biología. 

En la Ciudad Autónoma de Melilla también se han realizado estudios de censo de poblaciones 
que desde 2013 tienen una periodicidad anual, que han permitido evaluar la población de Patella 
ferruginea y algunas de sus características. 

Todos estos proyectos están recogidos en el anexo II y sus resultados han aparecido en diversas 
publicaciones e informes que se enumeran en el Anexo I. 

La lapa ferrugínea no se ha encontrado recientemente más al norte de la isla Hormiga (Murcia), ni 
en las islas Baleares o Columbretes. No obstante, una buena parte de las zonas rocosas donde esta 
especie se hallaba hasta los años ochenta han sido destruidas por diversas infraestructuras o 
construcciones costeras, o sepultada por playas artificiales. 

En la costa de Andalucía se estimaron en 2018 un total de 17.032 ejemplares adultos (> 30 mm), 
principalmente concentrados en las costas mediterráneas de Cádiz, Málaga, Granada, parte 
occidental de la provincia de Almería y en la isla de Alborán. Por el este, se ha encontrado hasta la 
punta del Bergantín (Almería), mientras que por el oeste no se ha observado más allá de cabo de 
Gracia (Cádiz). Las poblaciones andaluzas más numerosas son las de la bahía de Algeciras y la isla de 
Alborán. La especie no está homogéneamente distribuida y es progresivamente más escasa desde 
Cádiz hacia Almería, hasta desaparecer en la mitad septentrional del Parque Natural de cabo de Gata-
Níjar y al norte de dicho Parque. La presencia de la especie en buena parte de las localidades 
depende probablemente de la llegada de larvas desde otros puntos de la costa andaluza donde es 
más abundante o desde el norte de África. 
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En el litoral de Ceuta, en el censo realizado en 2019-2020 se estimó un número total de 
ejemplares de 174.471, de los que unos 125.468 eran adultos (> 30 mm). Por tanto, del año 2010 al 
2020 se ha producido un incremento del 194,29%. La especie es más frecuente en la bahía sur, de 
mayor influencia mediterránea, que en la norte, de influencia atlántica. La población estimada en el 
puerto es de 58.165 ejemplares, un 33,34% del total de Ceuta. 

En Melilla, los censos realizados en 2022 permitieron estimar una población total de 35.537 
adultos. El 73% de la población se encuentra sobre sustratos artificiales, especialmente en el entorno 
del puerto y, sobre todo, en la escollera exterior, en la que se hallan más de dos tercios de la 
población total. Es la tercera población de España en número de adultos, después de la de Ceuta y la 
de las islas Chafarinas. 

En las islas Chafarinas, el censo general más reciente disponible se remonta al año 2000. En ese 
año, las islas reunían la población más importante de las costas españolas, con una estimación de 
42.230 individuos adultos, y entre 53.000 y 62.500 ejemplares en total. Es la única población 
española de esa magnitud asentada en su totalidad en un hábitat natural y bien conservado. 

En el peñón de Vélez de la Gomera se censaron 567 individuos en 2012, 169 de ellos adultos, y 
526 adultos en 2016-2017. En los peñones de Alhucemas y los islotes de Tierra y Mar se censaron 443 
individuos en 2016-2017, 419 de ellos adultos.   

Por último, en Murcia se han censado cinco ejemplares en la isla Hormiga (2016), frente a cabo 
de Palos, uno de ellos procedente de un experimento de reintroducción y otros cuatro posiblemente 
debido a un evento excepcional de dispersión larvaria del orden de más de un centenar de 
kilómetros. En julio 2022 se localizó un ejemplar adulto en una cala de cabo de Palos, gracias a la 
ciencia ciudadana. 

En resumen, los datos más recientes disponibles permiten estimar en España una población de 
ejemplares adultos cercana a los 200.000. La mayor parte de ellos se encuentra, por orden de 
importancia, en Ceuta, en las islas Chafarinas y Melilla. Como se ha dicho en el apartado 5.2, sólo el 
53% de la población total se halla en espacios marinos protegidos y más de un tercio de la población 
total (37%) se asienta sobre sustratos artificiales (escolleras de puertos, espigones y otras estructuras 
artificiales). Esta última circunstancia es especialmente relevante en las ciudades autónomas de 
Melilla (en la que el 73% de los individuos censados se asientan sobre sustratos artificiales) y Ceuta 
(51%) y, en menor medida (42%), en Andalucía. En cualquier caso, este hecho plantea una 
problemática especial sobre cómo conservar una parte muy importante de las principales 
poblaciones de Patella ferruginea, asentadas de forma natural sobre sustratos artificiales. 

La Ciudad Autónoma de Ceuta considera de interés la figura de “microrreserva marina artificial”, 
figura no recogida en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, al entender que en ellas se podrían 
plantear medidas de gestión de forma más eficiente. 

 

6.2. Estado favorable de una población. 

El apartado 3.5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre define “conservación” como el 
“mantenimiento o restablecimiento en estado favorable del patrimonio natural y la biodiversidad, en 
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particular, de los hábitats naturales y seminaturales de las poblaciones de especies de fauna y de flora 
silvestres, así como el conjunto de medidas necesarias para conseguirlo”. De lo anterior se deduce 
que, aunque la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, no detalla los objetivos a alcanzar en la 
conservación de una especie en peligro de extinción ni las medidas adecuadas para ello, que deberán 
detallarse en sus correspondientes planes de recuperación, el objetivo sería alcanzar o mantener el 
“estado de conservación favorable” de la especie en sus hábitats naturales y seminaturales. El 
“estado de conservación favorable de una especie” se define como sigue en el artículo 3.16 de la Ley 
42/2007, de 13 de diciembre y en el artículo 2.10 del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero: una 
especie está en estado de conservación favorable “cuando su dinámica poblacional indica que sigue y 
puede seguir constituyendo a largo plazo un elemento vital de los hábitats a los que pertenece; el 
área de distribución natural no se está reduciendo ni haya amenazas de reducción en un futuro 
previsible; existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener 
sus poblaciones a largo plazo”. Se entiende por “estado de conservación de una especie” (artículo 2.9 
del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero) la “situación o estatus de dicha especie, definido por el 
conjunto de factores o procesos que actúan sobre la misma y que pueden afectar a medio y largo 
plazo a la distribución y tamaño de sus poblaciones en el ámbito geográfico español”. 

En la Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General de Calidad y Evaluación 
Ambiental y Medio Natural, por la que se aprueban los criterios orientadores para la inclusión de 
taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, se define “población” como 
“el conjunto de individuos del mismo taxón aislado de otros grupos, con intercambio genético 
reducido con otras poblaciones de las que se diferencian por rasgos únicos y diferentes”. Se indica 
también que “la evaluación de la susceptibilidad de un taxón a ser sometido a estos criterios se 
realizará atendiendo al conjunto de las poblaciones presentes en el territorio español o a 
determinadas poblaciones dentro de la española”. Sin embargo, se considera inadecuada la aplicación 
de esos criterios a “poblaciones administrativas” (las de ámbitos políticos, en referencia por ejemplo 
al territorio de comunidades autónomas) …”, debido a que distorsionaría los resultados. Se indica, por 
último, que “la valoración del estatus de una población debe efectuarse siempre sobre la base de la 
población biológica correspondiente”. Como se ha expuesto en el apartado 6.1, Patella ferruginea 
está distribuida de forma muy fragmentada en diversas áreas costeras relativamente alejadas unas de 
otras, y las características de esas poblaciones son diferentes, sin que se conozca, sobre todo en el 
norte de África (costa de Marruecos), si esa distribución es realmente discontinua. Otro aspecto muy 
importante a tener en cuenta, pues, es si existe conectividad genética entre todas o una parte de 
estas poblaciones, algo que parecen indicar los datos genéticos disponibles. En cualquier caso, esta 
Estrategia debe centrarse en evaluar el estado de conservación conjunto de las poblaciones 
españolas de Patella ferruginea, con el fin de evaluar el estado de la especie en nuestro país. No 
obstante, para ello es preciso analizar cada una de las diferentes poblaciones más o menos separadas 
geográficamente. 

