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El estudio de los aspectos climaticos， de los usos agrarios， de la 

vegetacion y de la fauna， ha sido realizado por el Instituto Pirenaico de 

Ecologia (CSIC) segun el "Convenio Especifico entre el Instituto Tecnologico 

Geominero de Espana y el Consejo Superior de Investigaciones Cientificas 

(CSIC)， para estudios geomorfologicos y medioambientales en un sector del 

Pirineo Central". 
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O. INTRODUCCION 

Varias razones climaticas， topograticas y biogeograficas coinciden para hacer del 

Pirineo centro-occidental lIna cle las zonas de Espana cle mayor interes ecologico. Encajado 

sobre llna disposicion general en bandas determinadas por los tipos dominantes de clima， la 

variacion de los ecosiste1l1as aparece mlly condicionada por factores de expresion mosaicista， 

qlle ongll1an transiciones brllscas y fronteras marcadas en la distribucion de especies y 

comunidades. Sobre este esqlle1l1a los procesos que dan l11gar a disposiciones en forma de 

gradiente -principalmente 10s relacionados con la meteorizacion a 10 largo de las laderas-， 

ocupan lln rango secllnclario， cediendo en importancia e inflllencia en el paisaje cllando se 

comparan con los anteriormente mencionados. 

Las razones qlle hacen del Pirineo lln espacio con gran variabilidad espacial y 

complejidad ecologica， son basicamente las sigllientes: 

a) El efecto barrera que la cadena pirenaica representa para la progresion hacia el 

sllr de las masas de aire procedentes del Atlantico y la asimetria climatica 

consecllente. 

b) El relativo alejamiento de las inflllencias maritimas da l11gar a la existencia de lln 

area continental， s01l1etida a la alternancia flllctllante de anos de mlly distinto 

caracter respecto a la distribllcion e intensidad de las llllvias. 

c) La complejidad del relieve， debida a la disposicion general de mismo -valles 

paralelos qlle arrancan del eje principal y conflllyen en la depresion intramontana-， 

al fuerte gradiente altitlldinal y a la variedad litologica， determina la existencia de 

frecuentes feno1l1enos de caracter celular， con discontinuidades -esca中es，hoces 

y extensas areas de morfologia glaciar 0 karstica-qlle promlleven el mosaico de 

cOI11unidades. 
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d) Por estar ell1plazado en la cont1l1encia de las regiones biogeograficas At1antico-

Centroeuropa y Mediterranea， nUll1erosas especies y cOll1unidades situan en e1 area 

pirenaica sus 1imites de c1istribucion ll1eridional 0 septentrional， con la aparicion 

de poblaciones aisladas y especies relictas， 10 qlle es callsa de un notable grado 

de ende1l1is1l10， asi C0ll10 c1e coincidencia y sllpe中osicionde biotas. 

La accion h1l1l1ana ha participado tall1bien activamente en mantener e1 mosaico de 

comunidades， j llnto a las callS出 mencionadas，10s cambios recientes en los usos agrarios -

abandono de tierras， si mpli ticacion de las labores agricolas y promocion casi generalizada 

del turismo como unica alternativa-estan produciendo un fuerte impacto en los paisajes 

tradicionales. Algunos de ellos， C01l10 es el caso de 10s sistemas de setos y praderias， estan 

muy ligados a la conservacion de determinadas especies 0 jllegan un papel relevante en la 

funciona1idad de los recursos -e1 sue10 agrico1a y e1 cic10 de1 agua en las vertientes-. 

El conjllnto de 1l1apas tematicos realizados por el Instituto Pirenaico de Ecologia 

relativo a distintos乱spectosdel 1l1edio natural， representa un esfuerzo cartografico que cuenta 

con escasos precedentes， tanto por la coincidencia para llna misma zona de la coleccion de 

mapas c01l1prendidos por el Proyecto general， como por el tipo de variables cartografiadas， 

que reqllieren contar con gran experiencia sobre e1 territorio de trabajo. Como ejemplo， para 

el caso de las comunidades faunisticas se precisa informacion sobre grupos muy diferentes 

de organisll1os， que normalmente reqlleririan el concurso de distintos especialistas. Un mapa 

de este tipo -al igllal qlle el de vegetacion-solo puede realizarse si se posee suficiente 

experiencia sobre el significado ecologico y biogeografico de los ecosistemas de la zona 

estudiada y se cllenta adell1as con el apoyo de colecciones recogidas durante un periodo 

prolongado de tiempo. PocIemos decir que 10s resultados que se presentan en forma de 

cartografia tematica， han sido posibles por el hecho de hallarse ubicado un instituto de 

investigacion cientifica en la zona de trabajo y por la integracion de una prolija informacion 

sobre aspectos muy variados del medio natgural que se ha producido durante los mas de 

cincuenta anos de actividad del CSIC en Jaca. Han contribuido sin duda a ello las colecciones 
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con que cuenta el Instituto entre las que destaca el Herbario， especializado en flora pirenaica， 

y la coleccion de datos climaticos procedentes de una red de estaciones propiedad el Instituto. 

Los mapas tematicos han sido la base fundamental para realizar la cartografia integradora， 

los mapas de valor natural. 

El Proyecto ha supuesto una ocasion importante para poner al dia y expresar 

cartograficamente una parte importante de la experiencia adquirida sobre la naturaleza del 

Pirineo en los territorios cercanos a la ciudad de Jaca， donde se situa la sede primera del 

Insitituto Pirenaico de Ecologia. 
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1. INTRODUCCION 

Los Pirineos presentan gran variedad de climas debido a 1a combinacion de una serie de 

factores que inciden de forma muy distinta a 10 largo de la cordillera， a su vez modificados 

por una altitud y rugosidad que determinan importantes matices loca1es dentro de cada uno 

de 10s ambientes climaticos generales existentes. Gran incidencia tiene su amp1io desarrollo 

10ngitudinal， en el mismo sentido con que se desplaza 1a Circulacion Genera1 y 1as masas de 

aire a ella asociadas， responsables de importantes precipitaciones en todo e1 sector occidental， 

mientras que 1a zona oriental registra menores lluvias y temperaturas mas suaves a1 estar 

directamente inf1uidas por masas de aire precedentes de 1a cuenca mediterranea. 

La oceanidad y la mediterraneidad que dominan en sus extremos quedan frenadas en su 

avance hacia la parte central debido a la disposicion norte-sur de las divisorias de cada uno 

de los valles， creando una barrera a los f1ujos procedentes de1 este y oeste y un foehn 

sucesivo a sotavento de cada divisoria que se traduce en una reduccion de la precipitacion 

y en una menor inercia termica. E1 foehn generado por cada una de estas barreras se unen 

a1 foehn general que 1a cordillera crea en su conjunto frente a 10s f1ujos del cuarto cuadrante， 

tanto si se desplazan en sentido zonal como meridiano. Por todo ello 1a vertiente septentrional 

es mucho mas humeda que 1a sur， pues a su condicion de umbria se anaden los frecuentes 

procesos de estancamiento que dan lugar a importantes precipitaciones， mientras que en 1a 

meridiona1 e1 descenso de1 aire produce incrementos adiabaticos que ocasionan bruscas caidas 

de la humedad re1ativa y subitos incrementos de 1a tasa de evaporacion. Solo cuando la 

Circu1acion Genera1 tiene 1ugar a b吋a1atitud 1as masas de aire humedas a1canzan el Pirineo 

central con faci1idad. Todo ello exp1ica que esta zona centro presente acusados rasgos de 

continentalidad， ref1ejado en un regimen termico contrastado y una reduccion de la 

precipitacion tota1 anua1 cuya distribucion mensualllega a crear maximos estivales en a1gunos 

puntos de la zona central de la cordil1era. 
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Por consiguiente， en la vertiente sur pirenaica cabe distinguir tres grandes tipos de 

influencias: la oceanica， la mediterranea y la continental， cada una presentando distinto 

dominio espacial a la vez que matices diversificantes generados por la accion del relieve， 

exposicion y altitud. La influencia mediterranea domina en su extremo oriental， la oceanica 

es caracteristica del extremo occidental. Entre ambos dominios cabe diferenciar distintos 

matices de transicion 0 verdaderos tipos de clima continental debido al distanciamiento de 

esta zona central de las masas de aire humedo que dominan en los extremos de la cordillera. 

En este mosaico climatico que representa la zona central de la vertiente sur pirenaica hay 

que situar las caracteristicas climaticas correspondientes de la cartografia realizada， siendo 

de tipo mediterraneo continental en su mayor parte ya que solo asoman las de tipo oceanico 

en su extremo noroccidental. 

2. CARACTERISTICAS DE LOS CLIMAS CITADOS. 

El tipo oceanico tiende a concentrar las precipitaciones en invierno， sin que ello 

signifique que el resto de los meses sean secos. Las l1uvias son abundantes todo el ano pero 

con un ligero descenso en verano， asociadas a los frentes que desde el At1antico alcanzan esta 

p訂 tede la cordillera. Son l1uvias de gran persistencia pero de moderada intensidad， de 

manera que los maximos de precipitacion obedecen a la continuada frecuencia de la actividad 

frontal. El elevado grado de humedad atmosferica y la frecuente nubosidad facilitan la 

creacion de un regimen termico muy regulado， con pequena oscilacion tanto diaria como 

anual. Tales caracteristicas quedan distorsionadas por la a1titud， pasando a tipos mucho mas 

l1uviosos e innivados en invierno， y menor temperatura. 

El tipo mediterraneo se caracteriza por maximos pluviometricos equinoccia1es y un 

minimo estival muy acusado que da lugar hasta 4 meses de aridez， va10r que logicamente se 

reduce ligeramente con la a1titud. La precipitacion anual es escasa y sobretodo muy irregular， 
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al igual que el nUll1ero de dias de precipitacion， y las tell1peraturas son suaves en invierno 

y mucho ll1as elevadas en verano. 

El continental presenta un fuerte matiz mediterraneo， de manera que la reducida 

precipitacion y elevadas temperaturas estivales serian sus rasgos mas sobresalientes. Sin 

ell1bargo， su continentalidad le confiere unas caracteristicas propias muy singulares: La 

reducida humedad relativa del aire facilita la oscilacion termica al disminuir su capacidad 

termorreguladora， de manera que los valores maximos estivales 0 diurnos pueden ser muy 

elevados， los minimos invernales muy bajos y las inversiones de temperatura frecuentes. En 

consecuencia la amplitud termica diaria y anual es muy fuerte. La escasa humedad relativa 

contribuye a reducir la nubosidad， incrementar la insolacion y generar escasas 

precipitaciones， cuyo regimen mensual puede ser de maximo secundario estival cuando la 

actividad convectiva se generaliza durante la epoca calida. En la parte nororiental de la zona， 

coincidiendo con el Pirineo central donde la continentalidad es mas intensa， la precipitacion 

estival puede suponer hasta un maximo primario. Debido al tipo de mecanismos atmosfericos 

que generan la precipitacion estival es normal que las lluvias de esta epoca sean muy 

intensas. Obedecen a fenomenos convectivos capaces de precipitar totales muy elevados en 

breves periodos de tiempo， siendo su torrencialidad el rasgo mas sobresaliente. 

3. DISTRIBUCION ESPACIAL DE LOS TIPOS DE CLIMAS 

La citada disposicion longitudinal de la cordillera y los valles transversales a 1a misma 

actuan a modo de barrera a las influencias oceanicas y mediterraneas procedentes de sus 

extremos. En su vertiente norte， las caracteristicas oceanicas penetran hacia el oriente con 

mayor facilidad a traves de la cuenca de Aquitania， siendo el interfluvio Garona-Aude uno 

de sus limites orienta1es. De ahi que hasta esa 10ngitud geografica es posib1e detectar este 

tipo de clima en territorio espanol cuando los limites administrativos se situan mas al norte 

de 1a linea de cumbres. En la zona que nos ocupa corresponde a 10s climas de montana 
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oceanica y al凶 montanaoceanica que dominan， segun un gradiente altitudina1， en 1a cabecera 

de los val1es de 10s rios Veral y Aragon Subordan， donde estan representados con mayor 

extension， y en 1as cabeceras de los rios Aragon y Gallego， mas a occidente y con menor 

grado de influencia. En 10s primeros valles citados e1 porcentaje de precipitacion de 

diciembre-enero llega a ser del 23 %， Y de1 20 % en estos ultimos. En todos 10s casos 1a 

influencia oceanica penetra desde 1a vertiente norte， atravesando e1 Pirineo Axil y ocupa toda 

1a exposicion umbria de 1as Sierras Interiores en 1a cabeceras de los citados valles. Esta 

influencia es 10 suficientemente potente para saltar 1a barrera que 1e supone el Pirinω 

Vasco-Navarro， globa1mente de mucha menor aItitud que e1 aragones， y ensenorearse de1 

Pirineo occidenta1， pero rapidamente se continenta1iza， 0 se mediterraneiza a medida que se 

inte中onenre1ieves que frenen las masas de aire humedas segun un gradiente oeste-este y otro 

altitudina1. La divisoria de los rios Gallego-Ara marca un limite muy claro， de manera que 

a oriente de1 mismo dichos porcent司esse reducen a117 y 14%. 

Hasta donde alcanza dicha influencia oceanica en el Pirineo oscense， aunque s伺

desdibujada， habria que considerar1a como un subtipo denominado subcantabrico 

caracterizado por menor precipitacion total， persisten los maximos invernales， incremento de 

1as lluvias de primavera tardia， un 1igero minimo en ju1io y agosto， y un regimen termico 

ligeramente mas contrastado. Todas ellas son caracteristicas que evidencian 1a faci1idad de 

en1ace， 0 1a transicion， a un submediterraneo de matiz continental y cuyo maxima expresion 

se alcanza en 1as tierras de Sobrarbe， situadas mas a oriente. 

