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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo es el escudío de las comunidades de quilópodos en ecosistemas de QuercUJ coc
diera perturbados por incendios forestales. Se eligieron como zonas de eseudio dos parcelas cercanas 
localizadas en la provincia de Ciudad Real, quemadas en los veranos de 1989 y 1990 respectivamente 

-\ así como una zona conerol no quemada. 

Se han realizado muestreos mensuales a lo largo de un año (1995), extrayéndose los quilópodos 
mediante aparato de Berlesse y captura directa. 

La estructura de las comunidades se han analizado utilizando índices de frecuencia, abundancia relati
va, riqueza, diversidad y uniformidad. 

Palabras clave; Quilópodos, Ecología. Post-fuego. Castilla-La Mancha. 

SUMMARY 

The aim oE chis research is ro smdy of communicies of che centipedes of Q/JercIIJ caed/era ecosyseems dis
turbed by wildfires. The seudy areas were ewo clase plocs, locaced in Ciudad Real province, bume in 
che summers of 1989 and 1990 respeceively, as well as an unburnc control area. 

MontIy samplings were taken along ane year (1995), whice centipedes were extracced accarding ca the 
Berlesse-Tulgren mechad and direce sampling syseem. 

Frecuency, relaeive abundance, richness, diversiry and equicabilicy indexes were used ro analyze cam
municies. 

Key Words: Ccntipedes, Ecology, Post-fire, Castilla-la Mancha. 

INTRODUCCIÓN Algunos autores señalan que los efectOs del fue
go no parecen afecear a la edafofauna que habita 

La influencia del fuego sobre la fauna de artró en los niveles más profundos del suelo, sobrevi
podos ha sido estudiada por varios autores viendo generalmente a los incendios (DAUBEN
(PRonON et al. 1987), fijándose algunos de ellns MIRE 1968) e incluso en ocasiones éste beneficia 
especialmente en la fauna edáfica (AHLGREN a estOs organismos por el aumento de la fieoma
1974; CAMPBELL & TANTON 1981). sa que se produce. 

1 LE.S. «El olivo),. Departamento de Biología y Geo Recibido: 10/09198. 
logía. Felipe n, 11. 28980 Parla. Aceptado: 22/03199. 
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Al igual que para orros artrópodos, la esrruccura 
de los ecosistemas es fundamental para el desa
rrollo de las comunidades de quilópodos y debi
do a que el fuego produce serias alceraciones en 
las características estructurales y composición 
de los hábitats, las comunidades de quilópodos 
responderán a estos cambios modificando su 
estructura y/o composición original. 

El escudio de las modificaciones en las comuni
dades de quilópodos en hábitats que han sufrido 
la incidencia de un incendio es el objetivo del 
presente trabajo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el presente estudio hemos elegido dos 
zonas, localizadas en el término municipal de 
Moral de Calacrava, provincia de Ciudad Real, 
afectadas por sendos incendios, distantes entre 
si unos 9 kilómetros aproximadamente. 

La primera zona de estudio, denominada Loma 
de Ansia Negra, está a una altitud de 750 ro y 

coordenadas UTM 30SV]5303. Esea sufrió un 
incendio en el verano de 1989. Actualmente la 
vegetación está consticuída por abundantes 
arbustos de QuercuJ coccifera, acompañados de 
retama y gramíneas. 

En esta misma zona, un área que quedó sin que
mar es la que hemos utilizado como parcela 
control. 

La segunda zona se denomina Cerro del Despe
ñadero, su altitud es de 850 m y coordenadas 
UTM 30SV]5000. Sufrió un incendio en el 
verano de 1990 y su vegetación está constituida 
por arbustos dispersos de Querc/lJ coceifera y se 
caracteriza por presentar abundantes piedras. 