Las Directrices para la vigilancia y evaluación del estado de conservación de las especies 
amenazadas y de protección especial (MITECO, 2018), definen “población favorable de referencia” 
como el número de efectivos necesarios para admitir un estado de conservación favorable de una 
especie en una región biogeográfica. La población favorable de referencia es diferente de la población 
mínima viable (la necesaria para asegurar la viabilidad de la especie a largo plazo) que, en la práctica, 
será siempre menor que el número de efectivos necesarios para admitir un estado de conservación 
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favorable. En el caso de Patella ferruginea, se ha discutido acerca de las características y parámetros 
de una “Población Favorable de Referencia” (PFR) en una localidad determinada, a partir de la 
información disponible de las poblaciones (particularmente densidad, distribución de tallas y 
reclutamiento). Se ha destacado la dificultad para establecer este valor, tanto por la implicación de 
diferentes parámetros como por la escasa información disponible sobre ellos. De acuerdo con esa 
discusión, la PFR se centraría sobre todo en la capacidad de la población de una determinada 
localidad para producir tras la freza un número de larvas suficiente para el mantenimiento de la 
población, o incluso su aumento y expansión. Este aspecto está relacionado con la densidad y el 
número de ejemplares, la proporción de sexos y una estructura de talla/edad que permita la 
generación de un número (o densidad) suficiente de gametos y larvas. En definitiva, para que la 
población pueda reproducirse es necesario un elevado número de adultos y que la proporción de 
sexos y la densidad de población sean adecuadas para garantizar una elevada tasa de fecundación. Se 
estima que alrededor del 50% de los invertebrados marinos, especialmente los sésiles o sedentarios, 
tienen fecundación externa, como es el caso de Patella ferruginea. En estas especies, los huevos y el 
esperma deben encontrarse en el agua y la probabilidad de fecundación depende estrechamente de 
la concentración de gametos y, por lo tanto, de la densidad de ejemplares de ambos sexos, que frezan 
sincrónicamente en el momento de la reproducción, así como de la cantidad de gametos producidos 
(relacionada en general con la talla de los ejemplares). Se desconocen las densidades de esperma (o 
de machos) óptimas para garantizar el éxito de la fecundación de la inmensa mayor parte de los 
invertebrados marinos. En el caso de las lapas, este aspecto ha sido estimado en Patella 
ulyssiponensis y P. vulgata en condiciones de laboratorio, pero se desconoce todavía en Patella 
ferruginea. La limitada información disponible indica que las tasas de fecundación más altas en varias 
especies marinas se observan si las hembras frezan a menos de un metro de distancia de los machos 
o en sincronía. No obstante, hay otros factores que pueden influir, como las condiciones 
hidrodinámicas locales (una mayor turbulencia puede favorecer o limitar la fecundación en 
determinadas condiciones, la sincronía en la emisión de los gametos o las variaciones interanuales en 
las condiciones ambientales).  

Para Patella ferruginea se ha sugerido tentativamente como PFR una población de 1.000 
ejemplares adultos distribuidos con una densidad media de al menos 0,5 ejemplares/m lineal de 
costa. Sin embargo, esta sugerencia inicial debe ir concretándose conforme se dispone de mejor 
información para la especie. En grandes poblaciones con una adecuada estructura de tallas, deben 
considerarse como indicativas de un estado favorable de conservación para una determinada zona 
densidades medias superiores a 1 adulto por metro lineal, entendiendo como adultos los ejemplares 
mayores de 30 mm, que son los potencialmente reproductores. Con la información científica 
disponible, y partiendo de los datos de progresivo aumento de la proporción hembras/machos (sex 
ratio) a medida que aumenta la talla y de la correlación positiva entre la talla y la producción de 
gametos (particularmente en las hembras), se puede sugerir que una estructura favorable debería 
corresponder a aquellas poblaciones en las que al menos el 50% de los adultos supera los 60 mm de 
talla. Dado que en las poblaciones en buen estado se carece de la información relativa a la tasa de 
fecundación en condiciones naturales, se considera que el valor de densidad anterior no tiene un 
margen suficiente de seguridad. En consecuencia, el valor mínimo de densidad para definir un estado 
favorable de la población (población reproductora) se puede establecer en dos adultos por metro 
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lineal (son necesarios al menos un grupo de machos y de hembras a una distancia que permita una 
concentración de gametos en la columna de agua que garantice una fecundación significativa).  

Por otra parte, un parámetro indirecto, pero de gran fiabilidad para determinar el estado favorable 
de una población es la tasa de reclutamiento. De acuerdo con las poblaciones conocidas en buen 
estado de conservación, se sugiere que sea de al menos 0,5 reclutas por metro lineal de costa en el 
conjunto del litoral de la Comunidad o Ciudad Autónoma, establecido como el promedio de al menos 
5 años. 

Asimismo, la consideración de estado favorable de una población debe considerar también la 
ausencia de factores de amenaza para la especie, como la recolección humana, eventos recurrentes 
de contaminación o vertidos, o la planificación de actuaciones en el litoral que puedan degradar o 
destruir el hábitat de la especie.  

De acuerdo con todo lo anterior, se define el estado de conservación favorable de una población 
de Patella ferruginea como aquel en el que coinciden las siguientes características:  

a) su dinámica poblacional indica que sigue y puede seguir constituyendo a largo plazo un 
elemento vital de los hábitats a los que pertenece;  

b) el área de distribución natural no se está reduciendo ni hay amenazas de reducción en un 
futuro previsible;  

c) existe y probablemente siga existiendo un hábitat de extensión suficiente para mantener 
sus poblaciones a largo plazo; 

d) la densidad promedio de la población es igual o superior a dos individuos adultos por metro 
lineal de costa;  

 

y además, al menos dos de las siguientes: 

e) una estructura poblacional en la que la talla de al menos el 50% del contingente de adultos 
es superior a 60 mm;  

f) un reclutamiento anual (reclutas menores de 20 mm) con una densidad superior a 0,5 
reclutas por metro lineal de costa en el conjunto del litoral de la localidad, establecido como 
el promedio de al menos 5 años; 

g) la ausencia de evidencias de presiones significativas para la especie (recolección humana, 
eventos recurrentes de contaminación o vertidos de diverso tipo,..); 

h) no existe fragmentación de la población o falta de conectividad; 

 

Con el fin de facilitar la gestión y conservación de la especie, y en función de las competencias que 
cada administración ostenta sobre la misma, se establecen las siguientes poblaciones administrativas, 
que podrán ser desagregadas por su correspondiente órgano gestor en sus respectivos planes de 
recuperación: 
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1. Población administrativa de Ceuta. 

2. Población administrativa de Melilla. 

3. Población administrativa de Andalucía. 

4. Población administrativa de Murcia. 

5. Población administrativa de las islas Chafarinas. 

6. Población administrativa de los peñones de Velez de la Gomera y Alhucemas. 

 

6.3. Estado actual de conservación y perspectivas. 

De acuerdo con la definición de estado de conservación favorable del apartado anterior, se 
consideran que se hallan en estado de conservación favorable las poblaciones de las islas Chafarinas, 
Melilla y Ceuta, no sólo por la abundancia de adultos (superior a 25.000 en cada una de las tres 
zonas), la densidad por metro lineal y la distribución de tallas, sino por la existencia regular de un 
importante reclutamiento. Las islas Chafarinas constituyen además un auténtico “santuario” para la 
lapa ferrugínea debido a la escasa influencia humana. 

Las poblaciones andaluzas más numerosas, como las de la bahía de Algeciras o la isla de Alborán, 
no están en un estado de conservación favorable, dada la relativamente baja densidad general de 
individuos, las fluctuaciones temporales de las poblaciones, el escaso reclutamiento (sobre todo, en 
Alborán), y las diversas amenazas que persisten en casi toda la costa andaluza, especialmente el 
marisqueo ilegal (excepto en la isla de Alborán). Tampoco se hallan en estado de conservación 
favorable las poblaciones del Paraje Natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo, de la ZEC de la 
Punta de la Mona, de la escollera del puerto de Motril y de la ZEC de los Acantilados de Castell de 
Ferro, donde hay contingentes relativamente importantes de Patella ferruginea. 

 Otras poblaciones que tampoco están todavía en un estado de conservación favorable son las de 
los peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas, que se considera forman parte de la población 
del Parque Nacional de Alhucemas, en Marruecos. No obstante, en todas ellas se observa una 
tendencia positiva hacia el estado de conservación favorable. 

En Murcia se han censado cinco ejemplares en la isla Hormiga (2016), frente a cabo de Palos, y en 
julio de 2022 se localizó un ejemplar adulto en una cala de cabo de Palos, gracias a la ciencia 
ciudadana. Hay que destacar la importancia la presencia de la especie en Murcia, ya que representa 
el límite más septentrional del área de distribución de la misma en la costa peninsular. 

Como se ha comentado en el apartado anterior, se estima que la población total de Patella 
ferruginea en España alcanza los 200.000 ejemplares adultos. Con ocasión de la primera redacción de 
la Estrategia se estimó una población total máxima de 108.000 individuos (adultos y juveniles). 
Considerando la antigüedad de los datos relativos a la mayoría de los censos regionales y que se 
comparan las cifras de individuos totales en 2008 (adultos y jóvenes) con las cifras más o menos 
actualizadas de adultos, puede concluirse que, en cuanto al número total de ejemplares de lapa 
ferrugínea en las costas españolas, la población ha aumentado. 
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No obstante, a pesar del aumento de algunas de las poblaciones locales desde 2008, que puede 
motivar que se consideren en estado favorable o potencialmente favorable a nivel local, la situación 
general de la especie no ha variado significativamente en España en el periodo 2008-2018, ni en 
cuanto a la mejora de las poblaciones que no se hallan en estado favorable, ni en cuanto al 
establecimiento o hallazgo de nuevas poblaciones en estado favorable que pudiesen garantizar la 
conectividad de las poblaciones conocidas, sobre todo en las costas peninsulares (Andalucía y 
Murcia). 

En síntesis, en el estado actual de conocimiento, la situación actual es la siguiente: 

 El área de distribución y las poblaciones de Patella ferruginea en las costas españolas se han 
ido reduciendo ininterrumpidamente desde el Neolítico. 

 Puede afirmarse que el área de distribución actual de la especie está por debajo de su área de 
distribución potencial, especialmente en la costa peninsular mediterránea española. 

 Las poblaciones existentes en nuestras costas no parecen tener el tamaño y la estructura 
mínimos que posibiliten su reproducción exitosa (estado de conservación favorable), con 
excepción de las situadas en las islas Chafarinas, Melilla y Ceuta. La capacidad reproductora de 
las poblaciones de la isla de Alborán y las de la bahía de Algeciras es dudosa, y podrían 
considerarse en estado potencialmente favorable, junto a las de otras localidades enumeradas 
anteriormente. 

