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Seguimiento de las poblaciones de 
anfibios y reptiles del Parque Nacional de 

Cabañeros 



Importancia del seguimiento de las 
poblaciones de anfibios y reptiles (1) 

• La actividad humana está conduciendo a una crisis global de 
la biodiversidad. 

• Desde la década de los 90, se ha discutido mucho sobre el 
“declive global” de los anfibios. 

• Anfibios, buenos bioindicadores por su fisiología: 
– pieles bastante permeables a los agentes químicos;  
– ciclos biológicos que combinan fases terrestres y acuáticas; 
– complejas interacciones en los ecosistemas. 

• En reptiles, menos evidencias de su declive. 
• Los anfibios y reptiles continentales están estrechamente 

ligados a sus hábitats y biotopos de reproducción debido a su 
escasa movilidad, lo que les hace especialmente sensibles  a 
cambios locales concretos que impliquen la destrucción, 
alteración o contaminación de los mismos. 

 



Importancia del seguimiento de las 
poblaciones de anfibios y reptiles (2) 

Repercusiones del declive de la herpetofauna 
• La posición de anfibios y reptiles en las redes alimentarias, como presas (o 

depredadores) de otras especies de invertebrados y vertebrados, hace que 
su rarefacción tenga una incidencia notable en el declive de otros grupos 
faunísticos, en especial aves y mamíferos. 

 

Problemas para la detección de declives poblacionales 
• Falta de series históricas de datos que abarquen varias décadas en las que 

poder estudiar los cambios en la distribución o abundancia de los 
herpetos en España. Una de las principales dificultades a la hora de 
detectar el declive de especies y poblaciones de anfibios y reptiles en 
nuestro país. 
– Mientras que en diversos países europeos y en Norteamérica existen registros 

históricos, de a veces más de un siglo, que demuestran los descensos demográficos de 
una manera estadística, en España no existen prácticamente esos datos históricos, sino 
sólo observaciones puntuales repartidas por toda la geografía nacional.  

– Programas de seguimientos a largo plazo de anfibios y reptiles se llevan realizando en 
Europa desde hace tiempo como el Monitoring Network of Reptile, Amphibian & Fish 
Conservation de la Fundación RAVON en Holanda, o el The National Amphibian and 
Reptile Recording Scheme (NARRS), en el Reino Unido.  

– Existen proyectos globales para otros grupos faunísticos como aves (SACRE o NOCTUA) o 
ropalóceros (BMS, Butterfly Monitoring Scheme). 



Equipo de investigación responsable del seguimiento 
de las poblaciones de anfibios y reptiles  

en el PN de Cabañeros  
 
 
 

• Dr. Jaime Bosch Pérez, Coordinador del proyecto 
• D. Enrique Ayllón López 
• D. Pedro Luis Hernández Sastre 

 
Asociación Herpetológica Española 

Museo Nacional de Ciencias Naturales 
José Gutiérrez Abascal, 2 

28006 Madrid 
 
 

Responsable del proyecto por parte del P. N. de Cabañeros 
D. José García Díaz/Dr. Eularico Fernández Valero  





Catálogo de medios 
acuáticos favorables 
para anfibios en el P. 
N. de Cabañeros 



DATOS PRÁCTICOS PARA COMPLETAR LA FICHA. 
¿Qué tipo de ambientes considerar para completar una ficha? 
Todos los ambientes acuáticos posibles, desde ríos, charcas, pantanos, 
charcos de lluvia efímeros, etc.. Incluso se aconseja rellenar fichas de 

aquellos ambientes donde pudiese haber anfibios pero no se detectan, de 
esta manera se puede llegar a ver en que proporción por ejemplo en 