El contacto entre la oceanidad (subcantabrico) y el submediterraneo continental 

constituye una franja movil y variab1e segun 10s anos. Su situacion depende de 1a potencia 

con que se presentan las borrascas atlanticas y su capacidad para adentrarse hacia el Pirineo 

centra1， de manera que determinados anos son de caracteristicas oceanicas， mientras que otros 

son de filiacion mediterranea. Es mas， ambas caracteristicas no son extremos de un mismo 

gradiente， de manera que en un mismo ano y sobre un mismo territorio pueden darse ambas 

influencias con considerable inter】sidad.Oceanidad y mediterraneidad son conceptos opuestos 
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en el tiel1lpo， pero no en los espacios que l1larcan frontera c1il1latica entre ambos tipos de 

c1ima. De todas forl1las， los limites administrativos entre Navarra y Aragon suelen coincidir 

con el paso de un tipo de c1ima a otro， y el oceanico muy desdibujado ya no se reproduce 

mas que localmente por efecto del relieve alli donde las ascensiones orograficas provocan 

condensaciones 0 nieblas que favorecen la precipitacion horizontal. 

Definiendo la continentalidad COl1l0 la falta de influencia de las masas de aire humedas 

procedentes del Atlantico 0 del Mediterraneo， el c1ima de este sector central es凶 engran 

medida bajo el dominio de dichas caracteristicas， aunque siempre con un fuerte trasfondo 

mediterraneo propio de estas latitudes donde las altas presiones subtropicales ejercen un 

importante papel al condicionar la escasez de precipitaciones anuales y la prolongada sequia 

estival， solo rota por fenomenos convectivos asociados a la inestabi1idad de esa epoca. 

Cabe diferenciar， al menos， tres tipos en los que la influencia mediterraneo y la 

continentalidad se mezc1an en distinta proporcion. La alta montana mediterranea ocupa 

mayormente la parte nordeste de la zona estudiada y se caracteriza por una acentuada 

reduccion de la precipitacion y un descenso termico invernal importante que facilita la 

permanencia de la nieve durante un periodo de tiempo superior a 5 meses. La instalacion del 

manto nivoso se retrasa respecto de zonas mas a occidente， pero su permanencia se ve 

facilitada por temperaturas minimas nocturnas muy frias， de manera que su fusion es menos 

precoz y no tiene lugar hasta bien entrada la primavera. El submediterraneo continenta1， 0 

c1ima de montana media mediterranea， presenta una tendencia a lluvias de primavera tardia 

(a veces superiores al 25 % de la anual) y la sequia estival empieza a ser patente. En este 

ambito de montana media domina la vegetacion mesofila， donde los pinares de albar 

sustituyen al hayedo. Estas caracteristicas se hacen tanto mas acusadas en el tipo 

submediterraneo y mesomediterraneo en los que el calor estival es muy acusado， la 

precipitacion se reduce considerablemente y la continentalidad pluvial se ve reforzada por una 

continentalidad termica que poco a poco pasa a un primer plano y actua como elemento 

caracteristico del c1ima. 

Cu恥IA E 



ESTUDIO DEL恥1EDIOFISICO Y DE SUS RIESGOS NATURALES EN UN SECTOR DEL PIRINEO CENTRAL 

4. LIMITES ALTITUDINALES. VALORES TERMICOS Y PLUVIOMETRICOS 

Sobre esta base climatica la altitud acentua los rasgos hacia la continentalidad， con 

gradientes altitudinales muy fuertes debido al distinto comportamiento de las superficies 

frente a la radiacion solar， y a la vez muy diferente segun la epoca del ano e incluso a 10 

largo del dia. 

Diversos autores consideran que por encima de la isoterma anual de 00 C se situa el 

manto estacional de la nieve， constituyendo la zona de innivacion permanente durante la 

epoca fria. A partir de los gradientes calculados para la zona， dicho limite esta situado en la 

cota 1690 m.， altitud a partir de la cual puede considerarse el comienzo de la alta montana 

pirenaica. Dentro de ella， el limite superior natural del bosque estaria en la cota 2430 m， 

coincidiendo con la temperatura de 100C para el mes mas calido. y a 2700 m deberia situarse 

ellimite superior arboreo， 0 treeline， coincidiendo con la cota de la temperatura media anual 

de ooc. 

Los periodos vegetativos indicados en la cartografia marcan una reduccion altitudinal 

c1ara， al ser un factor directamente relacionado con la temperatura. Sin embargo su 

intensidad no es la misma. Durante el verano， la parte nororienta1 de la zona acumula mas 

calor (por efecto macizo， continentalidad， etc) que la parte noroccidental donde la mayor 

oceanidad reduce el rigor estiva1. Todo ello permite anadir un importante matiz 

diferenciador， ya que si la duracion es simi1ar a determinada altitud， no 10 es la intensidad 

del calor acumulado: casi un 22 % mayor en el sector oriental. 

De esta evolucion general cabe diferenciar las grandes exposiciones solanas， que en 

cierto modo 10 es toda la vertiente sur pirenaica. En esta exposicion los gradientes presentan 

residuales positivos en verano y negativos en invierno al comportarse como zonas 

termicamente extremadas. Ello hace que presenten grandes analogias termicas con los c1imas 
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continentales (veranos calurosos e inviernos frios con heladas tardias). De manera que este 

es un factor mas que se une a los rasgos generales de continentalidad de la zona. En la cota 

2.000 m. la temperatura media anual es de 4，6 oC， la media del mes mas calido no sobrepasa 

los 14 oc y la del mes mas frio es ligeramente inferior a 20C. La oscilacion media anual es 

de 160C， la media extrema alcanza los 220C， siendo la absoluta superior a 500C (maximas 

absolutas de 300C y minimas absolutas de -240C). El potencial energetico que se recibe a 

esa altitud debido al escaso filtro que ejerce la atmosfera genera temperaturas proximas a 

500C y de hasta 700C en superficies muy secas de escasa conductividad. 

La intensidad de la precipitacion presente un comportamiento muy distinto segun se 

trate de zonas bajo influencia oceanica 0 de tipo mediterraneo continental. En estas ultimas 

zonas los valores maximos en un dia son muy superiores a los registrados en aquellas， debido 

a la intensidad de los fenomenos convectivos. Por el contrario， en el dominio oceanico se 

registra la precipitacion maxima cuando se consideran las registradas en varios dias 

consecutivos， debido a la mayor frecuencia de secuencias lluviosas asociadas a temporales 

de origen oceanico. 

5.町 NIVACION.

Su distribucion es muy heterogenea en virtud de los variados factores que influyen en 

su disposicion， permanencia， velocidad de fusion， etc. La longitud geografica， exposicion y 

situacion respecto al eje de la cadena parecen ser los mas decisivos. La longitud condiciona 

las diferencias altitudinales de su limite inferior， siendo unos 250 m. menor en la parte 

occidental de la zona. Limite que se eleva progresivamente hacia el este a medida que la 

precipitacion es menor y sus rasgos continentales mas acusados. 

Su velocidad de fusion igualmente permite distinguir un comportamiento distinto entre 

la parte occidental y oriental. En aquella es mas rapida en las exposiciones oeste y noroeste 
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donde inciden mas directamente los flujos de calor de procedencia atlantica， mientras que 

hacia oriente tiende a ocurrir 10 contrario， siendo las exposiciones este y sureste las mas 

afectadas por los flujos de origen mediterraneo. 

Aunque de forma esporadica puede darse alguna precipitacion en forma de nieve a 

principios de octubre， es a partir de noviembre cuando se generalizan en alturas superiores 

a 2.000 m， si bien con poco espesor. Inc1uso son frecuentes los anos en que la nieve caida 

en noviembre desaparece parcialmente debido a periodos lluviosos y ascensos momentaneos 

de la temperatura. Sin embargo， enfrian el suelo que hasta entonces ha permanecido 

relativamente calido y preparan la permanencia de posteriores nevadas que daran lugar al 

manto nivoso continuo de la epoca fria a partir de los 1600 m. 

En la citada cota， un comportamiento promedio de varios a白ospermite deducir que hasta 

mediados de noviembre no se establece una innivacion permanente. Su progresion es lenta 

y es necesario llegar a finales de diciembre para alcanzar espesores de 80 cm que， con ligeras 

vanaclOnes， se mantiene hasta finales de marzo. Ocasionalmente y debido al paso de 

perturbaciones copiosas la innivacion puede aumentar de forma espectacular， con espesores 

cercanos a los 200 cm. A primeros de abril comienza el periodo de fusion， que es tanto mas 

tardio cuanto del Pirineo central se trate. 

Su evolucion espacial varia de unas zonas a otras， fundamentalmente en funcion de la 

situacion interna 0 externa a la cadena. La zona Axil recibe gran innivacion y el 

recubrimiento del suelo es total hasta llegada la primavera en que tiene lugar una rapida 

fusion. Por el contrario， en las vertientes meridionales de las Sierras Exteriores el manto 

nival es menos importante y el grado de cobertura menor， debido a una precoz y progresiva 

fusion que tiene lugar desde finales de invierno. 
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1. INTRODUCCION 

Las altas cuencas de los rios Aragon y Gallego han sido objeto de numerosos estudios 

relacionados con los usos del suelo， aunque han tenido escaso reflejo cartografico si excluimos 

los mapas (E 1 :50.000) de cultivos y aprovechamientos del Ministerio de Agricultura， 

realizados durante los anos setenta， y la Tesis Doctoral muy reciente de De la Riva (1994): 

Los montes de la Jacetania: caracterizacion fisica y explotacion. 

El interes de los investigadores se ha centrado sobre todo en el estudio de la gestion 

ganadera y muy especialmente en los aspectos relacionados con el sistema trashumante 

(Puigdefabregas y Balcells， 1966. Fillat， 1980; Gallego， 1966; Valenzuela， 1966 y Pallaruelo， 

1994 entre los mas representativos). Las actividades agricolas y forestales quedaron muy 

relegadas， quizas por su menor interes economico y quizas tambien por sus escasas relaciones 

con el exterior. Sin embargo， desde los anos cincuenta se producen cambios de usos del suelo 

muy rapidos y con importantes implicaciones socio-economicas， ambientales y paisajisticas， 

que han revitalizado el interes por los estudios sobre usos del suelo y sus consecuencias desde 

diferentes perspectivas. Lasanta (1989) estudia la evolucion de la agricultura de montana en 

los valles Pirenaicos. Ruiz Flano (1993) se centra en la dinamica geomorfologica de los 

campos abandonados， controlada por la sucesion vegetal y la gestion antropica tras la fase de 

cultivo. Cancer (1995) trata sobre la diversidad e interes de los paisajes del Alto Gallego， 

estrechamente vinculados a los usos del suelo. De la Riva (1994) en su mencionada Tesis 

Doctoral desarrolla el tema de la explotacion de los montes. 

Usos AORARIOS 
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2. EL AREA DE ESTUDIO 

De cara a 1a gestion de1 territorio en el Pirineo se diferencian tres grandes areas: los 

VaIIes Pirenaicos， la Depresion Media Altoaragonesa y el Prepirineo. En el area de estudio 

estan representadas las tres unidades， aunque de forma muy desigual. 

Los Valles Pirenaicos ocupan la parte septentrional， correspondiendo a las unidades 

morfoestructura1es del Pirineo Axial， las Sierras Interiores y las Sierras del F1ysch que quedan 

inmediatamente a1 Sur. Se trata de una zona de a1ta y media montana， con a1titudes que 

superan en todos 10s puntos los 800 m. y en 1as cumbres 10s 2.500 m. Entre las cimas mas 

e1evadas se encuentran 10s Picos del Aspe (Pico de la Garganta， 2640 m， Pico Llana del Bozo， 

2570 m)， Visaurin (2670 m)， Pico del Infierno (3100 m)， Ba1aitus (3151 m)， Argualas (3046 

m)， Col1arada (2886 m)， Pena Retona (2718 m)， Telera (2764 m)， Tende百era(2853 m)， 

Anayet (2550 m) y Escarra (2566 m). Todos 10s valles siguen una direccion N-S， transversal 

a la estructura litologica y geomorfologica， siguiendo el curso de los rios principa1es. De oeste 

a este son: valle de Anso (rio Veral)， valle de Hecho (rio Aragon Subordan)， valle de Aragues 

(rio Osia)， valle de Aisa (rio Estarrun)， val1e de Borau (rio Lubierre)， valle de Canfranc (rio 

Aragon) y valle de Tena (rio Gallego). Junto a estos val1es existen otros que corresponden a 

municipios de la siguiente unidad， si bien desde un punto de vista fisico se inc1uyen en los 

valles pirenaicos. Se trata del valle de la Garcipollera (rio Ijuez) y del valle de Acumuer (rio 

Aurin). 

La Depresion Media Altoaragonesa se situa inmediatamente a1 sur de las sierras de1 

f1ysch. Corresponde a un amplio corredor elaborado sobre margas， de topografia llana 0 

suavemente inc1inada. Las altitudes oscilan entre 800 y 900 m. en su eje central， ascendiendo 

hasta 1.100 m. en sus limites septentrional y meridional. El pais司jees muy abierto， en c1aro 

contraste con 1a unidad anterior， y dominado por depositos cuaternarios de teπazas a1uvia1es 

y glacis， aprovechando la escasa resistencia de las margas frente a la erosion. En la hoja de 
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Sabinanigo， la Depresi6n Media se subdivide en dos corredores paralelos (la Val Ancha y la 

Val Estrecha) alargados de oeste a este y separados por una alineaci6n estructural intermedia 

(Los Capitiel1os) de areniscas del Eoceno Superior， que constituye el flanco sur de una 

estructura anticlinal. 