 El escaso número de poblaciones (tres) claramente en estado favorable y la probable falta de 
conectividad entre ellas, a excepción posiblemente de las poblaciones de las islas Chafarinas y 
de Melilla, determinan que la especie no pueda considerarse en estado favorable en el 
conjunto de su área de distribución en España. 

 La especie se halla en estado favorable en lugares poco contaminados, poco habitados o 
extremadamente restringidos al acceso de la población, en los que su hábitat se mantiene en 
buen estado de conservación. 

 La creciente actividad humana, concretada en múltiples proyectos de infraestructuras que han 
afectado al litoral, es una amenaza para las poblaciones existentes en nuestras costas, además 
de las amenazas de contaminación y marisqueo ilegal.  

 A pesar de su abundancia en las islas Chafarinas, que pueden considerarse como un auténtico 
“santuario” para esta especie, su hábitat intermareal la hace muy sensible a catástrofes como, 
por ejemplo, una marea negra, que podrían provocar su desaparición masiva en las islas o en 
otras localidades fundamentales para su conservación. La costa marroquí situada frente a las 
islas Chafarinas está, además, experimentando un creciente desarrollo urbanístico y de 
infraestructuras que puede afectar en el futuro a las poblaciones del archipiélago. 

 Las poblaciones que se conocen del resto del Mediterráneo se hallan en general en estado 
desfavorable, salvo las de algunas islas argelinas (Habibas, isla Plana y posiblemente la isla de 
Rachgoun), así como la de la isla tunecina de Zembra. Se cree que puede haber poblaciones 
poco abundantes, pero posiblemente reproductoras en tramos de la costa continental de 



 
26 

 

Túnez, Argelia y Marruecos, así como en algunas áreas marinas protegidas de Córcega y 
Cerdeña y de algunos archipiélagos próximos.   

 Aunque aún se desconocen muchos aspectos de su biología, parece ser una especie de 
crecimiento lento, que no alcanza la madurez sexual hasta el segundo año de vida (machos) 
mientras que las hembras la alcanzan al tercer o cuarto año. Al tener fecundación externa, son 
necesarios unos niveles mínimos de densidad de la población para que la probabilidad de 
encuentro de gametos suponga una fecundación eficaz que garantice un número de larvas 
suficiente para alcanzar el reclutamiento. Los ejemplares de mayor talla (mayoritariamente 
hembras), que contribuyen mucho más a la producción de gametos (mayor fecundidad 
potencial), pueden tardar desde 5 hasta más de 10 años en alcanzar esas tallas. Patella 
ferruginea tiene, además, un corto periodo reproductor anual. Aunque se le suponía una baja 
fecundidad, estudios recientes prueban que su fecundidad es similar a la de otras especies de 
lapas, cuando no muy superior en los grandes ejemplares. También se le suponía una escasa 
capacidad de dispersión larvaria, pero la duración del desarrollo larvario en condiciones de 
laboratorio parece que puede ser en algunos casos muy superior a los 3-4 días observados 
como duración habitual (hasta 30-40 días), lo que supondría una mayor capacidad de 
dispersión larvaria. Los adultos tienen una movilidad muy reducida, y los escasos datos 
conocidos indican que el éxito del reclutamiento anual es irregular. Con la salvedad de la 
posible mayor capacidad ocasional de dispersión de las larvas, todavía por probar en el medio 
natural, estas características se cree que dificultan o impiden la repoblación natural de áreas en 
las que la especie se halla en declive a partir de la exportación larvaria de poblaciones estables 
situadas en zonas alejadas o aisladas por factores hidrológicos, como corrientes desfavorables, 
y hacen a las poblaciones especialmente sensibles a los cambios locales y a la fragmentación 
de hábitats, lo que favorece los procesos locales de extinción. 

 El bajo número, la distribución fragmentada y la localización de las poblaciones españolas en 
estado favorable en áreas de escasa extensión (islas Chafarinas) o, a la vez, sometidas a un 
considerable impacto humano (Ceuta y Melilla), significa un alto riesgo de extinción para estas 
poblaciones por factores ambientales impredecibles, por catástrofes (mareas negras, vertidos, 
etc.), enfermedades, por simple azar demográfico o por deterioro genético. 

No hay, pues, evidencia científica que permita concluir una mejora general del estado de 
conservación de la especie en España: persisten la escasez de poblaciones en estado favorable, la 
fragmentación de las poblaciones, la concentración del reclutamiento en sólo unas pocas localidades, 
y las amenazas por marisqueo ilegal, obras costeras o eventuales catástrofes ecológicas 
(contaminación) al reducido número de poblaciones en estado favorable, lo que en un futuro 
próximo puede suponer la reducción de su área de distribución o de sus poblaciones locales.  

Por todo ello, se considera que, si bien las tres principales poblaciones locales se mantienen en 
estado favorable, el conjunto de la población total de Patella ferruginea en España se encuentra en 
estado desfavorable y, teniendo en cuenta los criterios orientadores para la inclusión de taxones y 
poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas expuestos en la Resolución de 6 de 
marzo de 2017, se mantiene esta especie en la categoría “en peligro de extinción”, al ser poco 
probable su supervivencia si siguen actuando los factores causales de su situación actual. 
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7. Finalidad y objetivos cuantificables. 

La finalidad de esta Estrategia es promover e impulsar las acciones necesarias para eliminar el 
peligro de extinción al que se enfrenta la especie, y establecer los requisitos necesarios para 
considerar el cambio de categoría de amenaza de la especie a la categoría inmediatamente inferior 
(de “en peligro de extinción” a “vulnerable”). Se plantea lograr el cumplimiento de los criterios para 
reducir la categoría de amenaza en el Catálogo Español de Especies Amenazadas hasta la categoría de 
Vulnerable siguiendo lo establecido en la Resolución de 6 de marzo de 2017, de la Dirección General 
de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se aprueban los criterios orientadores 
para la inclusión de taxones y poblaciones en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Para lograr la finalidad mencionada anteriormente, se plantea alcanzar o mantener el estado de 
conservación favorable de la especie definido en el apartado 6.2 en todos sus hábitats naturales y 
seminaturales actuales.  

Por tanto, se deberá tener también en cuenta la definición que se recoge en la Ley 42/2007, de 13 
de diciembre sobre estado de conservación favorable de un hábitat natural: cuando su área de 
distribución natural es estable o se amplía; la estructura y funciones específicas necesarias para su 
mantenimiento a largo plazo existen y pueden seguir existiendo en un futuro previsible; y el estado 
de conservación de sus especies es favorable. 

Además, teniendo en cuenta que el área de distribución de la lapa ferrugínea en España afecta a 
dos comunidades autónomas (Andalucía y Región de Murcia), dos ciudades autónomas (Ceuta y 
Melilla) y a tres plazas de soberanía dependientes de la Administración General del Estado (las islas 
Chafarinas y los peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas), la Estrategia constituye el marco de 
referencia en la coordinación de las acciones de conservación y debe: 

a) Señalar los contenidos mínimos que deben tener en cuenta los Planes de Recuperación de las 
comunidades y ciudades autónomas y los territorios dependientes de la Administración 
General del Estado, para que resulten homogéneos y coherentes. 

b) Establecer los mecanismos para la coordinación de las actuaciones de las comunidades y 
ciudades autónomas y la Administración General del Estado en relación con la conservación 
de la especie. 

Para lograr la finalidad de la Estrategia, se proponen los siguientes objetivos operativos: 

1. Eliminar la mortalidad o pérdida de ejemplares por causas no naturales. 

2. Mantener en un estado de conservación favorable sus hábitats, ejecutando acciones de 
recuperación si fuese necesario. 

3. Desarrollar las investigaciones necesarias para obtener la información científica necesaria 
para la planificación de actuaciones y gestión de las poblaciones, especialmente el 
seguimiento periódico de las poblaciones. 

4. Impulsar los mecanismos de coordinación de las administraciones implicadas en la gestión y 
conservación. 
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5. Recuperar las poblaciones de los lugares en los que es escasa o ha desaparecido. 

6. Aumentar el área de ocupación actual de la especie hacia zonas potencialmente favorables. 

7. Fomentar el desarrollo de programas de sensibilización para dar a conocer a la especie y su 
problemática de conservación. 

 

8. Criterios para la delimitación y ubicación de las áreas críticas. 

En este ámbito, y con el fin de homogeneizar los contenidos de los Planes de Recuperación, se 
propone la designación de Áreas Críticas para la especie, definidas en la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, y en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, como “aquellos sectores incluidos en el 
área de distribución que contengan hábitats esenciales para la conservación favorable de la especie o 
que por su situación estratégica para la misma requieran su adecuado mantenimiento”. 

El artículo 59.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, establece que “En las áreas críticas, y en 
las áreas de potencial reintroducción o expansión de estos taxones o poblaciones definidas como tales 
en los planes de recuperación, se fijarán medidas de conservación e instrumentos de gestión 
específicos para estas áreas o integrados en otros planes, que eviten las afecciones negativas para las 
especies que hayan motivado la designación de esas áreas”. Cada Área Crítica puede tener un 
tratamiento y gestión del hábitat diferente, que deberá definirse en cada Plan de Recuperación. Esta 
gestión será dinámica, pudiendo cambiar si se modifica el hábitat o la situación de la población de la 
especie. Dichas variaciones se reflejarán en las distintas versiones de la Estrategia previstas en 
función de las revisiones que se vayan llevando a cabo. 