charcas donde habita el cangrejo o peces introducidos, realmente se da 
una exclusión de los anfibios. Cuanto más completa sea la base de datos 
que tenemos de ambientes acuáticos potenciales para los anfibios mejor, 
ello nos permitirá comprender mejor porque en unos casos usan unos 
hábitats y en otros no. 
Coordenadas: dar los datos con la ubicación de la charca con la máxima 
precisión posible, si se tiene a nivel de metro mejor, sino una precisión 
mínima de kilómetro (1 X 1). A poder ser dando los valores de ambas 
coordenadas independientemente (X e Y) y no una conjunta del vértice 
para reducir errores y facilitar su incorporación en un SIG.  
Altitud: un valor aproximado de la localización de la zona. 
Ambiente acuático: léntico cuando se trate de aguas no corrientes o que 

no formen un continuo, todo ello incluye todo tipo de charcas aisladas, 
pozas aisladas de rieras y ramblas mediterráneas, charcos de lluvia, zonas 
bajas inundables, etc.. Los ambientes lóticos serán aquellos con un flujo 
de agua continuo, como tramos de ríos, rieras, etc..     

Tipo de sustrato: Dos opciones, las de origen o sustrato natural, y aquellas 
con un sustrato artificial que ayuden a la retención del agua (cubetas de 
fuentes, abrevaderos, telas impermeables, etc.). 
Temporalidad: se han definido charcas efímeras aquellas cuya persistencia 
máxima es de 2 meses. Las temporales aquellas con una durabilidad de 4-
5 meses (a lo largo de la primavera) secándose en verano, y permanentes 
aquellos ambientes con agua a lo largo de todo el año. 
Cobertura vegetal: Tenemos tres tipos de cobertura vegetal (sin 
vegetación, con vegetación sumergida y con vegetación emergida). Se 

debe rellenar en %, de forma que el total de los tres indicadores sumen 
100. Se puede fotografiar la masa de agua  

Depredadores: Marcar las casillas del tipo de depredador que se ha 
observado o del cual se tiene constancia en el ambiente acuático. Puede 
marcarse más de una opción. 
Cobertura forestal del ambiente: Total se considerará cuando el ambiente 
se encuentre enclavado en una zona forestal con muy poca insolación, del 

50% cuando el ambiente tenga parte de cobertura forestal y parte con 
insolación, y soleado cuando la cobertura forestal sea mínima dejando 
prácticamente toda la charca expuesta a la radiación solar. 

Biotopo general: se trata de caracterizar el ambiente en el cual se 
encuentra el ambiente acuático en cuestión. Para ello nos basaremos en el 
paisaje predominante alrededor del mismo a unos 500 metros. Se marcará 

una de las opciones disponibles, que definan mejor el tipo de ambiente en 
el cual se está trabajando (por ejemplo: zona de alta montaña, bosque 
mediterráneo de esclerófilos, o un ambiente de cultivos de regadío, etc..).   





Especies de anfibios localizadas en el  
Parque Nacional de Cabañeros 

 En el Parque Nacional de Cabañeros ha sido comprobada la existencia de un total 
de 12 especies de anfibios (4 urodelos y 8 anuros). Son las siguientes: 

   

 Anuros 
 

  Sapo partero ibérico Alytes cisternasii 
  Sapillo pintojo ibérico/meridional Discoglossus galganoi/D. jeanneae 
  Sapo de espuelas  Pelobates cultripes 
  Sapillo moteado común Pelodytes punctatus 
  Sapo común  Bufo spinosus 
  Sapo corredor  Bufo calamita 
  Ranita de San Antonio Hyla molleri 
  Rana común  Pelophylax perezi 
 

 Urodelos 
 

  Gallipato   Pleurodeles waltl 
  Salamandra común  Salamandra salamandra 
  Tritón ibérico  Lissotriton boscai 
  Tritón pigmeo  Triturus pygmaeus 
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Riqueza específica de herpetos del Parque Nacional y comparación 
con la de Toledo, Ciudad Real, Castilla-La Mancha y Península Ibérica 

En comparación con la 
riqueza herpetofaunística de las 
provincias de Toledo y Ciudad Real, 
cabe destacar que Cabañeros 
presenta una similitud muy 
marcada y una riqueza especifica 
muy elevada. De entre todas las 
especies presentes, destacaríamos 
la presencia de 2 de los 3 reptiles 
catalogados en la categoría 
“vulnerable” en el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas 
(CREA): Emys orbicularis y Lacerta 
schreiberi. 