Los mueStreos los realizamos durante 1995, con 
una frecuencia mensuaL Para ello en cada una 
de las rres zonas elegimos una parcela de 25 
metros cuadrados recogiendo el material me
diante captura directa y cogiendo cinco mues
tras de suelo en cada una de las zonas elegidas 
con un cedazo de 20 centímetros de diámetro en 
la malla y 10 de profundidad, extrayendo segui
damente la fauna contenida en las citadas mues
tras de suelo por el método de Berlese-Tullgren. 
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Una vez determinado el material correspon
diente, calculamos la frecuencia y abundancia 
relativa, la ptimera de ellas se calcula mediante 
la razón entre el número de mueStreos en que se 
encuentra cada especie respecto del total de 
muestreos estudiados y la abundancia relativa es 
la razón entre el número de individuos de cada 
especie respecto de los rorales de cada estrato. 

Para comparar la esrructura de cada bjótopo 
hemos utilizado los siguientes índices: 

* Riqueza específica (S). 

Es el número de especies enconrrado en un 
grupo de muestras dado. 

* Diversidad de Shannon (H). 

H = - LP; x Log,p; 

Donde Pi es la abundancia del tax6n i en el 
grupo de muestras consideradas. 

* Uniformidad de Lloyd y Gherardi (E). 

E = H/Hmax, donde Hmax = Lag, S (diver
sidad máxima). 

La uniformidad es una medida que nos indica 
cuán próximo esrá un grupo de muestras dado 
de la situaci6n hipotética de diversidad máxi
ma. Es decir, de aquella situación en la que 
rodas las especies estuvieran representadas por 
el mismo número de individuos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En el conjunto de los tres hábitats estudiados 
hemos encontrado 9 especies. 

En las tablas 1, 2 Y 3 reflejamos el número de 
ejemplares de las diferentes especies caprurados 
en las doce muestras para cada uno de los hábi
tats, siendo el número total de individuos 182 
(91 en la zona conrrol, 53 en la Loma de Ansia 
Negra y 38 en el Cerro del Despeñadero). 

Respecto a la taxocenosis de los 3 hábitats estu
diados, debemos señalar que en la parcela concrol 
hemos capturado 91 ejemplares pertenecientes a 
8 especies. La más abundante es L. luJitanm 
(20,88%), seguida de S. cingulata (19,79%). 
Sobre la frecuencia destacan también las de L. 
lusitanus (91,66%) y S. cingulata (83,33%). 
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TABLA 1 
NÚMERO DE EJEMPLARES DE LAS DIFERENTES
 

ESPECIES CAPTURADOS, FRECUENCIA Y
 
ABUNDANCIA RELATIVA PARA CADA ESPECIE
 

EN LA PARCELA CONTROL. [NUMBER OF
 
SPECIMENS OF DIFFERENT CAPTURED SPECIES,
 
FRECUENCY AND RELATlVE ABUNDANCE FOR
 

EACH SPECIE IN TIlE CONTROL PLOT.}
 

Especies 
N.' 

individuos 
Frecuencia. 

(%) 

Abundancia 
relativa(%) 

Pdchimeri/fm!ern¡ginellm II 58,33 12,08 
Schendy/a nemormsis 9 66,66 9,89 
Lilhobit'J caltlTltm O O O 
Lirhobim innmis 6 41,66 6,59 
Lilhobim It1JilanJlJ 19 91,66 20,88 
LilhohiJlJJryrinoiCIIJ 9 50,00 9,89 
Sc%pendra tillgltlala 18 83,33 9,89 
CryplOpJ triJllkafJIJ 5 33,33 5,49 
Saltigera {o/eoplrara 14 75,00 15,39 

TABLA 2 

NÚMERO DE EJEMPLARES DE LAS DIFERENTES
 
ESPECIES CAPTURADOS, FRECUENCIA Y
 

ABUNDANCIA RELATIVA PARA CADA ESPECIE
 
EN LA PARCELA DE LOMA DE ANSIA NEGRA.
 