El Prepirineo incluye， desde un punto de vista geo16gico， a toda la cobertera secundaria 

y terciaria. Sin embargo en un sentido mas geografico y paisajistico， el Prepirineo comienza 

en la Depresi6n Media altoaragonesa y termina en el contacto entre las Sierras Exteriores y 

la Depresi6n del Ebro. Abarca un conjunto de sierras con altitudes modestas， consideradas 

como montana media， con menores contrastes topograficos y menos energia de relieve que en 

los a1tos valles pirenaicos. En el ar伺 deestudio， el Prepirineo esta poco representado， 

limitandose practicamente al territorio que queda al sur de San Juan de la Pena (1552 m) y 

Pena Oroel (1769 m). 

El clima tiene caracteristicas oceanicas， si bien conforme avanzamos hacia el Este se 

perciben influencias de matiz mediterraneo. El volumen tota1 de precipitaciones esta muy 

influido por la altitud; en Jaca (820 m) se registran 892 mm， en Biescas (880 m) 1013 mm， 

en Ans6 (860 m) 1205 m， en el Balneario de Panticosa (1650 m) 1562 mm y en Candanchu 

(1620 m) 1993 mm. Las lluvias muestran una mayor concentraci6n en la estaci6n仕ね，

manifestandose una pequena punta de sequia estival en las zonas mas bajas y， ocasionalmente， 

un descenso de los registros en enero y febrero. Las temperaturas son propias de ambientes 

de montana， con inviernos frios y veranos suaves. Las temperaturas medias en algunas 

estaciones representativas son: Ans6 (90 C)， Candanchu (5，20 C)， Jaca (10，60 C)， Balneario 

de Panticosa (7，20 C)， Biescas (10， 40 C). 
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3. METODOLOGIA 

El mapa de usos del suelo es complementario del de vegetacion， por 10 que se han 

obviado algunas cuestiones tratadas con mucho detalle en el mapa de vegetacion y， por el 

contrario， se ha puesto especial interes en aportar informacion sobre aspectos marginales desde 

una perspectiva biogeografica. Por ello， no se han cartografiado las masas forestales， de 

matorral y de pasto， sino que se ha preferido se白alarsu aprovechamiento actual. Por el 

contrario， se ha dedicado especial atencion al espacio agricola considerado en un sentido 

amplio， es decir incluyendo no solo el actual espacio cultivado sino tambien el abandonado a 

10 largo del siglo XX， 10 que incrementa considerablemente la extension superficial del area 

agricola. 

Dentro del espacio agricola se han cartografiado dos hechos diferentes， pero 

intimamente ligados entre si. Por un lado， su evolucion desde principios del siglo XX， 

diferenciando entre el cultivado actualmente y el abandonado antes y despues de 1957， fecha 

mas antigua de la que existen fotografias aer悶 spara toda el area de estudio. Asimismo， se han 

cartografiado algunas manchas roturadas en los anos sesenta y setenta en la Depresion Media. 

Por otro lado， se ha cartografiado 10 que denominamos modelos 0 tipos de campos， dada su 

importancia en la gestion del territorio， en la dinamica hidromorfologica y en la diversidad 

paisajistica. Diferenciamos cinco modelos: 

a) Campos llanos 0 de suave pendiente. Se pueden trabajar con maquinaria agricola 

en cualquier direccion sin peligro de vuelco. 

b) Campos en pendiente. Nos referimos a campos localizados en laderas que se 

cultivaban de forma permanente sin modificar Ia pendiente. Poseen porcentajes de 

desnivel que impide ellaboreo del suelo con maquinaria agricola en algun sentido 

de la ladera 0 en todos. 

USOS AGRARIOS 
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c) Bαncales con muro de piedra. Constan de un rellano mas 0 menos llano y en la 

parte externa aparece un murete de piedra para favorecer la infiltracion del agua 

en el bancal y retener el suelo. 

d) Bancαles con talud de hierba. Se diferencian de los anteriores en que el murete 

de piedra no existe， habiendo un talud de hierba， que a veces se segaba y otros se 

pastaba con el ganado. Tanto en este tipo de bancal como en el anterior se modifica 

el perfil inicial de la ladera， 10 que tiene muchas implicaciones ambientales y 

paIsaJistlcas. 

e) "AI1Icαs" 0 campos de cultivo esporadicos. La puesta en cultivo de estas parcelas 

coincide con los momentos de maxima presion demografica， en los que el hombre 

se vio obligado a roturar laderas marginales， con fuertes pendientes， suelos pobres 

y muy alejadas de 105 nucleos de poblacion. Los limites de estos campos se pierden 

facilmente. De ahi， 10 problematico que resulta cartografiar todo el espacio 

artigado. En algunos campos dejados de cultivar en las primeras decadas del siglo 

XX se han borrado las huellas de su fase de cu1tivo， estando completamente 

cubiertos por la vegetacion. Por ello， el espacio agricola en el momento de maxima 

extension debio a1canzar mas superficie que la cartografiada por nosotros， aunque 

pen5amos que hemos delimitado la casi totalidad. 

La cartografia de las articas y de los bancales ha exigido un importante trabajo de 

campo， ya que es muy dificil delimitar con fotografia 託reaalgunas laderas artigadas y 

diferenciar entre tipos de bancales. Por otra parte， la evolucion del espacio agricola nos ha 

obligado a utilizar los fotogramas de los diferentes vuelos existentes sobre el area de estudio: 

1957 (E 1:33.000)，1977 (E 1:18.000)，1981 (E 1:25.000) y 1990 (E 1:20.000). 
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La cartografia de1 ar回 noagricola se ha elaborado a partir de 1a informacion obtenida 

en organismos oficia1es (Diputacion Genera1 de Aragon -Departamento de Agricu1tura， 

Ganaderia y Montes-y Ayuntamientos) y mediante varias visitas a1 campo para ratificar y 

comp1etar 10s datos anotados en 1as Administraciones. No obstante， 10s limites de cada unidad 

y e1 uso deben considerarse mas como una aproximacion a1 tema， 0 mejor como una fotografia 

instantanea， que como a1go tota1mente cons01idado y estatico. El aprovechamiento de 1a mayor 

parte de 10s puertos se subasta todos 10s anos， por 10 que muy faci1mente pueden variar 1a 

especie de ganado que 10s aprovecha. Asimismo e1 pastoreo en 10s montes proximos a 10s 

pueb10s， 10 que genera1mente se conoce como "Bajantes"， depende mucho de 1a composicion 

de 1a cabana ganadera de cada municipio. En a1gunos pueb10s se da e1 caso de que en 1a 

actua1idad se aprovechan exc1usivamente por ovino porque no existen vacas， 0 viceversa. Pero 

se aprovecharian conjuntamente de haber vacas y ovejas， 0 se de1imitarian areas de pastoreo 

que ahora no se discriminan. 

4. BREVE COMENTARIO AL MAPA DE USOS DEL SUELO 

E1 mapa que ana1izamos ofrece numerosas posibi1idades de comentario， dependiendo 

de 1a uti1idad que se 1e quiera dar. Aqui nos 1imitamos a esbozar unas lineas interpretativas que 

pueden servir como base para comentar el mapa， con la seguridad de que la informacion que 

se puede extraer de un ana1isis profundo de1 mapa es muy importante de cara a 1a planificacion 

comarcal. Por otra parte， e1 mapa permite obtener de manera inmediata una idea sobre 1a 

ocupacion y 10ca1izacion de 10s diferentes usos de1 sue10、quees 10 que basicamente inc1uimos 

en 1as paginas siguientes. 

En e1 mapa se inc1uye 1a superficie comp1eta de 16 ml日ucipiosy una parte de otros 9 

municipios (tab1a 1). La superficie tota1 cartografiada es de 213.432 Ha. 
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T..hl.a 1. Superficie de I田 murucipi侃 incluidos佃 elmapa

Muni崎由SCompleJos 
11 

MunicipUJS lncompletos 

Valk de Hecho 24421，5 Ha Anso 21980，25 Ha 
Aragues 64445.25 Ha Tor1a 1748，25 Ha 
Jasa 889.5 Hn Broto 2488 Ha 

Aisa 8112 Ha Canal de B. 5146，5 Ha 

Borau 4175.25 Ha Bailo 6776，5 Ha 

Canfranc 7147ユ5Ha Las Penas de Riglos 118 Ha 

Villanua 5820 Ha Jaca 31036.5 Ha 

Casliello 1731，5 Ha Sabinanigo 17026 Ha 

Sallent 16199，25 Ha Yebra de Basa 9137，25 Ha 
Panticosa 9526.25 Ha 
Hoz 1246、25Ha 

Biescas 18917 Ha 
Yesero 3025.25 Ha 

Puenle la Reina 4812.5Ha 
Sanla Cilia 2810 Ha 

Sanla Cruz S. 2695.5 Ha 

En 1a 1eyenda diferenciamos dieciseis usos de1 sue10 (tab1a 2)， con un aprovechamiento 

muy diferente que va desde 10s que practicamente no tienen ninguna utilidad economica actua1 

a 10s que soportan buena parte de1 sistema de explotacion primaria del Pirineo. 

~ TabJa 2. Supenicie悦 upada伊rI田臨時 delsuelo 

Ha % 

E盈戸JCioAgr台地

Cultivos herbaceos 23.310，25 10，92 
Cultivos herbaceos (roturado despues de 1957) 1.547，25 0，72 
Campos abandonados antes de 1957 37.583，00 17，6 

Campos abandonados despues de 1957 4.911，75 2，30 
Cultivos arbo問 os(choperas) 88，75 0，04 

NIPeJ S&伊崎(onslDl(p，叫01$tle Venuw) 
Ovino 21.421，00 10，04 
Vacuno 16.071.75 7，53 
Aprov. mixlo (ovino y vacuno) 29.799，50 13，96 

uuJeros Metl，血1$'&脚s仰，yeJFores.臼1，Areas tle MaJorrol) 
Ovino de trlInsilo 26.965，25 12，63 
Vacuno de transito 6.315，75 2，96 
Aprov. en pastoreo mixto 17.601，50 8，25 
Aprov. maderero 2.326.00 1，09 
Espacio forestal sin aprovech. 1.293，75 0.61 

ル四1$SUI Apro.echami.ellω 
Nucleos urbanos 625，25 0，29 
Morfologia glaciar， esca中。s. 14.076，50 6，60 
Gleras， zonas de margas 8carcavadas， conos semiactivos 9.493司25 4，45 

Usos AGRARIOS 
17 



ESTUDIO DEL MEDIO FISICO Y DE SUS RIESGOS NATURALES EN UN SECTOR DEL PIRINEO CENTRAL 

4.1. EL  ESPACIO AGRICOLA 

Diferenciamos entre espacio cu1tivado actualmente y espacio agricola abandonado. El 

area cu1tivada en la actualidad ocupa 24.859，50 Ha， de las que 1.547，25 Ha se roturaron 

despues de 1957. Dentro de este espacio se diferencian claramente dos zonas: La Depresion 

Media altoaragonesa y los Valles Pirenaicos. La primera es una zona llana， elaborada a partir 

de glacis y terrazas， cultivada casi de forma exclusiva con cereal， a veces en alternancia con 

barbecho. Durante los ultimos anos se ha incrementado la superficie de forrajeras y de girasol， 

por la subvencion de la U.E. No obstante， el cultivo dominante sigue siendo los cereales de 

invierno， cebada fundamentalmente. Los campos son relativamente amplios， en parte debido 

a la concentracion parcelaria que tuvo lugar en los anos setenta en bastantes municipios. En 

los margenes de los campos no hay arboles ni setos， por 10 que se puede hablar de un paisaje 

de campos abiertos. Casi todos los campos son de secano， salvo algunos localizados en la 

terraza 0， que a veces se dedican a pequenos huertos familiares， mientras que en otros se 

establece una alternancia ente cereales y alfalfares. 

La segunda zona corresponde a los Valles Pirenaicos. Aqui el espacio cultivado se 

limita en la actualidad a estrechos corredores siguiendo los fondos de los valles. Alrededor de 

los pueblos aparece tambien una corona mas 0 menos amplia dependiendo de la topografia. 