El Parque Nacional cumple las 
condiciones que se establecen en el 
Atlas Nacional de la Asociación 
Herpetológica Española para 
considerar una zona como área de 
interés para anfibios y reptiles al 
presentar 8 endemismos ibéricos, 2 
especies vulnerables  y un conjunto 
de 32 especies de herpetos en total. 
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Uso del hábitat 

Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) 
Sapo de espuelas 

Se puede encontrar  
en lagunas, charcas,  
balsas para abrevar 
ganado, arroyos, así  
como en marismas, zonas 
costeras y lagunas 
Interiores ligeramente 
salinas. (CEI & CRESPO 
1971; DÍAZ-PANIAGUA & 
ARRIZABALAGA 1987; 
ALVAREZ et al. 1990; 
DOMÈNECH 1994; LIZANA 
et al. 1994). 

En el parque ocupa el sur y 
centro del mismo, donde 
utiliza las zonas bajas, en 
las cuales encuentra suelos 
arenosos. 

Gráfico de porcentaje de ocupación de hábitat observado 
dentro del P.N. de Cabañeros. 
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METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO PERIÓDICO DE ANFIBIOS 

Dos tipos de muestreos diferentes: 
 

- Muestreo básico. Orientado a ejemplares adultos y, por tanto, debe realizarse 
por la noche. 
 

- Muestreo complejo. Orientado a larvas y puestas, por lo que se realiza 
durante el día.  

 

 Todos los muestreos deben ser realizados siempre por un único observador, por lo 
que si este es acompañado por alguna otra persona no debe incluir sus 
observaciones en la ficha de muestreo ni permitir que su presencia condicione las 
observaciones de la persona que lleva a cabo el muestreo. 

 
Periodicidad y calendario de los muestreos 
 

• Se deben realizar, al menos, dos muestreos al año, dentro del período 
reproductivo de la mayoría de las especies presentes.  

• En la medida de lo  posible, y salvo motivos justificados, se mantienen las fechas 
de los muestreos establecidas a lo largo de las temporadas anteriores.  

• No obstante, los muestreos deben ser suspendidos si las condiciones 
meteorológicas cambian bruscamente el día elegido, p. e., por un descenso fuerte 
de la temperatura o un aumento importante del viento. En este caso, el muestreo 
se pospone el tiempo necesario hasta que las condiciones meteorológicas vuelven 
a ser favorables. 



Protocolo de muestreo de anfibios (1) 

Muestreo básico 
 

• El día elegido, se inicia el muestreo en el punto de origen una 
hora más tarde de la puesta de sol, y llevando consigo: 
 - ficha de muestreo 
 - linterna de mano potente 
 - termómetro 
 - reloj 

• Antes de comenzar, se anotan en la ficha de muestreo las 
condiciones meteorológicas y la hora de inicio.  

• Durante el muestreo de los puntos establecidos, se debe 
recorrer de forma sistemática toda la superficie de muestreo 
establecida en busca de ejemplares.  

• Todas las observaciones son anotadas en la ficha 
correspondiente, precisando el estadío de desarrollo de los 
ejemplares observados.  

• Al finalizar, es importante anotar de nuevo las condiciones 
meteorológicas en la ficha de muestreo. 



Protocolo de muestreo de anfibios (2) 

Muestreo complejo 
 

• Este será un muestreo intensivo mediante el uso de manga por unidad de tiempo o, preferentemente, número de 
pasadas con la manga. 