       Las áreas críticas se considerarán áreas prioritarias para la aplicación de medidas de conservación 
e inversiones. En ellas se deberán fijar medidas de conservación e instrumentos de gestión, 
específicos para estas áreas o integrados en otros planes, que eviten las afecciones negativas para las 
especies que hayan motivado la designación de esas áreas (artículo 59.1.a Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre). 

  También se podrán designar como áreas críticas aquellas poblaciones que se hallen en puntos 
estratégicos del área de distribución de la especie en la costa española y que, por tanto, favorezcan la 
conectividad de las poblaciones. 

A pesar de que las áreas críticas se definirán en los correspondientes planes de recuperación, en 
la presente Estrategia se propone que se incluyan en ellos, como áreas críticas, entre otras, la 
totalidad de las islas Chafarinas, la escollera NE del puerto de Melilla y la costa rocosa natural de esta 
Ciudad Autónoma (especialmente la ZEC de los acantilados de Aguadú), el espacio protegido RN2000 
Zona marítimo-terrestre del Monte Hacho y ciertos tramos de las escolleras portuarias de Ceuta. Y 
por ser puntos estratégicos de su área de distribución en la costa española se propone también la 
inclusión como áreas críticas la isla de Alborán, la bahía de Algeciras (entre Punta Carnero y el 
espigón de San Felipe en La Línea), los peñones de Vélez de la Gomera y de Alhucemas y Murcia. 

Las áreas críticas deberán ser delimitadas por las Comunidades Autónomas y la Administración 
General del Estado, en el ámbito de sus competencias, mediante la cartografía apropiada, 
recomendándose la escala de 1:10.000, o mejor, de ser posible, la escala 1:1.000. 
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9. Directrices de conservación. 

En este capítulo se proponen las acciones recomendadas para eliminar o mitigar el efecto de los 
factores de amenaza identificados para la especie y los criterios orientadores sobre la compatibilidad 
entre los requerimientos de la especie y los usos y aprovechamientos del medio en el que habita. 

Respecto a las medidas de conservación a desarrollar, es imprescindible tener en cuenta que el 
hábitat que ocupa (la franja intermareal), es especialmente sensible al impacto creciente de todas las 
actividades humanas que se realizan en la costa o en sus proximidades, al desarrollo de 
infraestructuras costeras de cualquier nivel (puertos, espigones, regeneración de playas, emisarios, 
etc.) y a la contaminación de cualquier tipo. 

 

9.1. Acciones recomendadas para eliminar o mitigar el efecto de los 

factores limitantes o de amenaza identificados. 

En este apartado se consideran todas aquellas medidas para la consecución del objetivo 
operativo 1 de eliminar la mortalidad no natural de la especie, que constituyen recomendaciones 
prioritarias de esta Estrategia. 

 

9.1.1. Medidas generales. 

 Elaborar un mapa de zonas de riesgo en el que se localicen las poblaciones de Patella 
ferruginea y las amenazas actuales y potenciales.  

 Investigar los casos de mortalidad no natural, así como de los que lo parezcan y 
elaborar los informes correspondientes.  

 Elaborar un plan de choque por parte de las comunidades autónomas y la 
Administración General del Estado (esta última para las islas Chafarinas y aquellos 
otros lugares cuya gestión sea competencia de la AGE) en las zonas de riesgo, 
estableciendo medidas especiales que incluyan compromisos con los colectivos 
implicados (usuarios del dominio público marítimo-terrestre en general), medidas 
que favorezcan la reducción de los conflictos entre el objetivo de conservación de la 
especie y los usos y aprovechamientos de las áreas donde se encuentra, y medidas 
de divulgación y sensibilización social del problema. 

 Establecer programas de seguimiento del estado de conservación de la especie y de 
evaluación para constatar la eficacia de las medidas adoptadas. 

  En el marco de los informes de compatibilidad con las estrategias marinas 
establecidos en la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio 
marino, se considerará de forma preferente la presencia de la especie. Al ser una 
especie protegida, cualquier actuación que la pueda afectar debe ser previamente 
autorizada como establece la ley. 
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 Elaborar guías metodológicas específicas para evaluar el daño sobre la especie para 
ser utilizadas en los procesos de evaluación del impacto ambiental y las afecciones 
que las infraestructuras y actividades puedan tener sobre la lapa ferrugínea y su 
hábitat. 

 Realizar un análisis periódico de las causas de mortalidad naturales y no naturales en 
cada población. 

 Arbitrar las medidas necesarias para eliminar el impacto humano tanto en las Áreas 
Críticas, mediante la vigilancia, como en otras áreas con presencia de la especie, 
mediante información, concienciación social y vigilancia, especialmente durante las 
épocas de reproducción y reclutamiento, y, sobre todo, en relación con las 
actividades extractivas (marisqueo) o el tránsito no autorizado sobre el piso 
mediolitoral. 

 

9.1.2. Medidas específicas para frenar el impacto causado por la recolección. 

 Vigilancia de áreas críticas y áreas con presencia de ejemplares por parte de los 
agentes medioambientales para evitar el marisqueo ilegal, con un incremento de la 
vigilancia en temporada estival. 

 Colocación de cartelería informando sobre la especie y su grado de protección en las 
áreas críticas y en aquellas otras áreas con presencia de ejemplares. 

 Establecer, cuando sea posible, restricciones al acceso mediante limitaciones 
espaciales en las áreas críticas y áreas con presencia de ejemplares.  

 Se recomienda prohibir el marisqueo, la pesca desde la costa y la recolección de 
organismos en las Áreas Críticas, y regular esas actividades de manera estricta en 
las áreas con presencia de la especie, adoptando medidas de vigilancia efectivas.  

 

9.1.3. Medidas específicas para frenar el impacto causado por la fragmentación 
y la destrucción del hábitat. 

 Regular de manera estricta la construcción de nuevas infraestructuras o la realización 
de obras costeras en áreas críticas y áreas con presencia de la especie. 

 Elaborar guías metodológicas específicas para la evaluación del impacto ambiental 
sobre la lapa ferrugínea y su hábitat. 

 La lapa ferrugínea puede presentar densas poblaciones asociadas a infraestructuras 
costeras artificiales, como puertos, diques o espigones, siempre que éstos provean 
a la especie de las condiciones ambientales adecuadas, pues se considera una 
especie indicadora de aguas limpias y oxigenadas. Este hecho, por su trascendencia 
para la futura conservación de la especie, no puede ser ajeno a los Puertos del 
Estado o de las CCAA, a las Administraciones Públicas competentes en materia de 
costas y a las empresas con instalaciones costeras que pudieran acoger ejemplares 
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de la especie. Todos ellos deben asumir que las construcciones costeras ya 
existentes son hábitats para la especie y colaborar, así, en la conservación de ésta. 
Por ello, en los casos donde la presencia de Patella ferruginea esté confirmada, las 
Autoridades Portuarias correspondientes deberán contribuir a la protección de los 
ejemplares establecidos en sus instalaciones y hacerlo, además, en estrecha 
colaboración con la Administración Pública competente en materia de conservación 
de la biodiversidad, y con la comunidad científica, todo ello estableciéndose las 
medidas adecuadas para evitar el perjuicio a las actividades portuarias habituales. 
Se recomienda para ello establecer convenios de colaboración entre las autoridades 
medioambientales, las autoridades portuarias y otras de carácter científico, para el 
estudio de la protección de estas poblaciones de lapa ferrugínea asentadas sobre 
sustratos artificiales, compatibilizando esta protección con la posible adaptación de 
estas infraestructuras a las acciones derivadas del escenario de cambio climático 
existente, si ello fuese necesario.  

 
9.1.4. Medidas específicas para frenar el impacto causado por la 
contaminación. 

 Incorporar la presencia de Patella ferruginea a los elementos a considerar en el Plan 
Estatal de Protección de la Ribera del Mar contra la Contaminación (Plan Ribera). 

 Integrar actuaciones específicas para proteger a la lapa ferrugínea en los planes de 
emergencia para la eventualidad de vertidos químicos (hidrocarburos, y otros) de 
las zonas donde se encuentra esta especie. 

 Regular y aplicar medidas adecuadas para evitar la contaminación por vertidos de 
aguas residuales, salmuera procedente de plantas de desalinización o residuos 
sólidos en zonas con presencia de ejemplares de lapa ferrugínea. 

 

9.2. Protección y manejo del hábitat. 

En este apartado se consideran todas aquellas medidas tendentes a la consecución de los 
objetivos operativos 2 y 6 en lo que se refiere a mantener una superficie adecuada de hábitat 
ocupado por la especie. El objetivo también es gestionar adecuadamente el hábitat, manteniendo en 
buen estado las Áreas Críticas, mejorar la calidad del hábitat cuando sea oportuno y posible, y 
recuperar las poblaciones de los lugares en los que es escasa o haya desaparecido. 

 Incorporar las Áreas Críticas conocidas y aquellas nuevas que vayan siendo localizadas 
en los Planes de Recuperación de la especie y elaborar unos criterios técnicos de 
manejo, conservación y seguimiento adecuados que aseguren la conectividad entre 
esas áreas y su protección eficaz. 