Dominan los cultivos forr司eros(alfalfas y praderas polifitas)， habiendo desaparecido durante 

las u1timas decadas los cereales. En las proximidades de los pueblos se mantienen pequenos 

huertos para el cultivo de patatas y algunas hortalizas. La mayor parte de los campos son 

llanos 0 de suave pendiente y poseen un tamano menor a los de la Depresion Media. En los 

margenes no aparecen hileras de arboles， tan solo en algunos campos de regadio se mantienen 

pies aislados de frutales (manzano y perales， basicamente). Los unicos campos con setos se 

localizan en el valle de Tena， pero no llegan a formar un perfecto "bocage". Ademas su 

amplitud espacial es tan escasa que aconsejaba no incluir esta variable en la cartografia. 
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El espacio agricola abandonado ocupa 42.494，5 Ha de las que el 80，4 % se dejaron de 

cl1ltivar antes de 1957. La mayor parte de las laderas agricolas abandonadas se localizan en 

el area del flysch y en altitudes comprendidas entre 800 y 1.400 m. Ocupan laderas solanas 

fundamentalmente， y en menor medida las Este y Oeste. Las umbrias， por el contrario， se 

cultivaron muy poco， ya que la dedicacion fundamental fue la cerealista， que encuentra su 

limite en la maduracion del grano. Por ello se prefirieron las laderas mas calidas. En el mapa 

se observa claramente una fuerte concentracion de campos abandonados en el sector 

occidental， coincidiendo con la alta cuenca del rio Aragon y sus afluentes. En el Gallego no 

se observa la misma continuidad， dominando manchas menos conectadas y relacionadas muy 

frecuentemente cada una 0 varias con un nucleo de poblacion. La explicacion parece que tiene 

mucho que ver con la estructura litologica y geomorfologica del Pirineo. El espacio 

abandonado se localiza fundamentalmente en el area de flysch， que ocupa una banda mas 

amp1ia en el sector occidenta1 que en e1 oriental. Por otro lado， en 1a A1ta Cuenca de1 Ga11ego 

los fondos de valle son mas amp1ios por la impronta glaciar， a 10 que hay que unir e1 menor 

desnivel de 1as laderas cultivadas en e1 valle de Tena. Estas dos circunstancias imp1icaron que 

1a roturacion de laderas marginales (1aderas de fuertes pendientes con sue10s poco fertiles y 

alejadas de los nucleos de poblacion) fuera menos extensa que en la cuenca del Aragon， donde 

el poco desarrollo lateral de algunos va11es (Vera1， Osia， Estarrun， Lubierre) ob1igo a roturar 

laderas muy poco productivas para abastecer 1as necesidades a1imentarias de la pob1acion. 

De hecho， en el mapa de mode10s de campos se observa que 1as articas es凶nmuy 

representadas en 10s valles de Anso， Hecho， Aragues， Aisa y Garcipollera， mientras que no 

aparecen en e1 valle de Tena y ocupan algunas s01anas en el Barranco de Sia y en e1 de 01ivan. 

La distribucion de 10s campos en pendiente y de 10s banca1es muestra tambien una clara 

diferencia entre el sector occidenta1 y e1 oriental. Los primeros dominan en 10s valles 

occidentales， mientras que 10s segundos 10 hacen en 10s orienta1es. Mas hacia e1 Este (valles 

de Broto， Bestue， Fan10) e1 dominio de 10s banca1es es abs01uto. Esta discriminacion en 1a 

distribucion de 10s modelos de campos se ha exp1icado tanto por razones climaticas (mayor 
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intensidad de 1as precipitaciones en la zona orienta1) como cultura1es (los valles occidentales 

eran fundamentalmente ganaderos mientras que los orientales eran agricolas， 10 que les llevo 

a construir estructuras permanentes como 10 son 10s bancales). Los campos llanos se loca1izan 

fundamenta1mente en 1a Depresion Media y una banda relativamente estrecha siguiendo los 

cauces de los rios. No obstante， su extension es muy limitada en los valles de Anso， Aragues， 

Borau， Garcipollera y Acumuer. La presencia de 1a Depresion Media hace que 10s campos 

llanos sean los que ocupan 1a mayor extension superficia1 -a1go en principio i1ogico en un ar凶

de montana-， seguidos por 10s campos en pendiente y las articas (tab1a 3). Los bancales， por 

e1 contrario， ocupan una superficie mucho mas modesta， en re1acion con 10 sena1ado 

antenormente. 

11 
Tahla3. Dis師 huci6nSu戸市cialde I価 ModelωdeCam戸)s

Ha % 

Campos lIanos 26.297，50 39，4 
Campos en pendiente 22.004，25 33 
Bancales con muro de piedra 3.883，00 5，8 
Bancales con talud de hierba 1.636，75 2，5 
Articas 12.840，75 19，3 

66.662，25 100 

4.2. EL ESPACIO DE APROVECHA九但ENTOGANADERO 

El area de posible aprovechamiento ganadero es todo el territorio， con excepcion de 

algunos enclaves di百cilmenteaccesib1es y otros en que la vegetacion encuentra grandes 

dificu1tades para crecer. Se incluirian aqui 10s esca中es，areas de morfo10gia glaciar， zonas 

margosas muy acarcavadas y 1as gleras de 10s rios como 1as mas representativas. El resto del 

territorio se puede considerar espacio de aprovechamiento ganadero， bien exclusivo (pastos 

supraforesta1es， campos abandonados， areas de matorral) 0 con doble aprovechamiento， como 

ocurre con e1 espacio cultivado y con e1 foresta1. No obstante， la baja carga ganadera actua1， 
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despues de la crisis del sistema trashumante que implico la reduccion brusca de los censos 

ganaderos， hace que muchas areas no sean nunca visitadas por el ganado 0 solo de forma muy 

esporadica. Asi ocurre con los campos abandonados y 1aderas densamente cubiertas de 

matorra1 0 muy alejadas de los nucleos de pob1acion y con los pastos supraforesta1es 

10ca1izados en vertientes muy pendientes. Por el contrario， el espacio cultivado， 10s campos 

abandonados mas recientemente y los mejores pastos de verano soportan 1a practica totalidad 

de 1a presion ganadera. 

En e1 mapa se diferencia entre areas pastoreadas en verano y durante el resto de1 ano， 

y en ambas se discrimina entre pastoreo de ovino， vacuno y de ambas especies a la vez. No 

obstante， algunas areas pueden cambiar de uso en re1acion con cambios en 1a composicion de1 

censo de cada municipio. A 10s pastos de verano se 10s denomina en e1 Pirineo "Puertos". 

Estos se aprovechan durante 10s meses de ju1io， agosto y septiembre， si bien durante la ultima 

decada se tiende a retrasar la salida de1 ovino hasta 1a l1egada de 1as primeras nieves. A nivel 

general se puede senalar que los puertos mas accesibles y con laderas mas suaves son 

aprovechados por el vacuno， mientras que los mお inaccesiblesy 10s que tienen 1aderas mas 

pendientes se reservan al ovino. No obstante， este puede aprovechar los puertos de vacuno， 

una vez que 10s vacas los han pastado， consumiendo los restos dejados por las vacas. 

Por esta razon dominan superficialmente los puertos de aprovechamiento mixto (阻b1a

4)， mientras que los pastados exclusivamente por el vacuno ocupan solo e123，9 % (que ocupa 

14.076 Ha). La desproporcion entre puertos de aprovechamiento ovino y vacuno se exp1ica 

por el a1qui1er de puertos a ganaderos de la Depresion Media altoaragonesa， del Prepirineo y 

de la Depresion del Ebro para el pastoreo con ovino. En 1991， llegaron a los puertos del area 

de estudio 25.780 ovejas de ganaderos censados fuera de los valles， y 8.200 de ganaderos 

censados en los valles pero que pasan el invierno en 1as proximidades del Ebro， mientras solo 

llegaron 530 vacas de fuera del ar伺 deestudio (Pallaruelo， 1993). 
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TabJa4. Di..仕ib凶 onSupenaciaJ de I価Past価
de Verano de Aprov配 hami佃旬皿asInteoso， 

seg酋nE...戸話回 G創1aderas

Ha % 

Ovino 21.421，00 31，8 
Vacuno 16.071，75 100 

La estancia de la ganaderia en los puertos es muy limitada temporalmente por la escasa 

duracion del ciclo vegetativo. El resto del ano los reba百ospastan en las laderas bajas proximas 

a los pueblos 0 permanecen en el establo. Generalmente el vacuno esta estabulado de 

diciembre a mayo， el ovino de diciembre a marzo， aunque los rebanos de lanar pueden salir 

a pastar al mediodia cuando las condiciones climaticas 10 permiten. Estas diferencias 

temporales en la duracion estacional del periodo de pastoreo se manifiestan en el mapa en la 

mayor extension de las areas de aprovechamiento ovino (回bla5). Por otro lado， hay que tener 

en cuenta que en la Depresion Media， en el territorio prepirenaico incluido en el mapa， y en 

las estribaciones mas meridionales de las sierras del flysch el vacuno no sale a pastar， por 10 

que no se le reservan ar回 sde pastoreo. 

Tabla5. Dis凶b皿 ionde la Supt宣伝ciePastada佃LaderasMedias y B司jaspor 
Difer咽 t田Espt話回(勺

Da % 

Ovino 26.964，50 53，0 

Vacuno 6.315，75 12，4 
Mixto (ovino y vacuno) 17.601，50 34，6 

50.881，75 100 

(*) No se incluye el espacio agricola 
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Conviene tambien recordar que el espacio agricola， tradicional y actual， no se ha 

cartografiado como areas de aprovechamiento ganadero， a pesar de constituir las principales 

fuentes de alimentacion del ganado. El ovino de la Depresion Media pasa parte del ano 

aprovechando los rastrojos de cereal y los barbechos， mientras que la ganaderia de los val1es 

pasta en los prados en los meses de abril， mayo， octubre， noviembre y diciembre. Los campos 

abandonados son tambien visitados frecuentemente por el ganado， aunque se establece una 

fuerte discriminacion entre el10s dependiendo de su cubierta vegetal. Los que se encuentran 

en las primeras fases de la sucesion， es decir cuentan con una cubierta herbacea densa， son 

muy visitados， mientras que no 10 son nunca 0 solo muy ocasionalmente los cubiertos de forma 

masiva por matorral espinoso. 

4.3. EL APROVECHAl¥但ENTODEL ESPACIO FORESTAL 

El espacio forestal ocupa en los Valles Pirenaicos la superficie mas amplia de todos los 

usos del suelo， mientras que en la Depresion Media pierde importancia (ver mapa de 

vegetacion). Sin embargo， su aprovechamiento actual es muy reducido en consonancia con el 

pasado. Tradicionalmente se extraia madera para la construccion y para la venta al exterior， 

lena para los hogares， se pastaba de forma intensiva con el ganado e inc1uso se delimitaban 

zonas para el cu1tivo de patatas. En la actualidad la presion sobre los bosques se ha relajado 

muchisimo en todos los sentidos. Ya no se cultiva ningun enc1ave， se pasta muy 

esporadicamente， la obtencion de lena se ha reducido de forma paralela al descenso 

demografico y al incremento de otras fuentes de combustion， y la explotacion maderera se 

limita cada ano a pequenos rodales muy localizados. Marraco (1995) senala que en 1970 se 

extrajeron 154.941 m3 en la provincia de Huesca， que se han reducido a 28.170 m3 en 1993. 
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Las hojas 1 :50.000 de Zuriza， Anso， Jaca， Sallent， Biescas， mas el valle del Basa (NE 

de la de YEBRA) abarcan terrenos altoaragoneses qlle con frecuencia hemos l1amado Pirineo 

centro-occidental， esto es， las cuencas altas de los rios Aragon y Gallego， mas la Depresion 

media altoaragonesa， es decir， la Canal de Berdun (a menos de 600 m de altitud en su parte 

mas baja) y la Val Ancha， junto con las umbrias de Oroel-San Juan. 

Al Norte， la divisoria de aguas Atlantico-Mediterraneo coincide con la frontera y forma 

una barrera natural -calcarea fundamentalmente-， dominada por las Sierras Interiores calizas 

al W del Somport (destaca el Bisaurin， con sus 2670 m) y los macizos graniticos de Arriel-

Balaitus (3146 m) al E del mismo， en el Valle de Tena. Al Sur， las Sierras Exteriores de la 

Pe百aOroel， mas Oturia， formadas por conglomerados， constituyen una transicion hacia las 

Sierras Prepirenaicas. 

La cabecera de dichos valles recibe la influencia oceanica y la vegetacion predominante 

es de bosques humedos montanos (haya y abeto)， escasos pinares subalpinos y pastos de 

mon回目aat1antica. Opuestamente， las Sierras Exteriores muestran un clima mediterraneo-

continental 0 submediterraneo， cuyo mejor representante es el matorral de erizon 

(Echino平artumhorridum)， que tambien encontramos en algunas laderas solanas de las Sierras 

Interiores， gracias al efecto Foehn， sin olvidar los carrascales de la Canal de Berdun-Villanua 

donde la carrasca (Quercus rotundifolia) alcanza su limite N ellropeo. Entre ambos tipos de 

clima， at1antico y mediterraneo， las laderas medias se hal1an cubiertas del bosque mas extenso， 

el quejigal de Quercus gr. faginea， de influencia submediterranea， con abundante b吋， alli 

donde la sequia de verano se acorta. 

Cuando las heladas de primavera se prolongan en las partes mas umbrias 0 elevadas， 

el pino royo -Pinus sylvestris， arbol muy extendido y el mas productivo-sustituye a1 quejigo 

y， a mayor altitud cuando la innivacion es larga， llegamos a los pinares de pino negro (Pinus 
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uncinata) oromediterraneos 0 subalpinos. El piso subalpino esta bien desarrollado en la 

cabecera del Gallego (Panticosa-Sallent) pero se difumina al W. 

Casi otro tanto ocurre con el piso alpino， pues al W del Somport solo vemos retazos 

o islotes en cada una de las cimas. En efecto， la vegetacion de ventisqueros， roquedos y 

plantas colonizadoras de suelos iniciales， solo resulta significativa en el Alto Gallego， 

quedando retazos en los Picos de Aspe-Collarada y Bisaurin. 

Como a los valles principales， dirigidos de N a S， se les suman otros de diversas 

direcciones y longitudes， el conjunto del tapiz vegetal se muestra en forma de un mosaico 

bastante abigarrado， de grano medio 0 fino， que cuesta de interpretar， particularmente en el 

nivel supraforestal. Clima y relieve， con suelos de diferente madurez， determinan fuertes 

contrastes e incluso contactos geobotanicos llamativos; en otras palabras， mas que los 

gradientes， son normales las discontinuidades. 