• El día del muestreo se deberá llevar: 
- ficha de muestreo 
- termómetro 
- reloj 
- manga de muestreo (previamente desinfectada sumergiendo esta en agua con lejía doméstica durante 10 

minutos y aclarando bien después) 
- una regla o un trozo de papel milimetrado plastificado 
- cubos de plástico (previamente desinfectados como se ha indicado anteriormente) 
- una bandeja de plástico blanca (previamente desinfectada como ya se ha indicado) 
- cámara digital. 

• Los mangueos deben estar separados espacialmente entre sí lo máximo posible, sin repetir nunca la zona 
mangueada.  

• Los mangueos han de ser rápidos, manteniendo la manga paralela a la orilla y a la misma profundidad, y 
cubriendo siempre unos 2 metros lineales en cada mangueo.  

• El número de mangueos por charca depende del tamaño y de la complejidad de esta y, una vez establecido al final 
del primer muestreo, ha de mantenerse constante en muestreos sucesivos.  

• Las larvas se introducen en los cubos.  
• En caso de encontrar un escaso número de larvas, se procede a determinar la especie y contarlas directamente 

desde el cubo. Cuando el número de larvas capturado es elevado, se colocan cuidadosamente las larvas 
capturadas en la bandeja con agua de la charca y se devuelve a la misma todo lo que no sean larvas de anfibios 
(invertebrados, vegetación, etc.). Dentro de la bandeja, se coloca una regla o un trozo de papel milimetrado para 
tener una referencia del tamaño de las larvas. A continuación se toma una fotografía del contenido de la bandeja y 
se anota el número de fotografía. Este proceso se repite cuantas veces sea necesario en función de la cantidad de 
larvas. Finalmente, se devuelve, con cuidado, todo el contenido de los cubos a la charca. 

• Es conveniente identificar, “in situ”, las diferentes especies de larvas capturadas para facilitar el conteo posterior.  
• Posteriormente, y ya delante del ordenador, se contabiliza para cada fotografía el número total de larvas 

(abundancia relativa) de cada especie, completando la ficha. Ayuda de algún programa de edición de imágenes. 



Protocolo de muestreo de anfibios (3) 

Muestreo complejo 
 



Protocolo de muestreo de anfibios (4) 

Muestreo complejo 
 

Ejemplo de una fotografía con el resultado de un mangueo en una charca. 



Protocolo de muestreo de anfibios (4) 

 
• De forma complementaria a los dos tipos principales de 

muestreo antes detallados, se llevan a cabo otras dos 
modalidades de muestreo diferentes: 

 

- Estaciones de escucha nocturna de anuros 

 

- Estaciones de conteo visual (sin captura) de larvas 

 



Masas de agua y recorridos periódicos para el 
seguimiento de anfibios 

Nº    Topónimo 
 1    Charca y manantial de Anchurones 
 2    Cercón de los Toros 
 3    Torre vigilancia frente a Casa Palillos 
 4    Laguna de los Cuatro Morros 
 5    Arroyo y fuente del Peral 
 6    Encharcamientos y arroyo junto a la casa de Labradillos 
 7    Charca del Valle del Alcornocal 
 8    Charca raña del Pocito 
 9    Poza en arroyo del Valle de Santiago 
10    Camino central-Raña del Pocito 
11   Charca Alto Estena (colmatada de piedras) 
12   Transecto en coche carretera Casa Palillos a Santa Quiteria 
13   Parcela de muestreo en manantial del Rostro 

 





Masas de agua y recorridos periódicos para el 
seguimiento de anfibios 

Punto 1. Charca y manantial de Anchurones 

 Especies a muestrear: Lissotriton boscai, Discoglossus galganoi, Pelobates cultripes, 
Hyla molleri, Pelophylax perezi, Pelodytes punctatus y Pleurodeles waltl 

 Metodología: 

 Recorrido nocturno para la detección de adultos en época reproductora de 5 minutos 
de duración más 15 mangueos con el objetivo de capturar adultos de Lissotriton 
boscai o cualquier otra de las especies mencionadas. Desde el manantial se irá 
descendiendo observando con atención para tratar de localizar algún ejemplar de 
Discoglossus galganoi. Una vez en la charca, se continuará la búsqueda rodeándola 
primeramente y realizando los mangueos a continuación. 