 Promover proyectos de restauración del hábitat en las áreas críticas y áreas con 
presencia de ejemplares, cuando fuese necesario. 
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 Establecer criterios de conservación del hábitat adecuados en otras áreas en las que 
esté presente la especie, incluidas las áreas potenciales. 

 Establecer medidas de concienciación e incentivación a los usuarios de las áreas 
críticas o con presencia de la especie. 

 Promover la adopción de medidas legislativas o reglamentarias, así como la 
elaboración de criterios orientadores que condicionen la realización de aquellas 
actividades que puedan afectar al hábitat de la especie. 

 Incluir criterios de sostenibilidad en la planificación de las actividades sectoriales que 
inciden en las áreas de lapa ferrugínea, de forma que no contribuyan a la pérdida o 
deterioro de hábitats de calidad.  

 Contemplar en el protocolo para el manejo, conservación y seguimiento de la 
especie, aquello tendente a mejorar su hábitat. 

 Optimizar la coordinación entre administraciones para eliminar o minimizar los 
impactos que suponen las obras costeras en las poblaciones de Patella ferruginea y 
en su hábitat. 

 Establecer líneas de apoyo e incentivación para la aplicación del protocolo de manejo, 
conservación y seguimiento de la lapa a los usuarios de las zonas en las que se halla 
de la especie, y, en su caso, para las buenas prácticas de gestión del hábitat. 

 

9.3. Seguimiento e investigación. 

En este apartado se consideran todas aquellas medidas tendentes a la consecución del objetivo 
operativo 3 (desarrollar las investigaciones necesarias para obtener la información científica 
necesaria para la planificación de actuaciones y gestión de las poblaciones, especialmente el 
seguimiento periódico de las poblaciones). 

 

9.3.1. Seguimiento de la población. 

Se recomiendan las siguientes actuaciones para el control y seguimiento de la población, que 
permitirán disponer de una información actualizada y continua sobre la evolución de la población de 
la lapa ferrugínea y sus problemas de conservación en las Áreas Críticas y con presencia de la especie. 

 Realizar un censo cada tres años que permita conocer la estima global de la población 
de adultos en cada población. La metodología de este censo será definida por cada 
órgano gestor en función de las características de su población. Además, con 
periodicidad anual se realizarán censos de control sobre algunas localidades que 
determinará cada órgano gestor con el fin de evaluar la estructura de tallas, 
densidad, reclutamiento, etc, a cargo de técnicos cualificados con experiencia y 
siguiendo una metodología homogénea en todas las zonas. Dicha evaluación debe 
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incluir información sobre la estructura de las diferentes poblaciones y sus aspectos 
biológicos. 

 Marcado de ejemplares. Se recomienda el marcado de aquellos ejemplares que se 
estime conveniente para identificación individual con fines de manejo o 
investigación y que asegure su seguimiento a corto, medio e incluso largo plazo, así 
como las labores necesarias para el mantenimiento del sistema de marcado. El 
marcado se realizará según lo sugerido en el protocolo de manejo, conservación y 
seguimiento. 

 Seguimiento de los individuos marcados. La información disponible sobre este 
aspecto está proporcionando buenos resultados sobre la movilidad, la mortalidad y 
la problemática de conservación, tanto de jóvenes como de adultos. Por tanto, es 
necesario seguir controlando estos aspectos, tanto en las áreas ya conocidas como 
en las desconocidas, así como posibilitar el seguimiento continuado a medio y largo 
plazo de los ejemplares marcados. 

 Control de la calidad del agua y del sustrato. Durante los censos se realizará una 
evaluación de la calidad del agua y del sustrato en las estaciones de control. Ello se 
llevará a cabo según lo sugerido en el protocolo de manejo, conservación y 
seguimiento, que incluirá un listado de parámetros biológicos y sustancias 
prioritarias a analizar, análisis que se extenderá a los propios ejemplares de lapa 
ferrugínea en el caso de detectarse mortalidades anormales. 

 Control y seguimiento detallado en las áreas de eventual introducción o 
reintroducción de la especie. Se recomienda que este control sea muy estrecho (al 
día siguiente de la introducción, a la semana siguiente y, posteriormente, bimestral), 
e incluya el seguimiento de los individuos marcados, el control de la calidad del 
agua y del sustrato, la mortalidad y el crecimiento. Es imprescindible realizar un 
seguimiento riguroso de los juveniles introducidos en la naturaleza para confirmar 
el éxito de la introducción. El seguimiento del contingente de ejemplares 
introducidos debe mantenerse a largo plazo (mínimo de tres años). 

 Evaluación y comparación de resultados. Tras la realización de cualquier tipo de 
seguimiento o control, se deberá elaborar un informe sobre los resultados 
obtenidos, evaluando los mismos en relación con las medidas que se hayan 
aplicado. Basándose en las recomendaciones de estos informes, se revisarán 
regularmente los objetivos y las actuaciones de conservación, introduciendo las 
variaciones que se juzguen necesarias. Estos informes deben ser publicados o 
enviados a la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del 
MITECO en el plazo de un año a partir de la realización del seguimiento o control. 

 

9.3.2. Estudios e investigación. 

Se fomentará la realización de estudios e investigaciones que favorezcan una mejor aplicación de 
esta Estrategia y faciliten sus futuras actualizaciones. Como norma general, todas las investigaciones 
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sobre la lapa ferrugínea deben estar supeditadas a que aporten información que se considere 
necesaria y beneficiosa para el cumplimiento de los objetivos de esta Estrategia, teniendo siempre en 
cuenta que su realización no debe interferir negativamente sobre la especie o su hábitat.  

Debe priorizarse e impulsarse la investigación en lo relativo al conocimiento preciso de los 
requerimientos ambientales (hábitat idóneo, alimentación), dinámica de las poblaciones (mortalidad 
natural, reclutamiento, crecimiento, longevidad, genética de poblaciones, depredación por otros 
animales), de la biología reproductora (ciclo reproductor, fecundidad, freza, fecundación), del 
desarrollo larvario y de la capacidad de dispersión en el medio natural, y de las causas principales de 
su mortalidad no natural y de la regresión de las poblaciones (amenazas potenciales y sensibilidad a 
las mismas), dada la importancia de estos conocimientos para realizar una adecuada gestión de la 
especie. 

A continuación, se proponen una serie de líneas de investigación de carácter prioritario, algunas 
de las cuales ya están en marcha:   

 

Prioridad alta: 

 Identificación, cartografiado y actualización del inventario de Áreas Críticas y con 
presencia de la especie, y su estado de conservación en dichas zonas. 

 Desarrollo larvario en el medio natural. 

 Reclutamiento: variabilidad y factores que influyen localmente. 

 Capacidad de dispersión natural de las larvas. 

 Caracterización genética de las diferentes poblaciones, su viabilidad y estudio del 
flujo genético entre ellas. 

 Ecología trófica: requerimientos mínimos y óptimos para la especie. 

 Longevidad. 

 Tasas de mortalidad natural: estimas generales y factores de variabilidad. 

 Caracterización detallada de los factores de amenaza y del declive de las poblaciones. 

 Desarrollo de técnicas para la obtención de juveniles (“semilla”) susceptibles de ser 
utilizados para la introducción y repoblación de la especie, bien mediante la 
producción de larvas y juveniles a partir de cultivo en condiciones controladas, o 
por captación natural de reclutas en el medio (excluyendo específicamente el uso 
de estructuras que interfieran con el hábitat bentónico de la especie). 

 Efectos del marisqueo. 

 

Prioridad media: 

 Fenología reproductora. 

 Caracterización detallada del hábitat de la especie. 
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 Tasas de crecimiento: variabilidad local, estacional, interanual. 

 Comportamiento y competencia con otras especies. 

 Efectos de la contaminación: diferentes tipos de contaminantes. 

 Efectos del cambio climático. 

 Investigación de las patologías que pueden afectar a la especie y de la distinta 
sensibilidad de las poblaciones. 

 Desarrollo de modelos predictivos adecuados sobre dinámica poblacional. 

 

Prioridad baja: 

 Desarrollo de modelos de crecimiento para la especie bajo diferentes condiciones 
ambientales. 

 Previsión de extensiones necesarias de superficie a proteger para el asentamiento de 
nuevos individuos en áreas potenciales. 

 

9.4. Protección y manejo de la especie. 

En este apartado se consideran todas aquellas medidas tendentes a la consecución de los 
objetivos operativos 5 (recuperar las poblaciones de los lugares en los que es escasa o ha 
desaparecido) y 6 (aumentar el área de ocupación de la especie). 

Los diferentes intentos de reintroducción y traslado de ejemplares realizados hasta ahora han 
demostrado una gran sensibilidad de la especie a este tipo de actuaciones, registrándose casi siempre 
mortalidades muy elevadas. Algunos estudios han indicado una menor mortalidad utilizando 
estructuras de protección (tipo jaulas), si bien los mayores valores de supervivencia a corto plazo (10 
meses) se han obtenido en un único estudio trasladando a escasa distancia los ejemplares junto con 
su sustrato de origen.  