{NUMBER OF SPEClMENS Of DIFFERENT
 
CAPTURED SPECIES. FRECUENCY AND RELATlVE
 

ABUNDANCE FOR EACH $PECIE IN LOMA
 
DE ANSIA NEGRA.]
 

Especies 
N.' 

individuos 
Frecuencia 

1%) 
Abundancia 
relaciva(%) 

p/1chimerillm ferrllginertm 9 58,33 16,98 
5chmdyla nem(JTensis 7 41,66 13,21 
Lilhohiru {os/melIS O O O 
LithobillJ inermis 3 25,00 5,66 
Li/hobitlJ irlSi/onllS 12 66,66 22,64 
Li/hobim pyrinoiclIJ 3 25,00 5,66 
Sr%pmdro állgll/o/a 8 41,66 15,09 
CryP/opJ /nmlco/uJ O O O 
Sattigero co/eop/roto 11 66,66 20,76 

En la parcela quemada de la Loma de Ansia 
Negra se han caprurado 53 quilópodos perrene
ciemes a 7 especies. La más abundante ha sido al 
igual que en la parcela control L. lusitanus 
(22,64%) seguida de S. coleoptrata (20,76%). 
Esras dos especies también han sido las que pre
sentan mayor frecuencia (66,66%). 

En la zona quemada del Cerro del Despeñadero 
hemos capturado 38 individuos perreneciences 

TABLA 3
 

NÚMERO DE EJEMPLARES DE LAS DIFERENTES
 
ESPECIES CAPTURADOS, FRECUENCIA Y
 

ABUNDANCIA RELATIVA PARA CADA ESPECIE
 
EN LA PARCELA DEL CERRO DEL DESPEÑADERO.
 

{NUMBER OF SPECIMENS OF DIFFERENT
 
CAPTURED SPECIES, FRECUENCY AND RELAT1VE
 

ABUNDANCE FOR EACH SPECIE IN CERRO DEL
 
DESPEÑADERO.]
 

Especies 
N.' 

individuos 
Frecuencia 

(%) 
Abundancia 
relariva (%) 

Pachimerillm fermginmm 8 58,33 21,05 
Schmdy{a nemtJrtnsú O O O 
Li/hobiffS cm/t:1/l/U 6 33,33 15,79 
L;lhob;f/J ;1lermú O O O 
U/hobitlJ IJ'Ú10l1I1S 9 58,33 23,68 
Ulhobitu pyr;f/o;C1/s O O O 
Sc%pmiro ál/g1lfa/o 8 50,00 21,05 
CryP/opJ trisulca/IIJ O O O 
SCll1;gera co/toptrala 7 41,66 18,43 

a 5 especies. Al igual que en los casos anteriores 
la especie más abundame ha sido L. lusitarllls 
(23,68%) seguida de P. ferrugineum y S. ángulata 
(21,05). Respecco a la frecuencia señalar que L. 
lmitanus y P. fermginenrTl presentan los valores 
más elevados (58,33%). 

Como podemos observar de lo anteriormente 
expuestO, la parcela comrol es el área con mayor 
número de quilópodos capturados y especies, ya 
que en las dos zonas que han sufrido sendos 
incendios el número de individuos y especies 
encontradas es menor. 

RespectO al número de ejemplares capturados 
en cada uno de los muestreos para las tres áreas 
de estudio, como reflejamos en la figura 1, 
observamos que la parcela control presenta dos 
máximos de capturas en los muesrreos corres
pondientes a marzo y octubre, con un descenso 
notable en julio y agos[Q. 

En el área de la Loma de Ansia Negra, los máxi
mos de capturas se producen en marzo y 
noviembre, con un descenso notable desde 
mayo hasta septiembre, existiendo rres meses 
sin capturas. 