 Coordenadas UTM X 384283, Y 4354627. Altitud, 676 msnm 

 Fechas aconsejadas: 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Quincena Quincena Quincena Quincena Quincena 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

√ √ √ √ 



Masas de agua y recorridos periódicos para el 
seguimiento de anfibios 

Punto 2. Cercón de los Toros 

 Especies a muestrear: Pelophylax perezi, Pleurodeles waltl, Hyla 
molleri, Discoglossus galganoi y Pelobates cultripes. 

 Metodología: 

 Muestreo diurno durante el cual se realizarán 20 mangueos para 
la captura de larvas. 

 Coordenadas UTM X 382812, Y 4350219. Altitud, 610 msnm 

 Fechas aconsejadas: 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Quincena Quincena Quincena Quincena Quincena 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

√ √ √ 



Masas de agua y recorridos periódicos para el 
seguimiento de anfibios 

Punto 3. Torre de vigilancia frente a Casa Palillos 

 Especies a muestrear: Alytes cisternasii, Bufo calamita, Hyla molleri y 
Pelodytes punctatus. 

 Metodología: 

 Ubicándonos al pie de la Torre de Vigilancia que hay en la arboleda junto al 
canal de Palillos (UTM X 386707, Y 4351191), se espera un par de minutos en 
silencio. Transcurrido ese tiempo, se inicia una estación de escucha de 5-10 
minutos de duración durante la cual se tratará de estimar el número 
aproximado de ejemplares de las diferentes especies que canten en los 
alrededores.  

 Fechas aconsejadas: 

 
Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Quincena Quincena Quincena Quincena Quincena 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

√ √ √ √ 



Masas de agua y recorridos periódicos para el 
seguimiento de anfibios 

Punto 4. Laguna de los Cuatro Morros 

 Especies a muestrear: Pleurodeles waltl, Salamandra salamandra, Lissotriton 
boscai, Bufo calamita, Pelophylax perezi, Triturus pygmaeus, Pelobates 
cultripes e Hyla molleri. 

 Metodología: 

 Muestreo diurno. Se rodeará la laguna buscando puestas de Pelobates 
cultripes y Bufo calamita. Seguidamente, se realizará un muestreo de larvas 
mediante 20 mangueos, tratando de realizarlos en las zonas más profundas y 
en aquellas con mayor densidad de vegetación acuática, para lo cual se 
necesitará usar un vadeador.  

 Fechas aconsejadas: 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Quincena Quincena Quincena Quincena Quincena 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

√ √ √ √ 



Masas de agua y recorridos periódicos para el 
seguimiento de anfibios 

 Punto 13. Parcela de muestreo en 
manantial del Rostro 

 Especies a muestrear: Bufo calamita, 
Pelophylax perezi, Timon lepidus, Blanus 
cinereus, Macroprotodon brevis, Rhinechis 
scalaris y Psammodromus algirus. 

 Metodología: 

 Muestreo diurno de 45 minutos de 
duración aproximada. En la zona aclarada 
que muestra la ortografía, se caminará 
levantando piedras y observando con 
detenimiento bajo las encinas.   

 Fechas aconsejadas: 

 Febrero Marzo Abril Mayo Septiembre 

Quincena Quincena Quincena Quincena Quincena 

1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

√ √ √ √ √ 



Plan de seguimiento de las poblaciones 
de anfibios y reptiles del PN de Cabañeros 

Estaciones de muestreo para anfibios 

Estaciones de mangueo 

•  Charca Cercón de los Toros I 
 

•  Laguna de los Cuatro Morros 
 

•  Charca del Valle del Alcornocal 
 

•  Charca de la Raña del Pocito 
 

•  Cunetas camino central-Raña 

    del Pocito 

Transectos nocturnos a pie 

•  Ayo. y fuente del Peral 
 

•  Ayo. junto a casa Labradillo 

Estación de escucha 

•  Torre vigilancia frente a Casa 

    Palillos 

Transecto nocturno en coche 

•  Ctra. a Santa Quiteria 

Otras metodologías 

•  Charca y manantial Anchurones 

(recorrido a pié + mangueos) 
 