Por tanto, se desestima el traslado de ejemplares procedentes de poblaciones naturales como 
medida de conservación o compensatoria, dado el impacto negativo que tiene sobre las poblaciones 
de origen. Solo se podrá autorizar dicho traslado cuando se cumpla lo dispuesto en el artículo 61.1 de 
la Ley 42/2007, de 13 de diciembre:  “si no hubiere otra solución satisfactoria, y sin que ello suponga 
perjudicar el mantenimiento en un estado de conservación favorable de las poblaciones de que se 
trate, en su área de distribución natural, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Si de su aplicación se derivaran efectos perjudiciales para la salud y seguridad de las personas. 

c) Por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas las de carácter 
socioeconómico y consecuencias beneficiosas de importancia primordial para el medio ambiente.  

d) Cuando sea necesario por razón de investigación, educación, repoblación o reintroducción, o 
cuando se precise para la cría en cautividad orientada a dichos fines. 

g) Para proteger la flora y la fauna silvestres y los hábitats naturales. 
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Se recomiendan las siguientes medidas para la protección y el manejo de la especie: 

 Complementar las medidas de conservación in situ con medidas de conservación ex 
situ mediante la obtención de juveniles por medio de técnicas de cría en cautividad 
o de captación de larvas en el medio natural que no interfieran con el hábitat 
bentónico de la especie, con el fin de valorar el posible reforzamiento de las 
poblaciones de Patella ferruginea que se hallan en estado desfavorable o su 
reintroducción para incrementar su área de distribución. Las líneas de investigación 
sobre conservación ex situ deben desarrollarse siguiendo lo establecido en el Real 
Decreto 139/2011, de 4 de febrero y las Directrices técnicas para el desarrollo de 
programas de reintroducción y otras traslocaciones con fines de conservación de 
especies silvestres en España, aprobadas por la Comisión Estatal para el Patrimonio 
Natural y la Biodiversidad el 24 de julio de 2013 y por la Conferencia Sectorial el 7 
de octubre de 2013. 

 Desarrollar la investigación en técnicas de acuicultura para la obtención de reclutas 
(juveniles) mediante reproducción controlada, con el fin de ser utilizados en 
eventuales proyectos de introducción o repoblación. 

 La reintroducción de ejemplares en zonas en las que anteriormente vivía o el 
reforzamiento de las poblaciones que se hallen en estado desfavorable deberían 
basarse, exclusivamente, por tanto, en la aportación de juveniles obtenidos 
mediante técnicas de acuicultura (reproducción controlada) o captación natural 
(utilización de estructuras que no interfieran en el hábitat bentónico de la especie), 
con una adecuada protección previa de esas zonas y con planes específicos de 
seguimiento a largo plazo (mínimo de tres años) del contingente de ejemplares 
aportado. Estas medidas de conservación serían convenientes especialmente en 
Andalucía y Murcia para favorecer la conectividad de las poblaciones dispersas a lo 
largo de la costa, explorando previamente la posible existencia de núcleos de 
población aún no conocidos. 

 Conservar material genético y biológico de la lapa ferrugínea en los bancos de 
material genético y biológico previstos en el artículo 63 de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre. 

 

9.4.1. Ampliación del área de distribución. 

Las actuaciones previstas en este apartado se desarrollarán preferentemente en las áreas que 
tiendan a unir núcleos reproductores existentes. 

 Asegurar la conectividad y el flujo genético entre los núcleos reproductores 
existentes. 

 Favorecer la ampliación del área de distribución de la especie, en especial con el 
desarrollo de programas de introducción de juveniles en las áreas que se pretenden 
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recolonizar, procedentes de cultivo en condiciones controladas, o por captación 
natural de reclutas en el medio (excluyendo específicamente el uso de estructuras 
que interfieran con el hábitat bentónico de la especie). 

 Identificar y cartografiar las áreas con mayor potencial para la recolonización, como 
un paso previo necesario a la introducción de juveniles. 

 Analizar las posibilidades de recolonización en función del estado de conservación del 
hábitat y de los usos del área. 

 Adecuar el hábitat en las áreas de recolonización, resolviendo previamente los 
problemas, garantizando la protección de la zona mediante, en su caso, la 
declaración como área crítica en los planes de recuperación correspondientes. 

 
9.4.2. Cría mediante acuicultura. 

Como complemento a las acciones de conservación “in situ”, para las especies incluidas en el 
Catálogo Español de Especies Amenazadas el artículo 62 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, 
establece que “la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y la Biodiversidad impulsará el desarrollo de 
programas de cría o propagación fuera de su hábitat natural, en especial cuando tales programas 
hayan sido previstos en las estrategias de conservación, o planes de recuperación o conservación. 
Estos programas estarán dirigidos a la constitución de reservas genéticas y/o a la obtención de 
ejemplares aptos para su reintroducción al medio natural”. 

Dados los avances obtenidos en la cría en laboratorio de Patella ferruginea, se recomienda 
elaborar un Programa de cría mediante acuicultura, que deberá contar con el visto bueno de la 
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 62 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, y previo informe del Grupo de Trabajo de la lapa 
ferrugínea. 

En todas las acciones previstas en este apartado deben seguirse las “Directrices de Uso de la 
Gestión Ex situ para la Conservación de Especies” de la Comisión de Supervivencia de Especies de la 
UICN. 

 

9.5. Comunicación, concienciación y participación pública. 

En este apartado se consideran todas aquellas medidas tendentes a la consecución del objetivo 
operativo 7 ( Fomentar el desarrollo de programas de sensibilización para dar a conocer a la especie y 
su problemática de conservación). 

 Impulsar, con carácter general, la generación de información y de actividades de 
educación ambiental y formación para favorecer los cambios de actitudes y obtener el 
apoyo y la participación social necesarios para alcanzar con éxito los objetivos. Se 
recomienda la participación de profesionales y expertos en comunicación que aporten 
su experiencia en este campo, haciendo especial incidencia en sus principales amenazas: 
la recolección, la fragmentación del hábitat y la contaminación.  
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 Promover campañas educativas en los centros escolares, con especial incidencia en los 
situados en las áreas del ámbito de aplicación de esta estrategia. 

 Realizar campañas de sensibilización e información y fomentar la formación entre el 
público en general, con especial incidencia en aquellos sectores más directamente 
vinculados a la problemática de la lapa ferrugínea: mariscadores, pescadores deportivos, 
turistas y otros usuarios, habitantes de las zonas próximas, ayuntamientos, agentes de la 
autoridad competente (agentes medioambientales, Guardia Civil, etc.), asociaciones 
científicas (Sociedad Española de Malacología), conservacionistas, fiscales de medio 
ambiente, jueces, coleccionistas de moluscos, organismos administrativos, etc.   

 Fomentar la formación en lo que se refiere a la especie entre los colectivos implicados en 
las tareas de conservación y vigilancia. 

 Colocación de cartelería en áreas críticas y en zonas con presencia de la especie 
informando sobre la misma y su grado de protección. 

 

9.6. Desarrollo local. 

 Crear los mecanismos adecuados de apoyo a los programas y actuaciones de desarrollo 
local en el ámbito geográfico de esta Estrategia que incorporen sus contenidos y 
favorezcan la conservación de la lapa ferrugínea y el uso sostenible de su hábitat. 

 Elaborar unas medidas que se enmarquen en una estrategia de desarrollo local 
sostenible y de interés para la conservación y la restauración del hábitat. Estas medidas 
pueden ir dirigidas a: 

1) Reducir o eliminar el marisqueo de la especie, y su uso como cebo de pesca 
deportiva.  

2) Conservar y mantener los paisajes costeros y mejorarlos según los requerimientos 
de la lapa ferrugínea, teniéndolo en consideración a la hora de establecer una 
Gestión Integrada de las Zonas Costeras. 

 

10. Directrices de aplicación de la estrategia.   

En este capítulo se proponen las principales directrices de aplicación de la Estrategia, en lo 
relativo a los Planes de Recuperación y a la cooperación institucional. 
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10.1. Planes de Recuperación. 

Los Planes de Recuperación son el instrumento técnico-jurídico adecuado para abordar las tareas 
de conservación de la lapa ferrugínea, y deberán ser redactados, aprobados e implementados por las 
administraciones competentes. Para ello, se deberá: 

 Promover la redacción y publicación de los correspondientes Planes de Recuperación 
tomando como marco la presente Estrategia y atendiendo a sus criterios 
orientadores.  

 Incorporar a los Planes de Recuperación los mecanismos de participación pública y de 
coordinación necesarios para alcanzar con éxito los objetivos de conservación. 

 Incorporar a los Planes de Recuperación un sistema de prioridades que garantice que, 
en la conservación de la lapa ferrugínea y de su hábitat, se aborde en primer lugar 
la mitigación de las principales amenazas y presiones.  

 Acometer la revisión periódica de los Planes de Recuperación sin menoscabo de las 
incorporaciones anuales de nuevas medidas y actuaciones que las autoridades 
ambientales competentes consideren necesarias. 

 

10.2. Cooperación y coordinación institucional. 

10.2.1. Grupo de Trabajo. 
La coordinación de la presente Estrategia es competencia del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico y se desarrollará a través del Grupo de Trabajo de la lapa ferrugínea, 
como órgano de coordinación técnica entre la AGE y las Administraciones Autonómicas con 
competencias en la gestión directa de la lapa ferrugínea, creado por el Comité de Flora y Fauna 
Silvestres. Dentro del Grupo de Trabajo, cuando se considere conveniente, se podrá solicitar el 
asesoramiento de los asesores de dicho Ministerio para la estrategia de conservación de la lapa 
ferrugínea, de acuerdo con la Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, por la que se actualizan las listas de asesores del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para las estrategias de conservación de la pardela balear 
y de la lapa ferrugínea.  