Para mayor abundamiento， la accion humana， milenaria pero de intensidad irregular， 

ha contribuido todavia mas a la compartimentacion del paisaje vegetal. 

Hasta los 2000-2200 m， todo el territorio estudiado estaria dominado antiguamente por: 

a) bosques de planifolios sempervirentes (carrascales)， semicaducifolios (quejigales) 0 

caducifolios (hayedos)， mas algun perennifolio (pinares y abetales)， en los niveles colino y 

montano; y b) pinares subalpinos. Por encima nos encontrariamos las estivas 0 pastos de 

verano， principalmente subalpinos altos yalpinos. Finalmente， como vegetacion azonal cabe 

mencionar la de fuentes， barrancos 0 sedimentos fluvio-glaciares (bosques de ribera) y sobre 

todo， la de acantilados y gleras， tanto calizos como siliceos， muy ricos en plantas endemicas. 

Aunque ninguno de dichos elementos se ha podido sustraer a la inf1uencia humana， ya 

que los unicos espacios protegidos son las reservas nacionales de c位 a，mas el pequeno enclave 

de San Juan de la Pena (Sitio Natural de Interes Nacional)， la verdad es que algunos bosques 
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se van recuperando， como los quejigales， otros siguen en explotacion intensa (abetales， 

hayedos， pinares) y se han repoblado ciertas laderas con pino laricio de Austria (Pinus nigra 

subsp. nigra). Incendios catastroficos como en Oroel y San Juan， roturaciones del carrascal 

en la Canal de Berdun， obras publicas， etc.， son los ultimos episodios de actuaciones humanas 

que alteran muchas comunidades vegetales y comprometen， a traves de erosiones y perdidas 

de sllelo， su posible regeneracion. 

Ademas， los ultimos anos secos han afectado los bosques de pino silvestre sobre todo， 

Y quiza unidos a inviernos suaves han desatado plagas de la procesionaria， no solo en esos 

bosques espontaneos， sino tambien en las repoblaciones de pino laricio. 

Nuestro mapa， qlle sin duda se complementara con los de usos del suelo， quiere 

representar， dentro de las limitaciones de escala， la vegetacion actual， sobre la base de la 

fotointerpretacion， la comprobacion sobre el terreno y nuestra experiencia en los estados 

dinamicos de las actuales comunidades， fruto de la observacion continuada a 10 largo de 25 

anos de trabajos de campo. 

La zonacion altitudinal de la vegetacion es la siguiente， teniendo en cuenta que el 

esquema es similar para los montes calizos y siliceos hasta los 2000 m pero cambia en altitudes 

supenores. 

1. BOSQUES ESCLEROFILOS MEDITERRANEOS y SUBMEDITERRANEOS， MATORRALES 

SECUNDARIOS Y ESPACIO CULTIV ADO. 

a) Carrascales con boj: por 10 general en sustratos pedregosos， venteados 0 en 

desfiladeros. Comunes en la Canal de Berdun y solana de San Juan-Oroel. Se 

introducen por los valles hasta cerca de Anso， mas arriba de Hecho， Villanua-

Canfranc y Biescas， si bien no sobrepasan los 1000-1100 m. Indican nidos 0 abrigos 

de plantas frioleras， que vienen de ab司0:asi la coscoja (Quercus coccifera) llega a 
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los carrascales degradados de Puente la Reina， el tomillo， eljunquillo (Aphyllanthes 

monspeliensis) y la garbanci11era borde (Ononis fruticosa) no son raros， como 

tampoco un lino de flor blanca (Linum salsoloides)， etc. los cuales siguen estos 

ambientes. 

b) Quejigales con boj: muy extendidos desde los 500-600 m hasta los 1200-1300， a 

estos ultimos niveles en solana. Al W deJaca tienen plantas subcantabricas (Genista 

occidentalis，刀7ymelaearuizii， Erica vagans， Helictotrichon cantabricum) y al E 

solo submediterraneas (Arctostaphylos uva-ursi， Amelanchier ovalis， Genista 

hispanica， Melittis elissophyllum， Narcissus alpestris). Se mezc1an con pinos， 10 

cual indica muchas veces una fase de recuperacion， espontanea 0 forzada por el 

hombre con repoblacion. En algunos puntos de los c1aros del quejigal encespedan 

pastos de Bromus erectus. 

2. BOSQUES CADUCIFOLIOS Y SUS ETAPAS SERIALES. 

a) Hayedos. En el A1toaragon pueblan las laderas expuestas al N y al W， alli donde las 

nieblas son frecuentes. En la zona noroccidental (Zuriza， Anso， Hecho)， de afinidad 

atlantica， no es nada raro que lleven abeto y plantas nemorales como la Scilla lilio-

hyacinthus， Anemone nemorosa， Neottia nidus avis， Monotropa hypopytis， 

Meconopsis cambrica， etc. Al sur de dichos valles y en las sierras prepirenaicas 

pierden las plantas atlanticas y se nutren de submediterraneas como el boj， Primula 

veris subsp canescens， orquideas como Cephalanthera， etc. 

En el dominio atlantico pueden dar pastos de cervuno (Nardus stricta) con regaliz 

(Tiベfoliuma伊inum)y en el resto de territorio otros pastos a base de Bromus erectω. 

b) Bosques de ribera y bosques mixtos. Los primeros colonizan las gravas de los rios， 

Y los forman choperas (en su mayoria de origen antropico)， y salguerales 0 
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comunidades de mimbreras que resisten las avenidas fluviales ("mayencos")， con 

Sa!ix eleagnos， S. purpurea， Myricaria germanica， Saponaria officinalis， etc.， a 10s 

que anadiremos el espino amarillo (Hippophae rhamnoides) y el agracejo (Berberis 

vulgaris) de las riberas del Gallego. 

Los bosques mixtos son comunidades ricas en arboles caducifolios， con avellano， fresno， 

abedu1， tilo， 01mo de montana， arcos， serbales y mostajos， etc. Son frecuentes y abundantes 

en el Valle de Tena haciendose raros hacia el oeste. En sue10s frescos de avellanar-bosque 

mixto se han establecido prados de siega. 

3. BOSQUES ACICULlFOLIOS， ES DECIR， PINARES MONTANOS y SUBALP町 OS，CON SUS 

ET AP AS SERIALES 

a) Pinares de pino albar， comunes entre 800 y 1600 m. Medran sobre todo en 

umbrias donde hiela algo mas que en e1 dominio de1 quejigo; es 10 que hemos 

llamado pinar musgoso. En las crestas y s01anas va con gayuba y erizon 

(Echinospartum horridum)， siendo mas claro 0 inicia1， en 1enta recuperacion 

b) Los Pinares Subalpinos de Pino Negro， entre 1600 y 2200 m， bajo una innivacion 

apreciab1e y sue10 pobre en bases， predominan en Panticosa y se hacen raros a1 W 

de Formiga1-Porta1et. Opuestamente， 10s de sustrato ca1izo， muy ra10s y con 

sotobosque de enebros， sabinas y Ononis aragonensis en s01anas muy abrigadas 

(V. Tena， sobre todo: Aguas Limpias， Lanuza) 0 con estrato herbaceo de 

gramineas y ciperaceas (Sesleria albicans， Carex sempervirens)， se encaraman por 

10s roquedos umbrios de 1as Sierras Interiores y un is10te alcanza 1a umbria， cerca 

de 1a Cruz de Oroel. 
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En sustrato siliceo， por degradacion， dan matorrales de Rhododendron y arandanos， 

etc. asi como pastos de Fes(uca eskia， mientras que en calizas se establecen pastos de 

Festuca scoparia. 

4. Co九1PLEJO DE LOS PASTOS SUBALPINOS ALPINIZADOS y ALPINOS 

(SUPRAFORESTALES)， GLERAS y ROQ団関s，Asf COMO VENTISQUEROS， SOBRE 

TERRENOS CALIZOS Y CALCAREOS ACIDIFICADOS 

a) En las solanas podemos tener pastos a base de Festuca scoparia que en las crestas 

pedregosas se enriquecen con Saponaria caespitosa， 171ymelaea nivalis， etc.; 

mientras que donde duerme la nieve vemos vegetacion de Primula intricata y 

H01minum pyrenaicum， junto a algun cervunal con regaliz， y pastos de Festuca 

paniculata. 

b) Vegetacion de grietas y rel1anos rocosos calizos， muy variada y especia1mente rica 

en plantas endemicas， como Sax{斤agairatiana， Androsace ciliata， Minuartia 

cerastiifolia， etc. 

5. COMPLEJO DE LOS PASTOS SUBALP削 OSY ALP町 OS，GLERAS， VENTISQUEROS Y 

ROQUEOOS SILICEOS 

Tambien hay cervunales， pastos de Festuca eskia， pastos puntuales de Gentiana aljフina

y Carex curvula， ventisqueros con sauces enanos (Salix herbacea， S. retusa， S. reticulata)， 

rellanos con Androsace vandelli， con SαX{斤agacotyledon， S. bryoides， Luzula alpinopilosa， 

etc. 
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6. VEGETACION HIGROFILA 

En torno a las fuentes calizas domina una graminea (Molinia coerulea)， una ciperacea 

(Carex davalliana) y su cohorte de plantas que resisten la humedad. 

Donde rezuma el agua no faltan las colas de caballo (Equisetum)， el culantrillo de pozo 

(Adiantum capillus-veneris) y las atrapamoscas (PinguicuZa)， entre otras especies fontinales. 

Circundando las corrientes de agua lentas 0 los lagos e ibones encespeda Carexルsca，

con Juncus .fiZtfonnis， e inc1uso alguna turberita de Sphagnum， Drosera rotundifolia， 

Kobresia simpli 
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1. INTRODUCCION 

La zona considerada se caracteriza por su compleja topografia， y en consecuencia es 

10 bastante variada， a pesar de su extension relativamente reducida， como para albergar 

comunidades faunisticas muy diversas. Aunque predominan en ella Ias especies de montana 

media 0 alta， no faltan areas ocupadas por otras con afinidades mediterraneas， atlanticas 0 

esteparias. A esta variedad derivada de la diversidad de paisajes hay que anadir la debida a 

la compleja historia de las faunas pirenaicas， a la ocasional presencia en la zona de especies 

que la cruzan periodica 0 esporadicamente y a la peculiar composicion de algunas 

comunidades faunisticas de enclaves singulares y muy pequenos. 

El area descrita incluye la vertiente meridional de la cadena axial pirenaica， las 

Sierras Interiores y la Depresion Media， entre el Sobrarbe y el limite occidental de la 

provincia de Huesca， y entre la frontera francesa y las sierras prepirenaicas de San Juan de 

la Pena， Oroel y Portiel1o. Una primera y burda division de esta zona permite distinguir en 

ella una fauna de alta montana， predominante en las hojas de Zuriza y Sallent， y con notable 

presencia en la hoja de Anso; una fauna de monta百amedia， predominante en las hojas de 

Anso， Biescas y Yebra de Basa; y una fauna de espacios mas b司os，abiertos y antropizados， 

que predomina en la hoja de Jaca y se hal1a tambien en la de Biescas. Las caracteristicas de 

estas faunas y de las propias de los enclaves peculiares incluidos en la zona seran comentadas 

mas adelante. 

La distribucion espacial de las comunidades faunisticas locales depende principalmente 

de la topografia y de la accion humana. Los val1es pirenaicos， dispuestos perpendicularmente 

a la direccion del eje de la cadena， constituyen vias de penetracion a traves de las cuales las 

especies de zonas bajas alcanzan el interior de la cordillera. La riqueza especifica es maxima 

en estos val1es， en los cuales pueden hallarse， dentro de zonas bastante pequenas， 

comunidades faunisticas representantes de los tres tipos de fauna indicados. La red fluvial 

ha constituido， pues， el camino por el que han llegado al Pirineo especies con afinidades 
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biogeograficas I11uy diversas， y que han dado a la region la elevada riqueza especifica que 

la caracteriza. Junto a este patron de distribucion hay que mencionar el propio de todas las 

regiones de montana， asociado al gradiente t合I11icode altitud y consistente en que tanto el 

numero de especies como los efectivos de cada poblacion van disminuyendo con la altura. 

Los ecosistemas de montana y en concreto las comunidades faunisticas， se van simplificando 

a medida que se asciende hacia las cumbres. 