•  Poza ayo. Valle de Santiago 

(observación nocturna de larvas) 
 

•  Charca alto Estena 

 (observación diurna de larvas) 
 

•   Parcela en manantial del Rostro  

 (recorrido diurno levantando piedras) 





Plan de seguimiento de las poblaciones 
de anfibios y reptiles del PN de Cabañeros 

 

Nombre del punto de reproducción: 

Arroyo y Fuente del Peral 

Tipo de muestreo:  
Transecto nocturno 

Datos del observador 

Nombre 
Pedro L. Hernández Sastre 

Correo electrónico 
patiportico@hotmail.com 

Fecha 
31/03/2011 

Condiciones meteorológicas al inicio del muestreo 

Temp. Viento Nubosidad Otras observaciones 

13º 0 0 

Condiciones meteorológicas al final del muestreo  

Temp. Viento Nubosidad Otras observaciones 

13º 0 0 

Tiempos de los puntos de muestreo 

Diurno/Nocturno Hora inicio Hora finalización 

N 22:50hs 23:20hs 

Observaciones de adultos mediante observación directa, cantos o captura con manga 

Especie Sexo Estado desarrollo Actividad Observaciones 

H.arborea Adultos Cantando 7 machos y 4 hembras (3 amplexos) 

L.boscai Adultos 13 machos y 6 hembras 

T.pygmaeus M Adulto 1 macho en celo 

D.galganoi H 2, hembra adulta y hembra joven 

P.perezi Adultos Cantando 19 ejemplares 



Las variaciones de abundancia se establecen mediante 
regresiones logísticas, a través del programa TRIM  (Trends  
& Indices for Monitoring Data software), ampliamente utilizado 
para el análisis de series temporales de datos mediante  
regresión loglineal. 

Análisis de datos 



La unidad básica para el análisis de los datos será el  

valor de abundancia de cada una de las especies,  

expresado como número de individuos por estación 

de muestreo. 

 

Se utiliza un único dato anual por especie y localidad.  

Análisis de datos 



TRIM clasifica las especies analizadas en función de las tendencias  

obtenidas en 4 categorías: 

 

1) especies en aumento, con tendencia positiva estadísticamente  

      significativa; 

 

 

2) especies en declive, con una tendencia negativa estadísticamente  

      significativa; 

 

 

3) especies estables, sin tendencia significativa y cuyo porcentaje de  

      crecimiento/descenso anual es inferior al 5%; 

 

 

4) especies  de  evolución  global  incierta,  sin  ninguna  tendencia   

      significativa, pero con porcentajes de crecimiento/descenso anual   

      superiores al 5%. 

Análisis de datos 



Análisis de los datos de anfibios 
Período 2010-2014 

 

Tabla indicativa de los resultados del análisis de tendencia  

de las poblaciones de urodelos del parque. 

 

Urodelos 

 Nombre común  Nombre científico  Tendencia TRIM 
 Gallipato  Pleurodeles waltl  Incierta (negativa) 

 Salamandra común  Salamandra salamandra  Incierta (positiva) 

 Tritón ibérico  Lissotriton boscai  Incierta (positiva) 

 Tritón pigmeo  Triturus pygmaeus  Incierta (negativa) 



Gráfica tendencia poblacional  

Pelodytes punctatus 

Anuros 
 Nombre común  Nombre científico  Tendencia TRIM 
 Sapillo moteado común  Pelodytes punctatus  Incierta (negativa) 

 Sapillo pintojo ibérico  Discoglossus galganoi  Incierta (positiva) 

 Sapo común  Bufo spinosus  Sin datos 

 Sapo corredor  Bufo calamita  Sin datos 

 Sapo de espuelas  Pelobates cultripes  Incierta (negativa) 

 Sapo partero ibérico  Alytes cisternasii  Sin datos 

 Rana común  Pelophylax perezi  Incierta (negativa) 

 Ranita de San Antonio  Hyla molleri  Incierta (negativa) 

Análisis de los datos de anfibios 
Período 2010-2014 

La pendiente de la recta modelizada y el error estándar de la  

estima se pueden interpretar en términos biológicos como el  

porcentaje de variación anual y su intervalo de confianza al 95%. 