La otra parcela quemada del Cerro del Despeña
dero muestra un patrón de capturas similar a la 
anterior, con máximos en marzo y noviembre y 
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Fig. 1. Núm~ro d~ qui16podos capturados por muestreo en 
cada una de las tres zonas estudiadas. (Number of centipedes 
captured in a sampled in every three studied ploes.] 

un descenso brusco desde junio hasta octubre, 
existiendo cinco meses sin capturas. 

Estudiando en conjunto las tres parcelas obser
vamos que siguen un patrón estacional parecido 
con dos meses de máximos y descenso de las 
capturas en los meses de verano, ampliánaose 
esta época en las dos parcelas quemadas. 

Con estos resultados ya podemos apuntar un fac
tor a tener presente en la estructura de las comu
nidades de quilópodos que es el factor fenológico, 
al que ninguna de las tres zonas puede sustraerse. 

En cuanto a la riqueza (figura 2) las tres parcelas 
presenean valores elevados en los muestreos 
correspondientes al mes de marzo. Al comparar 
las tres parcelas debemos señalar que los valores 
de riqueza son más bajos en las dos parcelas 
quemadas con respecto a la control, descendien
do los valores en los muestreos correspondiences 
a los meses comprendidos entre mayo y sep
tiembre, presentándose también en la zona del 
Cerro del Despeñadero un descenso considera
ble en octubre con respecto a las otras dos parce
las. Observamos que los valores de riqueza de 
las tres parcelas en algunos meses son similares 
y en otros se producen descensos. Lo que si varia 
son las composiciones específicas de las zonas 
quemadas con respecto a la parcela concrol, ya 
que se producen descensos ligeros en algunas 
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Fig. 2. Número de especies capturadas por muestreo en cada 
una de las tres zonas estudiadas. (Number of species capcured 
in a sampled in f)'ery three studied pIots.] 

especies de litobidos y bruscos en los escolopen
dridos, pudiendo deberse esto al estado de 
degradación del medio, ya que es el encargado 
de la aferra de recursos el cual condicionará las 
comunidades de quilópodos por zona. 

La diversidad (tabla 4) en la zona conerol mues
tra unos valores elevados desde enero hasta 

TABLA 4 

DIVERSIDAD (H), DIVERSIDAD MÁXIMA (Hmax)
 
y UNIFORMIDAD (E) MENSUALES Y MEDIAS
 
DE LAS POBLACIONES DE LOS QUILÓPODOS
 

CAPTURADOS EN LA PARCELA CONTROL.
 
[DIVERSITY, MAXIMUM DIVERSITY AND
 
UNIFORMITY MONTIlLY AND AVERAGE
 

CENTIPEDES NUMBER CAPTURED IN THE
 
CONTROL PLOT.!
 

Me< H Hmax E 

Enero 2,2350 2,3219 0.9625 
Febrero 1.9176 2,0000 0.9588 
M=o 2,8274 3.0000 0.9424 
Abril 2,7217 2.8073 0.9695 
Mayo 2,7217 2.8073 0.9695 
Junio 1.9999 2,0000 0.9995 
Julio 0,0000 0,0000 0,0000 
Agosto 0,0000 0,0000 0,0000 
Septiembre 1.9216 2,0000 0.960a 
Octubre 2,7182 2,8073 0.9682 
Noviembre 2,4459 2.5849 0.9462 
Diciembre 2,2404 2,8073 0,7980 
Media 1,9750 1,9250 0.7841 
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junio y desde septiembre hasta diciembre, con 
el máximo en marzo, lo cual puede ser debido a 
la capacidad que posee un medio maduro para 
mantener niveles elevados de diversidad. 

En las zonas quemadas (tablas 5 y 6) aparecen 
altibajos en los valores de diversidad y aumen
tan notablemence los meses sin capturas, cuatro 
de fa Loma de Ansia Negra (de junio a septiem
bre) y cinco en el Cerro del Despeñadero (de 
junio a octubre) lo que puede deberse al empo
brecimiento de estos medios por el fuego. 