La fauna pirenaica refl司ala diversidad que se encuentra tambien en la flora y que es 

caracteristica de las regiones montanosas. El numero de especies de animales pirenaicos es 

imposible de evaluar. Limitandonos a los vertebrados unas 400 especies han sido citadas en 

la zona， 10 que constituye aproximadamente el 80 % de la fauna de vertebrados no marinos 

de la Peninsula. En un numero tan amplio claro es凶 quepodemos hallar especies de origen 

e historia muy variados. Algunas son cosmopolitas y otras son endemismos de area muy 

reducida. Existen especies holarticas 0 palearticas， otras de distribucion mediterranea， de 

afinidades esteparias， de origen pontico 0 sarmatico， otras proceden de Asia (especialmente 

de sus zonas montanosas)， etc. Pero la mayoria de las especies son de distribucion europea， 

y en la cordi1lera pirenaica el contraste mas llamativo se da entre las faunas de afinidad 

eurosiberiana y las de rasgos mediterraneos. Estos rasgos biogeograficos seran comentados 

para cada una de las hojas. En esta introduccion general interesan mas los aspectos 

ecologicos， que permiten una clasificacion de las zoocenosis algo mas detallada que la antes 

comentada. De acuerdo con el10 podemos dividir las comunidades animales pirenaicas en los 

slgU1entes grupos: 

1. Fauna de crestas， picos， cantiles y roquedos de alta montana 

2. Fauna de pastos y matorrales alpinos y subalpinos 

3. Fauna de bosques montanos y subalpinos 

4. Fauna de bosques submediterraneos 

6. Fauna de fondos de valle a1tos y prados de siega 

7. Fauna de sotos y bosques de ribera 
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8. Fauna de cu1tivos y zonas muy antropizadas 

9. Fauna de asentamientos humanos 

10. Fauna de rios， lagos y charcas 

11. Fauna de ecosistemas especiales. 

Esta division es apropiada para el conjunto de las comunidades de vertebrados 

pirenaicos. Debe modificarse ligeramente cuando se considera un solo grupo， como el de las 

aves 0 el de los mamiferos， pero la estructura general no cambia: segun los grupos podemos 

distinguir de ocho a doce grupos de comunidades de acuerdo con sus exigencias ecologicas. 

La distribucion espacial y temporal de estos grupos se comentara en 1as hojas 

correspondien tes. 

2. HOJA DE ZURIZA. 

Esta hoja incluye solamente una pequena parte de 1a provincia de Huesca， en 1a que 

predomina 1a alta montana. E1 punto mas bajo de 1a hoja se encuentra a unos 1000 m y e1 

mas alto a 2438. E1 desnive1 es 10 bastante grande como para permitir 1a presencia de 

comunidades muy distintas. La influencia humana en 1a zona， si bien patente， es menor que 

en zonas mas accesibles， y ello ha permitido la supervivencia de especies notables. La 

diversidad faunistica general es b司jadebido a la elevada altitud media， pero la rareza y el 

caracter emblematico de algunos animales que todavia pueden encontrarse alli da a la zona 

un alto valor faunistico. La fauna de la zona puede describirse en conjunto como de alta 

montana y nemoral， con elementos at1anticos， ya que la influencia del aire humedo 

procedente del oeste es aqui bastante clara. 

Podemos distinguir aqui seis tipos de comunidades faunisticas， que a su vez se 

subdividen en 31 areas con fauna y condiciones ambientales homogeneas: 

FAUNA '!o 



ESTUDIO DEL MEDIO FISICO Y DE SUS RIESGOS NATURALES EN UN SECTOR DEL PIRINEO CENTRAL 

I. Faunαde alta montanα. 

Las comunidades de alta montana 0 alpinas se situan en general por encima de los 

2000 m. Son pobres en individuos y en especies， pero contienen una elevada proporcion de 

endemismos. La fauna permanente de alta montana vive sometida a condiciones de gran 

dureza y presenta adaptaciones claras a la supervivencia en tales condiciones， adaptaciones 

que no 10 son exclusivamente al frio， sino tambien a la nieve， el viento， la escasez de suelo 

y otras condiciones normales en la montana. Valor faunistico alto. 

Entre los mamiferos alpinos se cuentan los ungulados preparados para moverse 

facilmente sobre las rocas， como el rebeco (Rupicapra rupicapra)， 0 roedores como el topillo 

nival (Microtus nivalis)， que se refugia en los intersticios de las gleras. Las aves alpinas son 

especies propias de roquedos y gleras， como Lagopus mutus， Mont折ingillanivalis， Prunella 

collaris 0 Tichodroma muraria. Entre los anfibios y reptiles merecen mencion Euproctus 

asper， (un endemismo pirenaico)， Rana temporaria， Podarcis muralis y Vipera aspis. 

11. Comunidades de congostos y deポladeros.

En la hoja de Zuriza se situan dos desfiladeros muy proximos abiertos por el rio Veral 

en la barrera ca1carea de las Sierras Interiores. El principal de ellos esta flanqueado por la 

Pena Ezcaurri al oeste y por Los Alanos al este. El segundo es mas pequeno y se halla al 

norte del anterior， cerca de Zuriza. Los desfiladeros y congostos pirenaicos constituyen 

enclaves de gran inter白 faunisticopor muchas razones. Las p訂 edesverticales de sus 

costados permiten la nidificacion de grandes rapaces y la presencia de otras especies 

peculiares de este medio. Los grandes desniveles comprimen en muy poco espacio 

comunidades naturales muy diversas， incrementando la diversidad de la zona. La proximidad 

a los rios， que， como hemos dicho son vias de penetracion y paso para las especies de zonas 

bajas， aumenta aun mas dicha diversidad. Por ultimo existen factores topoclimaticos locales， 

derivados del estrechamiento del valle y del efecto Venturi， que aumentan el efecto desecante 
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de 10s vientos que descienden de la cabecera. Esto cr回 condicionesloca1es de aridez en 1as 

paredes， 10 que permite 1a supervivencia de especies mediterraneas que hallan aqui su limite 

de penetracion en el Pirineo. En consecuencia se trata de zonas con una e1evada diversidad， 

con un aceptable porcentaje de especies endemicas， con especies de a1guna 0 extremada 

rareza， y por ello con un valor faunistico e1evado. A esto hay que anadir su relativa 

inaccesibi1idad， 10 que 1es permite servir de refugio a especies de va10r cinegetico. 

Las especies rupicolas predominan en estos desfiladeros. Como 1a movi1idad es aqui 

fundamenta1 apenas las aves y algunos mamiferos pueden ocupar la zona. Entre estos ultimos 

se cuenta el rebeco， especia1mente abundante， y que efectua movimientos estaciona1es por 

los cantiles. Entre 1as aves son importantes 10s roqueros (Monticola) 0 e1 treparriscos 

(Tichodroma muraria)， pero sin duda son 1as grandes rapaces， con territorios extensos， las 

que se benefician especia1mente de 1as condiciones del1ugar. Aguila rea1， buitre leonado y 

quebrantahuesos vuelan frecuentemente sobre estos puntos， si bien solo 1a primera especie 

l1ega a nidificar. Para 10s anfibios y reptiles 1a zona es hostil y pocas especies pueden 

prosperar. Un interes mayor tienen 10s invertebrados， especialmente los pequenos 

gasteropodos que colonizan las paredes petreas， y algunos insectos 10ca1izados en reducidas 

cornisas. Esta fauna no se ha estudiado apenas， pero debe inc1uir numerosos endemismos y 

otras especies inestimab1es como indicadores biogeograficos. E1 va10r faunistico de los 

congostos es muy a1to， y su situacion especia1mente preocupante， ya que son preferidos p訂 a

el estab1ecimiento 0 mejora de 1as vias de comunicacion. 

111. Fauna de humedales y turberas. 

En 1a montana son escasos 10s humeda1es debido a que 1a fuerte pendiente impide e1 

estancamiento del agua， y aun 10 son mas en una zona como 1a de Zuriza， 

predominantemente calcむ'eay por 10 tanto permeab1e. Sin embargo， la e1evada humedad y 

la propia permeabilidad del sustrato permiten 1a aparicion de numerosos manantia1es y 

surgencias que pueden encharcarse localmente y crean 1as condiciones p訂 ala ap訂 icionde 
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una fauna local especifica. Las turberas y humedales de montana se caracterizan por albergar 

una entomofauna rica y densa durante la breve estacion activa， entomofauna integrada 

principalmente por pequenos dip胞ros.Esto proporciona alimento suficiente p訂 aespecies de 

animales y plantas insectivoros. Entre los invertebrados son los aracnidos los principales 

carnivoros， mientras que entre los vertebrados 10 son los anfibios y reptiles. Las especies de 

vertebrados dominantes en las turberas son Rana temporaria， Lacerta vivipara， Anguis 

fragilis y Vipera a宅pis.Muchas aves se alimentan de insectos 0 de los vertebrados citados， 

pero no se hal1an vinculadas especialmente a estas zonas. Valor faunistico medio-alto. 

IV. Fauna de pastos de montana. 

En este grupo se inc1uyen las comunidades de pastos alpinos， subalpinos y montanos， 

con mayor 0 menor grado de intervencion humana. Ocupan la mayor p紅白 delterritorio 

cubierto por la hoja de Zuriza y se extienden principalmente entre los 1400 y los 2000 m， 

excepcionalmente descendiendo hasta 1100 m 0 alcanzando los 2200. Comparten especies de 

la zona de alta montana， en especial en los frecuentes afloramientos rocosos， cantiles y 

gleras， pero la presencia de un suelo mas desarrollado y una cubierta herbacea mas continua 

permite la aparicion de nuevos nichos ecologicos y una mayor variedad de especies. Entre 

las especies de mamiferos anadidas se cuentan otros topi11os (Microtus lusitanicus y Arvicola 

terrestris)， que excavan galerias en el escaso suelo para protegerse de los depredadores y el 

frio， el armino (Mustela erminea)， que vive principalmente de aquel1os， 0 el zorro， propio 

de zonas mas b司jaspero frecuente en los pastos de montana. Las omitocenosis de estas zonas 

son intermedias entre las propias de la zona alpina y las forestales， inc1uyendo escasas 

especies propias. Son frecuentes Anthus spinoletta，乃rrhocoraxgraculus y Turdus 

torquatus， especies que se hallan tambien en espacios abiertos de menor altitud. Entre los 

reptiles y anfibios se cuentan Anguis fragilis， Podarcis muralis， Coronella aωtriaca， Alytes 

obstetricans y Rana temporaria. Quizas esta ultima s伺 laespecie de vertebrado mas 

caracteristica de la zona， ya que las restantes se hallan con igual frecuencia en otros ambitos. 
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En generalla fauna es mas diversificada que en las zonas culminales， pero incluye una menor 

proporcion de endemismos. 

V. Fauna de bosques. 

Las areas de bosque incluidas en la hoja de Zuriza no son muy extensas， pero entre 

ellas se cuentan algunas de las masas mejor conservadas y con menor intervencion humana， 

10 que les ha permitido servir de refugio a especies nemorales de extremada rareza. Abarcan 

un rango altitudinal comprendido entre 1100 y 2000 m， y a causa de esta amplitud incluyen 

bosques de pino negro， abetales， hayedos， bosques mixtos con ambas especies y algunos 

otros de extension menor y que constituyen etapas sucesionales de aquellos. El tipo de bosque 

predominante es el hayedo. En conjunto los bosques albergan una fauna caracteristica， 

dominada por las aves que encuentran en el bosque refugio y alimento (Dηocopus martius， 

Regulus regulus， Dendrocopos leucotos， Phylloscopus sibilatrix， etc). Los mamiferos mas 

importantes son los carnivoros (Felis sylvestris， Martes martes， etc) ， que por sus habitos 

esquivos requieren espacios cubiertos. Para anfibios y reptiles los bosques no son lugares 

idoneos a causa de la sombra， aunque hay especies bien adaptadas a los mismos， que se 

localizan en bordes de claros 0 en areas muy humedas (Lacerta viridis， Salamandra 

salamandra). La fauna nemoral dominante es la de invertebrados， muchos de ellos xi1ofagos 

o descomponedores de la hojarasca. Biogeograficamente las especies que suelen hallarse en 

estos bosques son de afinidad centroeurop伺.

El patron general se modifica en puntos concretos. Asi， los bosques de pino negro， 

localizados en esca中esy cornisas a gran altitud， se caracterizan por la presencia de una 

especie propia de ave， Carduelis citrinella. La especie de reptil antes mencionada， Lacerta 

viridis， es caracteristica de los hayedos. Y cuando se trata de bosques densos y con poca 

intervencion humana las especies presentes pueden ser excepcionales， como sucede con el 

oso 0 el urogallo， que pueden observarse en algunos de los bosques incluidos en esta hoja. 

Estas condiciones otorgan un valor faunistico muy alto a los bosques descritos. 
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VI. Fondos de vαlle alto y prados de siega. 

Los pastos de montana bien irrigados y situados a baja altitud presentan una 

produccion herbacea muy alta， que ocasionalmente es aprovechada por el hombre en los 

prados de siega. En todo caso permite el mantenimiento de una biomasa animal elevada， 

propia de espacios abiertos pero reducidos， a la que se anade la suministrada por las especies 

que cazan insectos en tales sitios pero que se refugian en los bosques proximos. Al sostener 

distintas comunidades faunisticas los fondos de valle a1to presentan llna diversidad elevada， 

todavia incrementada por el hecho de que tales ambientes suelen incluir fronteras ecologicas 

importantes (contactos solana-umbria， bosques de ribera， etc). Sin embargo， su situacion les 

hace facilmente accesibles y aumenta la intervencion humana， 10 cllal disminuye algo la 

diversidad y， sobre todo， propicia el dominio de especies antropofilas， de menor interes 

faunistico， a costa de las mas esquivas. En efecto， la presion humana se ejerce en estos 

puntos principalmente a traves del ganado， y tambien mediante la afluencia turistica. Ambas， 

pero en especial la segunda， deterioran el paisaje， y empobrecen la fauna loca1. 

La sedimentacion ha proporcionado un suelo grueso a los fondos de valle， 10 que a 

Sll vez contribuye a una elevada produccion vegetal. Pero este suelo proporciona tambien 

alberglle a distintas especies hipogeas， algunas de las cuales， como el topo， son vertebrados 

de cierto tamano. La proximidad de los rios suministra ademas especies higrofilas 0 de 

ribera， y debido a la humedad suficiente los anfibios son bastante comunes. Valor faunistico 

medio-alto. 