Futuro del programa de seguimiento 

Los datos disponibles, pese a ser suficientes para llevar a cabo el análisis  
de tendencias poblacionales con el programa utilizado para la mayoría de 
especies, ofrecen resultados de carácter preliminar. 
 
El proyecto se ha seguido desarrollando durante el año 2015; aunque los 
resultados de los muestreos están aún por analizar. No obstante, es 
necesario continuar los seguimientos para poder ofrecer estimas de 
tendencia más fiables, al tiempo que mantener activo un sistema de alerta 
temprana de posibles incidencias. 
 
Recientemente, se ha resuelto la licitación de un concurso para continuar 
con los trabajos de seguimiento de anfibios y reptiles durante dos años 
más, prorrogables por otros dos; pero ha cambiado la entidad 
adjudicataria del servicio. 



Alites cisternasii (Boscá, 1979) 
Sapo partero ibérico 



Discoglossus galganoi (Capula, Nascetti, Lanza,  
Bullini & Crespo, 1985) 
Sapillo pintojo ibérico 



Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) 
Sapo de espuelas 



Pelodytes punctatus (Daudin, 1802) 
Sapillo moteado común 



Pelodytes punctatus (Daudin, 1802) 
Sapillo moteado común 



Pelodytes punctatus (Daudin, 1802) 
Sapillo moteado común 



Hyla molleri (Linnaeus, 1758) 
Ranita de San Antonio 



Hyla molleri (Linnaeus, 1758) 
Ranita de San Antonio 



Hyla molleri (Linnaeus, 1758) 
Ranita de San Antonio 



Bufo spinosus (Linnaeus, 1758) 
Sapo común 



Bufo calamita (Laurenti, 1768) 
Sapo corredor 



Bufo calamita (Laurenti, 1768) 
Sapo corredor 



Bufo calamita (Laurenti, 1768) 
Sapo corredor 



Pelophylax perezi (Seoane, 1885) 
Rana común 



Pleurodeles waltl (Michaelles, 1830) 
Gallipato 



Pleurodeles waltl (Michaelles, 1830) 
Gallipato 



Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 
Salamandra común 



Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) 
Salamandra común 



Lissotriton boscai (Lataste, 1879) 
Tritón ibérico 



Triturus pygmaeus (Wolterstorff, 1905) 
Tritón pigmeo 



Triturus pygmaeus (Wolterstorff, 1905) 
Tritón pigmeo 



Control de especies alóctonas mediante eléctrica 
LAGUNA DE LOS ESMATAOS 



Control de especies alóctonas mediante eléctrica 
LAGUNA DE LOS ESMATAOS 



Control de especies alóctonas mediante eléctrica 
LAGUNA DE LOS ESMATAOS 



Control de especies alóctonas mediante eléctrica 
LAGUNA DE LOS ESMATAOS 

Gambusia (Gambusia holbrooki)  



Control de especies alóctonas mediante eléctrica 
LAGUNA DE LOS ESMATAOS 



Control de especies alóctonas mediante eléctrica 

Cangrejo rojo de las marismas 

o cangrejo americano 

(Procambarus clarkii) 



Actuaciones PIMA ADAPTA 



Eularico Fernández Valero 

Técnico Superior del Parque 

Nacional de Cabañeros 

efvalero@oapn.es 

¡Gracias por 
vuestra 

atención! 



Hyla meridionalis (Boettger, 1874) 
Ranita meridional 