La uniformidad presenca valores prácticamente 
similares en la zona conerol durante todos los 
meses con captura de guilópodos, con un míni
mo en diciembre, al igual que ocurre en la par
cela de Loma de Ansia Negra, la cual presenra el 
mínimo en occubre. En la parcela del Cerro del 
Despeñadero los valores son similares también 
en los meses con capcuras y presenta dos ligeros 
descensos en abril y mayo. 

Al comparar los valores medios de diversidad, 
diversidad máxima y uniformidad en las tres 

TABLA 5
 
DIVERSIDAD (H), DIVERSIDAD MÁXIMA (Hmax)
 

y UNIFORMIDAD (E) MENSUALES Y MEDIAS
 
DE LAS POBLACIONES DE LOS QUILÓPODOS
 
CAPTURADOS EN LA LOMA ANSIA NEGRA.
 
[DIVERSITY, MAXIMUM DIVERSITY AND
 
UNIFORMITY MONTHLY AND AVERAGE
 

CENTIPEDES NUMBER CAPTURED IN LOMA
 
ANSIA NEGRA.)
 

Mes H Hmax E 

Enero 1,4998 1,5849 0,9463 
Febrero 2,2495 2,3219 0,9688 
Marzo 2,7213 2,8073 0,9693 
Abril 2,4994 2,5849 0,9669 
Mayo 1,5848 1,5849 0,9999 
Junio 0,0000 0,0000 0,0000 
Julio 0,0000 0,0000 0,0000 
Agosro 0,0000 0,0000 0,0000 
Sepriembre 0,0000 0,0000 0,0000 
Octubre 2,2506 2,3219 0,8706 
Noviembre 2,5026 2,5849 0,9681 
Diciembre 1,4999 1,5849 0,9463 
Media 1,3900 1,4450 0,6316 

parcelas, observamos que la zona conerol es la 
que mayores valores presema, debido esco 
como indicábamos anteriormente a que se tra
ta de un medio maduro, mieneras que las dos 
parcelas quemadas presentan valores más 
bajos que la citada zona conerol, pudiendo 
deberse esco a las alteraciones sufridas por 
estos medios por los sendos incendios ocurri 
dos en ellas. 

CONCLUSIONES 

Con este esrudio podemos señalar que los 
incendios producen efectos perdurables en las 
comunidades de quilópodos, provocando un 
descenso considerable en el número de quiló
podas, así como modificaciones en la estructu
ra y composición de las comunidades de estos 
artrópodos, variando la diversidad de las 
comunidades de estos animales sobre roda en 
los liróbidos y escolopendridos, pudiendo 
deberse a los recursos que ofrece el área que
mada. 

TABLA 6
 
DIVERSIDAD (H), DIVERSIDAD MÁXIMA (Hmax)
 

Y UNIFORMIDAD (E) MENSUALES Y MEDIAS
 
DE LAS POBLACIONES DE LOS QUILÓPODOS
 

CAPTURADOS EN EL CERRO DEL DESPEÑADERO.
 
IDIVERSI'IY, MAXIMUM DIVERSITY AND
 
UNIFORMITY MONTHLY AND AVERAGE
 

CENTIPEDES NUMBER CAPTURED IN CERRO
 
DEL DESPEÑADERO.]
 

Mes H Hmax E 

Enero 1,5848 1,5849 0,9999 
Febrero 1,9999 2,0000 0,9995 
Marzo 2,2786 2,3219 0,9813 
Abril 1,9225 2,0000 0,9612 
Mayo 1,4999 1,5849 0,9463 
Junio 0,0000 0,0000 ( ,0000 
Julio 0,0000 0,0000 Ú,OOOO 
Agosro 0,0000 0,0000 0,0000 
Septiembre 0,0000 0,0000 0,0000 
Octubre 0,0000 0,0000 0,0000 
Noviembre 2,2786 2,3219 0,9813 
Diciembre 1,9225 2,0000 0,9995 
Media 1,1200 1,1500 0,5691 
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