VII. lbones y rios. 

Las comunidades anteriores albergan algunas especies acuaticas， pero la fauna acuatica 

propiamente dicha， integrada por peces， algunos anfibios y numerosos invertebrados， se 

restringe a las masas de agua dulce， concretamente a los rios e ibones. Por la natura1eza 

calcarea del sustrato en la mayor parte de Ia hoja no hay en la zona mas ibones que el de 
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Lacherito. En cuanto a los rios， los dos principales， Veral y Aragon Subordan， son las 

principales vias de penetracion de la fauna montana y submontana， asi como de la influencia 

humana en la zona. La mayor parte de las especies fluviales， sin embargo， se localiza al sur 

de Zuriza y Oza， en areas no cubiertas por esta hoja， por 10 que los correspondientes 

comentarios， especialmente sobre la ictiofauna， se relegan a las paginas correspondientes. 

3. HOJA DE ANSO 

La mayor parte del territorio cubierto por esta hoja se situa al sur de la divisoria 

pirenaica， entre las estribaciones y la cresta de dichas sierras. Las altitudes extremas de la 

h吋a，675 y 2670 m， proporcionan un amplio rango de 2000 m， que permite una amplia 

zonacion altitudinal. Combinada con la compleja topografia， esta zonacion da lugar a una 

gran variedad de condiciones ecologicas y por consiguiente a una elevada diversidad 

paisajistica y taxonomica. Desde los ventisqueros de las cumbres del Visaurin a los encinares 

residuales proximos a Villanua， el territorio contiene representacion de comunidades muy 

distintas. 

Por 10 que respecta a la fauna la hoja contiene los dos grandes grupos basicos， de 

especies montanas y de especies de zonas b司as，que， a grandes rasgos， corresponden a los 

grupos zoogeograficos eurosiberiano y mediterraneo. La fisiografia de la zona hace que la 

frontera entre ambos tipos de unidades sea compleja y sinuosa， siguiendo los valles de los 

rios pirenaicos. A esta complicacion se anade la presencia de nucleos de poblacion 

permanente， carreteras， ferrocarriles y otras vias de comunicacion y transporte， todos los 

cuales anaden su propia fauna comensaI， que a veces se extiende fuera de los asentamientos 

humanos y que constituye el tercer gran grupo de comunidades faunisticas. 

La intervencion humana es aqui， pues， mucho mas intensa que en la h‘ja de Zuriza. 

Por 10 tanto aparecen cultivos， construcciones y otros ambientes propicios p訂 ala fauna 
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antropofila. Al mismo tiempo， la presencia de cumbres muy elevadas permite la existencia 

de un piso nival， situado por encima del de alta monta日a，aunque de extension reducida. Por 

supuesto， tambien se hallan presentes los otros tipos de comunidades que se han descrito para 

Zuriza. En todo caso la formacion predominante es el bosque en distintas variedades. La hoja 

de Anso es sobre todo forestal， e incluye bosques de pino negro en las crestas y cantiles， de 

abeto， de haya 0 mixtos de ambas especies， bosques mixtos de planifolios， bosques de pino 

silvestre， bosques submediterraneos de pino y quejigo e incluso algunas mancha de bosque 

propiamente mediterraneo de carrasca， todo ello junto con las respectivas etapas sucesionales 

resultantes de la degradacion del bosque. 

La fauna muestra una diversidad logicamente alta， menos limitada por la temperatura 

que la de la hoja de Zuriza. Sin embargo， la presion humana ha llevado a la extincion a 

muchas especies， bien mediante la caza， bien mediante el deterioro de sus habitats. Este 

ultimo factor， debido principalmente a la explotacion maderera， ha sido hasta ahora la causa 

principal de la regresion de la fauna. La caza es todavia intensa en la zona y debio serlo mas 

en el pasado reciente. El furtivismo es凶 todaviamuy extendido. La pesca ha tenido menos 

impacto， aunque las poblaciones de salmonidos han disminuido fuertemente a pesar de las 

repoblaciones， y algunas especies acuaticas de interes， como la nutria， solo sobreviven en los 

tramos menos alterados de los dos rios principales. Un factor reciente， el desarrollo turistico， 

ha dado lugar a un incremento adicional de la presion sobre las comunidades naturales de la 

zona. 

De esta manera， a las especies de montana mencionadas para la hoja de Zuriza， casi 

todas las cuales se encuentran en la zona de Anso， hay que anadir los representantes 

mediterraneos y de bosques mas termofilos: Mustela putorius， Martesfoina， Genetta genetta， 

Apodemus sylvaticus 0 Eliomys quercinus entre los mamiferos， Columba oenas， Streptopelia 

turtur， Muscicapa striata， Sylvia communis 0 Parus majorentre las aves. Podarcis hispanica， 

Lacerta lepida， Chalcides chalcides， Coronella gorondica， 0 Rana perezi entre los reptiles 

y anfibios， etc. 
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Se inc1uyen aqui zonas con especies poco frecuentes 0 con endemismos de distribucion 

restringida. Especialmente destacab!e es la abundancia de puntos con caracteristicas 

singu!ares para la fauna， como canti!es， crestas， fuentes， neveros， cuevas y simas， humedales， 

etc. Dentro de este grupo tienen especial significacion las cuevas y los neveros permanentes， 

unidades de dimension muy reducida que albergan una fauna propia， a menudo peculiar de 

un solo punto， y cuyos efectivos son extremadamente menguados. Cuevas y neveros 

constituyen laboratorios microevolutivos en los que puede constatarse la formacion de 

especies 0 subespecies de area minima (microendemismos)， y que revisten por 10 tanto un 

gran interes tanto desde e! pllnto de vista cientifico como desde el de la conservacion. En la 

hoja los neveros se concentran especialmente en las umbrias del Visaurin y del Aspe， y las 

cuevas y simas se situan en la zona karstificada de Los Alanos， continuacion de la hoja de 

Zuriza. Tambien la vertiente sur de Los Lecherines cuenta con algllnas cavidades grandes， 

aun por estudiar. 

En la hoja se encuentran representadas casi todas las comunidades animales definidas 

en la introduccion a la hoja de Zuriza， muchas de el1as con mayor grado de diversificacion. 

Se distribuyen del siguiente modo. 

I. Comunid，αdes de alta montana， que inc1uyen las comunidades nivales de cumbres y 

ventisqueros y las de crestas y roquedos situados generalmente entre 2000 y 2500 m. 

La fauna de estas areas se ha descrito ya， aunque falta un tipo de comunidades 

ausente de la hoja de Zuriza. Se trata de las comunidades del piso nival， propias de 

las zonas mas altas， situadas por encima de los 2500 m. En estas areas existen 

ambientes muy peculiares， como la vecindad de los neveros 0 manchas 

semipermanentes de nieve， en los que las comunidades faunIsticas se hallan sometidas 

a condiciones extremas de frio y escasez de alimento. Estas comunidades， integradas 

principalmente por coleopteros carabidos (Princidium pyrenaeum， Zabrus obesus， etc) 

y acaros， se hallan aisladas en cada nevero， habiendose diferenciado en formas 

diversas merced a una microevolucion acelerada. Va10r faunIstico alto. 
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11. Comullidades de pαstos subalpinos y montanos， mas 0 menos antropizados， situadas 

entre las anteriores y el limite superior del bosque. Ya se han descrito para la hoja 

de Zuriza. Valor faunistico medio. 

111. Comunidades de bosques de altitud， integradas por especies de hayedos， abetales y 

pinares de pino negro 0 albar. Asimismo ya descritas. Valor faunistico alto. 

IV. Comunid，αdes de bosques montαnos y submediterraneos， integradas por especies de 

bosques planifolios mixtos， de bosques de pino albar 0 de quejigales. Las especies 

correspondientes se han mencionado unos pocos parrafos atras. Valor faunistico 

medio. 

V. Comunidades de fondos de valle con prados de siega， de turberas y humedales de 

montana， ya descritas. Valor faunistico medio-bajo. 

VI. Comunidades de cardzales， sotos y bosques de ribera. Estas comunidades algo 

artificiales comienzan a aparecer en esta hoja. Son ricas y diversificadas， tanto por 

la abundancia local de alimento como por el caracter de ecotono que tienen todas las 

riberas. Asi， estan integradas por especies propiamente ripicolas， junto a otras 

procedentes de los ambientes vecinos， atraidas por las condiciones mencionadas. Entre 

las especies frecuentes de mamiferos se cuentan Neomys fodiens， Mustela putorius， 

Lutra lutra， Arvicola sapidus， etc. Aves comunes son Circus aeruginosus， Charadrius 

dubius， Alcedo athis， Riparia riparia， Cettia cetti， etc. Entre los reptiles y anfibios 

pueden mencionarse Chalcides chalcides， Anguis fragilis， Hyla arborea， Triturus 

helveticus， etc. Valor faunistico medio-alto. 

VII. Comunidades de campos de cultivo y asentamientos humanos. En esta hoja ap紅白en

las comunidades formadas por especies antropofilas e inc1uso comensales， que carecen 

tambien de interes biogeografico. Forman parte de las mismas mamiferos como 
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Crocidura russula， Ratrus rattus， Mus musculus， Mustela nivalis， etc. Aves como 

Apus apus， Hirundo rustica， Delichon urbica， Passer domesticus， etc. Reptiles como 

Podarcis hispanica， etc. Valor faunistico bajo. 

VIII. Comllnidades de congostos y desJiladeros. La importancia y el interes de este tipo 

de comunidades se ha puesto de relieve anteriormente. En la hoja de Anso existen dos 

congostos 0 foces de especial valor faunistico， atravesados por el Aragon Subordan， 

de los cuales el principal es la Boca del Infierno. Valor faunistico muy a1to. 

IX. Comllnidades de rios e ibones. Se han comentado tambien en los parrafos 

correspondientes a la hoja anterior. En la hoja de Anso existen tres 0 cuatro ibones 

de importancia， y los rios discurren no solo por la montana， sino tambien a baja 

altitud， entre 700 y 1200 m. Estos rios albergan una fauna mas variada， que ya 

cuenta， ademas de la trucha， con tres 0 cuatro especies adicionales de peces. De 

estas， sin embargo， solo la madrilla (Chondrostoma toxostoma) y el piscardo 

(Phoxinus phoxinus)， introducido por los pescadores， alcanza una cierta abundancia. 

Ademas de los peces deben mencionarse aqui mamiferos como la nutria (Lutra lutra) 

de la que existen pequenas poblaciones en los tramos mas tranquilos de los rios Vera1 

y Subordan， reptiles como las culebras de agua (Natrix natl・ixy Natrix maura) y 

anfibios como Rana perezi. Valor faunistico medio-a1to. 

X. Comunidades de ecosistemas especiales. No se mencionaran aqui otras comunidades 

que las de cuevas y neveros， a las que ya nos hemos referido de manera general. En 

la hoja de Anso las cavidades subterraneas se concentran en la zona de Los Alanos 

y Pena Forca， asi como al sur de Los Lecherines. La fauna en cuestion apenas se ha 

descrito. Losピinicosneveros semipermanentes se hallan al norte del Visaurin， pero 

en las ultimas decadas se van haciendo mas inestables y pueden llegar a desaparecer. 

Valor faunistico muy alto. 
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4. HOJA DE JACA. 

AI sur de la hoja de Ans6 se situa la de Jaca， ya alejada de la divisoria pirenaica. EI 

rango de altitud es aqui mas reducido， y va desde los 570 m en el extremo occidental del rio 

Arag6n a los 1769 m que alcanza la cumbre de la Pena Oroe1. La hoja se divide en tres 

partes dispuestas paralelamente de norte a sur. La primera se halla en la llamada zona del 

flysch， y constituye la prolongaci6n de las montanas de la parte meridional de la hoja de 

Ans6. La segunda corresponde a la depresi6n media， aqui llamada Canal de Berdun， y 

recorrida en su fondo， de este a oeste， por el rio Arag6n. La tercera incIuye las estribaciones 

septentrionales de las sierras prepirenaicas， que para esta hoja culminan en las sierras de 

Oroel y San J uan de la Pena. 

En correspondencia con esta divisi6n dos tipos de comunidades dominan en la hoja: 

en la depresi6n media se concentran los cultivos y ar回 santropizadas， mientras que a1 norte 

y al sur de la misma predominan los bosques， normalmente de tipo submnediterraneo. Las 

comunidades faunisticas correspondientes no son nuevas: todas han sido descritas en las hojas 

anteriores. En orden de la extensi6n ocupada por cada una de ellas en la hoja pueden 

senalarse las siguientes: 

1. Fauna de rios y estanques. 

2. Fauna de matorral montano y submediterraneo. 

3. Fauna de pueblos y asentamientos humanos 

4. Fauna de bosques montanos. 

5. fauna de cultivos y zonas antropizadas. 

6. Fauna de bosques submediterraneos. 

1. Fauna de rios y estanques: Se ha descrito anteriormente. La menor altitud y la 

proximidad de asentamientos humanos permite la aparici6n esporadica de especies 

escapadas 0 procedentes de tierras mas bajas. Hasta 17 especies de peces pueden 

F̂ur唱八 47 



ESTUDIO DEL MEDIO FISICO Y DE SUS RIESGOS NATURALES EN UN SECTOR DEL PIRINEO CENTRAL 

encontrarse en el curso del rio Aragon， si bien la mayoria de el1as de forma 

ocasiona1. Media docena de especies viven permanentemente en la zona， destacando 

la trucha (normalmente procedente de repoblaciones)， el salvelino (una especie 

introdllcida)， el barbo clllirroyo， la madrilla y el piscardo， esta ultima introducida 

tambien. El principal anfibio es la rana comun. Al menos en dos ocasiones durante 

los ultimos 20 anos se ha observado la presencia de galapago leproso (Mauremys 

leprosa). Valor faunistico medio-alto. 