Son funciones del Grupo de Trabajo: 

 Identificar los problemas de conservación y proponer las prioridades técnicas de 
conservación, manejo e investigación. 

 Evaluar los resultados de las acciones de conservación emprendidas y el nivel de 
cumplimiento de la Estrategia. 

 Hacer asequible la información científica a todos los sectores implicados, fomentando su 
participación en debates. 
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 Conocer e informar los proyectos de investigación que se planteen sobre la lapa 
ferrugínea.  

 Informar al Comité de Flora y Fauna Silvestres de todas aquellas iniciativas de 
conservación que puedan afectar a la especie o a su hábitat y elevar a dicho Comité 
propuestas de interés general para la especie en particular las que supongan 
manipulación de ejemplares, o su hábitat, y elevar propuestas de interés general. Estas 
propuestas deberán ser respondidas por el Comité en el plazo de tres meses. 

 Colaborar en la elaboración de un protocolo para el manejo, la conservación y el 
seguimiento de las poblaciones, incluyendo el marcado de ejemplares y el control de la 
calidad del hábitat (agua y sustrato), así como la metodología de valoración de la 
afección a la especie en el proceso de evaluación de impacto ambiental. 

 Promover activamente la búsqueda de fuentes de financiación conjunta para acciones 
globales y de interés general de conservación de la especie. 

 Establecer contactos fluidos y relaciones con los Gobiernos de Francia, Italia, Reino 
Unido (Gibraltar), Marruecos, Argelia y Túnez para asistir en la localización de 
individuos, en los estudios de diagnóstico y en el establecimiento de proyectos de 
seguimiento y conservación. Se fomentará esa cooperación en el marco del Convenio 
de Barcelona para la protección del medio marino y de la región costera del 
Mediterráneo. 

 Proponer revisiones del contenido de la Estrategia. 

 

10.2.2. Coordinación entre Administraciones Públicas. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, las 
Administraciones Públicas cooperarán y colaborarán en materia de conservación del patrimonio 
natural y la biodiversidad y se suministrarán mutuamente información para garantizar el 
cumplimiento de los objetivos de esa Ley. El órgano consultivo y de cooperación entre el Estado y las 
Comunidades autónomas es la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, cuyos 
informes o propuestas serán sometidos para conocimiento o aprobación, a la Conferencia Sectorial 
de Medio Ambiente. 

Debe fomentarse la cooperación entre los diferentes departamentos de la Administración 
General del Estado y las Administraciones Autónomas, con el fin de favorecer la aplicación de la 
presente Estrategia. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico se encargará de 
promover las acciones de coordinación necesarias con otros departamentos ministeriales o de 
comunidades autónomas cuyas actuaciones puedan tener repercusión en la conservación de la lapa 
ferrugínea o de su hábitat. Son prioritarias las siguientes medidas de coordinación: 

 Establecer mecanismos de comunicación con los Ministerios de Transporte, Movilidad y 
Agenda Urbana (especialmente con Puertos del Estado), Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Industria, Comercio y Turismo, Ciencia e Innovación, Universidades y 
Defensa y con las Comunidades Autónomas, además de con la Dirección General de la 
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Costa y del Mar y la Secretaría General de Pesca, así como con las Confederaciones 
Hidrográficas, para conocer e informar las actuaciones e inversiones que los Ministerios 
y Unidades citadas realicen o vayan a realizar en el ámbito de aplicación de esta 
Estrategia y que puedan afectar a sus objetivos. 

 Impulsar la coordinación con los diferentes departamentos de la Administración General 
del Estado con competencias en la aplicación de las ayudas comunitarias a la pesca, a 
cargo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), con el fin de garantizar que las 
actuaciones que se deriven sean favorables a la conservación de la lapa ferrugínea y de 
su hábitat. 

 Fomentar la coordinación con las Comunidades Autónomas, el Servicio de Protección de 
la Naturaleza (SEPRONA), el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y la Fiscalía de Medio 
Ambiente, a efectos de la investigación de los casos de mortalidad de lapas ferrugíneas 
por causa humana. 

 Fomentar la coordinación entre la Administración General del Estado y los diferentes 
departamentos de las Administraciones Autonómicas, y con la Administración Local, 
para la aplicación de esta Estrategia, así como para evitar actuaciones perjudiciales 
para la especie, o en todo caso minimizar los efectos de las que, por razones de interés 
general, deban ser realizadas. 

 

10.2.3. Asesores  

La Resolución de 22 de marzo de 2013, de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del 
Mar, actualizó las listas de asesores del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
para la estrategia de conservación de la lapa ferrugínea. Las funciones de estos asesores serán las 
siguientes: 

 Asesorar y prestar apoyo técnico al MITECO en aquellas tareas que se deriven de la 
aplicación de esta Estrategia, así como a las Comunidades Autónomas, a requerimiento 
de las mismas. 

 Proporcionar la mejor información técnica y científica disponible. 

 Asesorar al Grupo de Trabajo en las tareas de supervisión del grado de cumplimiento de 
la Estrategia y, en su caso, participar activamente en estas labores junto al Grupo 
cuando así se les solicite. 

 Asesorar al MITECO en aquellas actuaciones en las que deba asegurarse la adecuada 
consideración de esta Estrategia. 

 Recabar información, hacer propuestas y mantener un diálogo fluido y constante con los 
distintos miembros del Grupo de Trabajo. 

 De acuerdo con las Comunidades Autónomas, diseñar y coordinar actuaciones técnicas 
que sean de aplicación en toda el área de distribución de la lapa ferrugínea (censos, 
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seguimiento, recogida y análisis de datos, toma de muestras, medidas de conservación, 
etc.). 

 Mantener contactos con instituciones, expertos y responsables técnicos de otros países 
relacionados con la conservación de la especie, con el fin de garantizar al Grupo de 
Trabajo información actualizada sobre los avances en gestión y conservación de las 
poblaciones de la lapa ferrugínea y para resolver problemas de conservación 
coyunturales. 

 Garantizar el flujo de información a los sectores sociales implicados en la conservación 
de la lapa ferrugínea y a la sociedad en general, necesario para mejorar el apoyo social 
y la participación pública en el desarrollo de esta Estrategia. 

 

10.2.4. Actuaciones de orden legal. 

 Considerar con carácter general en la normativa estatal y autonómica los contenidos de 
esta Estrategia, y en particular, en aquella que desarrolle los programas comunitarios 
de desarrollo rural y pesquero. 

 Redactar y aprobar los Planes de Recuperación de la especie. 

 Integrar los Criterios Orientadores y las medidas de los Planes de Recuperación en los 
programas e instrumentos de planificación ambiental y territorial. 

 

10.2.5. Recursos financieros. 

La financiación de las actuaciones específicas que se realicen en el desarrollo de la Estrategia 
deberá correr a cargo de los organismos responsables de su ejecución. 

 

10.2.6. Cooperación internacional 

Se buscará cooperar con otros países para establecer una efectiva protección y gestión de la 
especie, incluyendo para el caso de Marruecos el desarrollo de medidas de control acerca aquellas 
actividades que pueden influir en la calidad del agua en el entorno de las islas Chafarinas y de las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, que presentan las poblaciones en mejor estado de 
conservación. 

 
11. Periodicidad de actualización. 

La vigencia de esta Estrategia es indefinida. Cada seis años deberá ser revisada por el Grupo de 
Trabajo, llevándose a cabo una evaluación de las acciones realizadas y de los objetivos alcanzados, 
con el fin de corregir y mejorar las medidas de conservación propuestas. Con carácter excepcional, y 
ante situaciones imprevistas y acuciantes, podrá realizarse una revisión de los objetivos principales y 
operativos y de sus respectivas medidas de actuación.  
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La supervisión de la aplicación de la Estrategia corresponderá a la Comisión Estatal para el 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad.  
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13. ANEXO II. Proyectos realizados sobre la especie. 

Entre los proyectos o informes inéditos realizados hasta el momento, o en curso de 
realización, que incluyen de forma exclusiva a esta especie o dentro de un contexto más 
amplio, cabe citar los siguientes: 

1) Proyectos realizados por el equipo del Laboratorio de Biología Marina de la 
Universidad de Valencia: 

 1991. Inventario de los recursos marinos del Refugio Nacional de Caza de las 
Islas Chafarinas. Convenio entre el Instituto para la Conservación de la 
Naturaleza (ICONA) y la Universitat de València 

 1994. Seguimiento del medio marino en el archipiélago de Chafarinas y 
adecuación de cuevas para la foca monje. Convenio entre el Instituto de 
Conservación de la Naturaleza (ICONA) y la Universitat de València. 

2) Informes de seguimiento realizados por GENA, S. L. para el Organismo 
Autónomo Parques Nacionales (Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y 
Marino): 

 Guallart, J. 1999, inédito. Seguimiento de Patella ferruginea. En: Control y 
Seguimiento de los Ecosistemas de la R. N. C. de las Islas Chafarinas. 

 Guallart, J. 2000, inédito. Seguimiento de Patella ferruginea. En: Control y 
Seguimiento de los Ecosistemas de la R. N. C. de las Islas Chafarinas. 

 Guallart, J. 2001, inédito. Seguimiento de Patella ferruginea. En: Control y 
Seguimiento de los Ecosistemas de la R. N. C. de las Islas Chafarinas. 

 Guallart, J. 2002, inédito. Seguimiento de Patella ferruginea. En: Control y 
Seguimiento de los Ecosistemas de la R. N. C. de las Islas Chafarinas. 

 Guallart, J. 2003, inédito. Seguimiento de Patella ferruginea. En: Control y 
Seguimiento de los Ecosistemas de la R. N. C. de las Islas Chafarinas. 

3) Proyectos realizados por el equipo del Laboratorio de Biología Marina de la 
Universidad de Sevilla: 

 Dirección ambiental de las obras comprendidas en las obras de ampliación del 
Puerto de Ceuta. Fase inicial. Contrato con la Autoridad Portuaria de Ceuta 
(2002-2004). 

 Desubicación selectiva, traslado y aclimatación en hábitats naturales de 
Patella ferruginea en la Ampliación del Puerto. Fase Inicial. Contrato de 
asistencia técnica con la Autoridad Portuaria de Ceuta (2002-2006). 

 Traslado y reubicación en hábitats similares de ejemplares de Patella 
ferruginea establecidos en las zonas afectadas por las obras de construcción 
de un helipuerto en Ceuta. Contrato de asistencia técnica con Dragados, Obras 
y Proyectos (2003). 

 Estudios científico-conservacionistas relacionados con especies protegidas por 



 

 

la Directiva 92/43 de la Unión Europea y el catálogo nacional de especies 
amenazadas. Contrato con Junta de Andalucía (2004). 

 Elaboración de informe y censo de especies protegidas, desubicación y 
reubicación selectiva de Patella ferruginea. Contrato de asesoramiento y 
asistencia técnica con NECSO, Cubiertas y Contratas (2005). 

 Seguimiento de la especie Patella ferruginea trasladada y reubicada en 
hábitats adecuados. Proyecto con la Dirección General de Costas, Ministerio 
de Medio Ambiente (2005). 

 Censo de las especies Patella ferruginea y Cymbula safiana. Contrato con 
Transformación Agraria, S. A. (2007). 

 Patella ferruginea, endemismo mediterráneo en peligro inminente de 
extinción. Plan de contingencia para su recuperación y estrategias de 
conservación de su hábitat. Proyecto A/9618/07 PCI-Mediterráneo (Túnez). 
Agencia Española de Cooperación Internacional (2008). 

 Análisis de la situacion por el que, argumentadamente, se propondrán las 
recomendaciones oportunas sobre la desubicación de ejemplares, modo de 
efectuarla, medidas de vigilancia, y proteccion de los que no sean trasladados 
ante la turbidez que generarse como consecuencia de las obras. Contrato con 
Transformación Agraria, S. A. (2008). 

 Estudio de implicaciones ambientales en el medio marino de las obras 
portuarias de Andalucía. Contrato con la Empresa Pública de Puertos de 
Andalucía (2008-2009). 

 Seguimiento ambiental del proyecto de reordenación del paseo marítimo de 
La Mamola y remodelación de su sistema de defensas; T. N. de Polopos, 
Granada. Contrato con Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(2009-2010). 

 Estudio de la evolución espacio-temporal de las comunidades intermareales y 
submareales en la isla de Tarifa, con inclusión de hábitats protegidos (cuevas 
semisumergidas) y la influencia de los cambios de régimen hidrodinámico 
sobre dichas comunidades. Contrato con la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras (2009). 

 Caracterización de las especies protegidas intermareales y submareales 
asociadas al dique exterior de abrigo del Puerto de Motril, informe de 
vulnerabilidad y propuestas de medidas de mitigación de impacto de la obra 
de ampliación. Contrato con la Autoridad Portuaria de Motril (2011). 

 Recovery of Endangered Mollusc Patella ferruginea Population by Artificial 
Inert Mobile Substrates in Mediterranean Sea (LIFE15 NAT/ES/000897-
REMOPAF). Comisión Europea, Acciona Ingeniería, Autoridad Portuaria de 
Melilla (2016-2021). 

 Asesoramiento. desarrollo y redacción de las medidas mediante las cuales 



 

 

quedará garantizado el principio de no pérdida neta de biodiversidad 
conforme al artículo 61 de la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
La excepción a la afección de la especie Patella ferruginea en las obras de 
ampliación del Puerto de Melilla por razones imperiosas de interés público de 
primer orden. Contrato con la Autoridad Portuaria de Melilla (2016). 

4) Proyectos coordinados por el equipo del Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid (Consejo Superior de Investigaciones Científicas): 

 Diferenciación micro- y macrogeográfica en especies marinas amenazadas. 
Implicaciones evolutivas del tipo de desarrollo larvario en su estructura 
filogeográfica. Proyecto nacional de I+D financiado el Ministerio de Educación 
y Ciencia (2003 y 2005). 

 Inventario y seguimiento de Patella ferruginea en España, así como la 
elaboración de una propuesta de estrategia de conservación de la especie”. 
Convenio entre la Dirección General para la Biodiversidad, MMA, y el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, C. S. I. C. (2005-2006). 

 Action plan for viability proposal of the endangered limpet Patella ferruginea. 
Proyecto de investigación, Fundación General del C. S. I. C., Proyectos Cero-
Especies Amenazadas (2010-2013). 

5) Programa de gestión sostenible de recursos para la conservación del medio 
marino andaluz, que desarrolla la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía 
(2004-2017). 

6) Proyectos llevados a cabo por Javier Guallart. 

 Estado de Patella ferruginea en las islas Chafarinas y estudios previos para la 
traslocación de ejemplares. Organismo Autónomo de Parques Nacionales, 
Ministerio de Medio Ambiente (2005-2006). 

 Estudio de algunos aspectos de la biología reproductiva de Patella ferruginea 
en las islas Chafarinas y desarrollo de técnicas de apoyo a experiencias para la 
producción de juveniles. Contrato con el Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente (2007-2008). 

 Seguimiento de poblaciones y ejemplares de Patella ferruginea y ensayo de 
técnicas para la inducción a puesta, desarrollo larvario y obtención de 
juveniles en las islas Chafarinas. Contrato con el Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales, Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino 
(2009-2010). 

 Establecimiento de las Bases Ecológicas para la gestión de las Especies de 
Interés Comunitario en España. Nº Actuación: 3023138 - Elaboración de las 
fichas de especies de invertebrados incluidas dentro de los Anexos II, IV y V de 
la Directiva 92/43/CEE. Especie: Patella ferruginea. Contrato con TRAGSEGA 



 

 

(2009). 
 Redacción de una propuesta de Plan de Trabajo para el traslado experimental 

de ejemplares de lapa ferrugínea (Patella ferruginea) en la escollera del Puerto 
de Melilla en el marco del Proyecto Nereidas (Decisión 2012-ES-92177). 
Contrato con la Autoridad Portuaria de Melilla (2014). 

 Condicionantes de la biología de la lapa ferruginosa (Patella ferruginea) en 
vistas a potenciales traslados de ejemplares. Contrato con la Dirección General 
de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Secretaría de Estado de Medio 
Ambiente, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2014). 

 Supervisión del traslado de ejemplares de Patella ferruginea ubicados en el 
morro del Muelle Titán del embarcadero del Puerto de Chafarinas. Contrato 
con la Autoridad Portuaria de Melilla (2015). 

 Participación en el proyecto “Re-establishment of the Ribbed Limpet (Patella 
ferruginea) in Ligurian MPAs by Restocking and Controlled Reproduction” 
(ReLife LIFE15NAT/IT/000771), coordinado por el Consorzio di gestione 
dell'Area Marina Protetta di Portofino (2016-2022). 

6) Proyectos llevados a cabo por el Laboratorio de Biología Marina de la 
Universidad Autónoma de Madrid: 

 Caracterización de las biocenosis de los hábitats esenciales o vulnerables de la 
plataforma submarina de la isla de Alborán en el marco del proyecto LIFE + 
INDEMARES. Contrato de servicios con la Fundación Biodiversidad, FB 06/2011 
(2011-2013). 

 Adaptación de la Estrategia de conservación de la lapa ferrugínea (Patella 
ferruginea) en España al nuevo conocimiento científico-técnico de la especie, 
en el marco del Proyecto LIFE IP-PAF INTEMARES (LIFE15 IPE ES 012), “Gestión 
integrada, innovadora y participativa de la Red Natura 2000 en el medio 
marino español”. Contrato de servicios con la Dirección General de 
Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (2017). 

7) Proyectos realizados por la Universidad de Granada: 

 Estudio para la conservación de las poblaciones de Patella ferruginea en 
Melilla. Contrato con la Autoridad Portuaria de Melilla (2012). 

 Seguimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia de la obra “Rehabilitación 
del Embarcadero de Chafarinas”, Melilla. Contrato con la Autoridad Portuaria 
de Melilla (2013). 

8) Proyecto realizado por Tau Consultora, S. L. 

 Evaluación de impacto ambiental del proyecto de ampliación del puerto de 
Melilla. Documento inicial. Contrato con la Autoridad Portuaria de Melilla 
(2014). 



 

 

9) Jornadas. 

 Jornadas sobre la Conservación de la lapa ferrugínea (Patella ferruginea). Rodalquilar 
(Almería, España), 4-6 octubre de 2018. Organizadas por la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, la Fundación 
Biodiversidad, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Sociedad Española de 
Malacología y la Universidad Autónoma de Madrid. 

 
 
 
 