11. Fauna de matol・ml:Los matorrales montanos y submediterraneos son formas 

degradadas de los bosqlles correspondientes. Por ello conservan parte de la fallna 

nemoral， habiendo perdido las especies que dependen de los arboles para sombra y 

refugio y adqlliriendo en cambio otras propias de espacios abiertos. La fauna de 

matorral constituye， por 10 tanto， una mezcla de especies ubiquistas， de bosque y de 

pastizal， con el anadido de alguna de tipo subestepario. Valor faunistico medio. 

111. Fauna de pueblos y asentamientos humanos: Esta fauna ya se ha descrito， pero 

merece la pena destacar aqui la existencia del nucleo urbano de Jaca， que por su 

tamano y poblacion permite la vida a una abundante fauna comensal. Entre ella se 

cuentan ademas， especies domesticas escapadas de la cautividad y que normalmente 

no sobreviven en estado silvestre， incluyendo algunas de origen exotico. Valor 

fau凶 ticob司o.

Los restantes tipos de comunidades， propias de cu1tivos y zonas antropizadas， de 

bosques montanos y de bosques submediterraneos se han descrito tambien. Sin embargo， 

debido a la gran extension que alcanzan en la hoja tales zonas， estas comunidades presentan 

una cierta importancia y variedad， hoy cada vez mas reducida debido a la presion humana. 
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5. HOJA DE SALLENT 

A continuacion de la hoja de Anso por el este， la de Sallent inc1uye las mayores 

altitudes de la zona estudiada， asi como el mas extenso rango altitudinal. Desde el rio 

Gallego en Polituara hasta la cumbre del Balaitus se abarca un enorme desnivel de mas de 

2150 m. El relieve en esta zona es， pues， intenso y complejo， pero desde el punto de vista 

ecologico posee una cierta uniformidad， debida a que la mayor parte del territorio se situa 

por encima de los 1200 m. Las comunidades faunisticas son， por 10 tanto， las de montana 

media y alta， fa1tando casi por comp1eto las comunidades submediterraneas. Hemos 

encontrado estas mismas comunidades en las hojas de Zuriza y Anso， pero en la de Sallent 

existen algunas peculiaridades que afectan notablemente a la distribucion de la fauna. El 

sustrato rocoso es aqui principalmente siliceo， aunque existen grandes masas calcareas en los 

macizos de Collarada， Telera y Tendenera. Este sustrato retiene el agua， dando lugar， por 

una parte， a la existencia de numerosos ibones 0 lagunas glaciares， a los que se anaden los 

embalses artificiales que se suceden en el valle de Tena， de manera que la fauna de agua 

dulce alcanza una cierta variedad， siempre limitada por las condiciones de la a1titud. Por otra 

parte， las areas karsticas alcanzan aqui un menor desarrollo y por consiguiente existen menos 

especies endemicas de ambientes troglobios. 

En la hoja de Sallent se hallan presentes comunidades de los tipos siguientes: 

1. Fauna de alta montana. 

2. Fauna de pastos subalpinos y alpinos. 

3. Fauna de bosques montanos y subalpinos. 

4. Fauna de fondos de valle y prados de siega. 

5. Fauna de humedales de montana. 

6. Fauna de ibones， rios y charcas. 

7. Fauna de asentamientos humanos. 
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1. F.αuna de alta montalIa: La mayor parte de la hoja es凶 ocupadapor este tipo de 

comunidades， repartidas en dos nuc1eos situados a uno y otro lado de1 valle de Tena. 

La vegetacion es muy escasa y la fauna es predominantemente rupicola. El hecho de 

que los nuc1eos de poblacion y 1as vias de comunicacion se restrinjan a1 fondo del 

valle， y la extension de las zonas elevadas permiten la existencia de abundantes 

poblaciones de mamiferos de alta montana， entre los que predominan e1 rebeco y 1a 

marmota. Ambas especies descienden hasta zonas bastante bajas， habiendo perdido 

en parte el miedo al hombre a causa de la proteccion de que goza la zona， pues la 

parte orienta1 del val1e de Tena forma parte de 1a Reserva de 1a Biosfera de Ordesa-

Vinamala. La ornitofauna esta compuesta por especies de distribucion boreoa1pina 0 

asociadas a roquedos， como las chovas (丹rrhocoraxpyrrhocor似 yP. graculus)， la 

perdiz nival (Lagopus mutus) ， e1 treparriscos (刀chodromamuraria) 0 e1 gorrion 

alpino (Mont伊ingillanivalis). La herpetofauna es escasa en 1as zonas mas altas， 

aunque cabe destacar 1a presencia de un endemismo notable， 1a lagartija de montana 

(Lacerta bonnali)， que remonta hasta 10s 3000 m y alcanza en los picos de Panticosa 

e1limite orienta1 de su distribucion. 

Otra circunstancia que da un valor especial a la fauna de esta zona deriva tambien de 

la e1evada a1titud media: con varios picos que sobrepasan los 3000 m， no es de extranar que 

existan zonas con neveros semipermanentes y aun con glaciares de circo residuales. Como 

ya se ha indicado， 1a fauna periniva1 es notab1e en varios aspectos. Debido a 1a dureza de las 

condiciones que debe soportar y a la escasez de alimento disponib1e sus pob1aciones son muy 

reducidas. Constan de unos pocos individuos en cada ventisquero， pertenecientes a 10s grupos 

de los isopodos， acaros， carabidos y araneidos principalmente. A menudo estos animales se 

adaptan a ese medio reduciendo al maximo su metabolismo (los grupos alados suelen perder 

las alas) y limitando su actividad en el tiempo y en el espacio a la periferia de 10s neveros， 

durante la fusion de la nieve mas somera. Esto da lugar a condiciones de alta 

microendemicidad similar a la que caracteriza 1as especies trog1obias. 1ρs neveros 
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semipermanentes se localizan aqui en la divisoria fronteriza y en la que separa los valles de 

Tena y Bujaruelo. Valor faunistico mlly a1to. 

11. Faulla de pastos subalpillos y alpillos. Descrita en hojas anteriores， presenta aqui 

algunas particularidades: Una mayor presencia y abundancia de la marmota， debido 

a la amplia extension alcanzada en la hoja por esta comunidad y al hecho de que la 

introduccion inicial de la especie se llevo a cabo cerca del valle de Tena. Un rnayor 

impacto humano debido a la presencia de numerosas estaciones de esqui y de otros 

recursos turisticos， y una cierta abllndancia de hurnedales de rnontana， en parte debida 

tambien a la presion del hombre. De hecho la zona de pastos es aqui particularrnente 

extensa debido a la accion hurnana， que ha talado en rnuchos puntos el bosque 

originario por necesidades de pastoreo. La presencia de ganado en los pastos de 

rnontana ha rnodificado profundarnente la fauna local aportando nurnerosas especies 

parasitas 0 comensales， y desviando la actividad 0 los flujos troficos de diversas 

cornunidades. Valor faunistico rnedio. 

III. Comunidades de bosques de altitud. En la hoja de Sallent el bosque ocupa， corno se 

ha dicho una extension disminuida. Los bosques rnas cornunes son los pinares 

dispersos de pino negro restringidos a roquedos y cantiles， y su fauna asociada (Loxia 

curvirostra， Carduelis citrinella， Vipera aspis， etc). Existen tarnbien grandes bosques 

rnixtos， con abundancia de alarno temblon y abedul， 10 que revela que han sido 

profundarnente alterados. La fauna vertebrada en estos ultirnos es escasa， e incluye 

numerosas especies antropofilas. Los hayedos rnas 0 rnenos puros ocupan extensiones 

rnuy pequenas. Valor fallnistico rnedio. 

IV. Comunidades de fondos de valle y prados de sieg，α. En estas cornunidades higrofilas， 

rnlly productivas， se localizan nurnerosas especies de insectos que requieren el agua 

libre 0 ligada al suelo para su desarrollo， y las especies insectivoras que de ellos 

viven. En los prados de fondos de valle， con suelo profundo y bien drenado， se 
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localiza el topo (Ta!pa europaea)， que， tambien puede encontrarse a mayor a1titud， 

en los pastizales subalpinos. Cerca de las surgencias dispersas aparecen prados ricos 

en megaforbios， en los que la entomofauna dominante es凶 formadapor coleopteros 

floricolas， ql1e sirven de alimento principalmente a las aves de los bosques cercanos. 

Valor faunistico medio-bajo. 

V. Comunidades de humedales de montana. En las turberas y hl1medales acidos， 

especialmente abundantes en esta zona， se halla la lagartija de turbera (Lacerta 

vivipara)， que aqui pone huevos de rapido desarrollo; aqui los dipteros dominan la 

entomofauna， abundante y variada.Existen zoocenosis complejas con distintos 

vertebrados sirviendo de huespedes a numerosos parasitos. Valor faunistico alto， a 

pesar de las perturbaciones inducidas por el hombre. 

VI. Fauna acuatica de nos e ibones. Los invertebrados acuaticos de la zona cubierta por 

esta hoja tienen una gran interes. Abundan las especies crenobias， propias de fuentes 

permanentes， que muestran especia1es adaptaciones morfo1ogicas y geneticas a 1a vida 

en alta montana (caso de 1as planarias de aguas仕ias).Sin embargo tales comunidades 

han sido perturbadas por la introduccion de numerosas especies que acompanan al 

hombre 0 al ganado， ta1es como las sanguijuelas 0 los oligoquetos que viven en 

ambientes hipoxicos. La fauna piscicola ha sido tambien profundamente alterada. La 

unica especie autoctona de pez es la trucha comun (Salmo trutta)， pero probablemente 

la mayoria de sus poblaciones han sido sustituidas por otras geneticamente distintas， 

y procedentes de piscifactorias. La repoblacion ha comportado tambien la 

introducci6n de otras especies， de las que s610 el piscardo (Phoxinus phoxinus) parece 

haberse afianzado. Entre los anfibios las especies mas comunes son el trit6n pirenaico 

(Euprocrus asper)， el trit6n palmeado (Triturus helveticus)， la rana bermeja (Rana 

temporaria) y el sapo partero (Alytes obstetricans). Merece menci6n especial un 

valioso endemismo de la zona， Rana pyrenaica， que presenta notables adaptaciones 

a la vida en aguas rapidas y oxigenadas， y que es particularmente frecuente en la zona 
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cubierta por la hoja y en el vecino valle de Bujaruelo. Especialmente por su fauna de 

anfibios este tipo de comunidades tienen un valor faunIstico alto. 

VII. Fauna de asentamientos humanos. Los nuc1eos de poblacion de la hoja son 

pequenos y se concentran especialmente en el fondo del valle de Tena. Su fauna es 

banal， integrada por especies comensales 0 antropofilas. Con todo， tiene interes， 

porque constituye la fuente de introduccion de nuevas especies y de perturbaciones 

diversas en los sensibles ecosistemas de monta百a.En este aspecto son especialmente 

perniciosos los asentamientos humanos recientes y desvinculados de la naturaleza， que 

dependen de las estaciones de esqui 0 de las vias de comunicacion. La multiplicacion 

desordenada de edificios y comercios en el puerto del Portalet es quizas el mejor 

ejemplo de intervencion humana nefasta para la montana pirenaica， y especialmente 

para su fauna. Valor faunistico bajo. 

6. HOJA DE SABINANIGO 

La hoja de Sabinanigo y Biescas cubre la transicion entre las Sierras Interiores y la 

Depresion Media， aqui llamada Val Ancha y que continua la Canal de Berdun. Empalma 

asimismo las comarcas de la Jacetania y e1 Serrab10， poseyendo e1ementos faunisticos 

procedentes de estas zonas vecinas. Con una altitud moderada， que no llega a los 2300 m， 

y un desnive1 tampoco excesivo， de unos 1500 m， 1a zona presenta una gran heterogeneidad 

eco1ogica， que se ref1司aen sus comunidades animales. La mayor parte de ella esta cubierta 

por el bosque， bastante reducido respecto a su extension inicial， debido a la intervencion 

humana. La mayor parte de las comunidades son propias de montana media 0 baja， 

asociandose a 10s ambientes submediterraneos， pero no faltan bosques de tipo eurosiberiano， 

con la correspondiente fauna. Como las zonas cubiertas por las hojas vecinas， el eje de esta 

es un valle f1uvial， el del Gallego， que sirve como via de penetracion hacia el norte de las 

especies meridionales. 
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En la hoja se encuentran representadas comunidades faunisticas de Ios siguientes 

grupos. 

1. Fauna de alta montana 

2. Fauna de pastizales montanos antropizados 

3. Fauna de bosques de montana media y alta 

4. Fauna de bosques submediterraneos 

5. Fauna de sotos y fondos de valle 

6. Fauna acuatica y asociada a los rios 

7. Fauna de campos y cultivos 

8. Fauna de pueblos y asentamientos humanos 

Todas estas comunidades se han descrito ya en hojas anteriores， por 10 que aqui solo 

se efectuara un comentario global. La fauna de alta montana se halla representada 

escasamente， en el borde septentrional de la hoja. Las areas correspondientes son 

continuacion de las situadas en la hoja de Sallent. En torno al Puerto de Otal ap訂 ecen

peque百asareas de pasto altimontano que forman parte de la divisoria entre el Valle de 

Biescas y el de Broto. Si bien no tienen importancia especial， vale la pena destacar que estas 

areas aisladas de alta montana se continuan mas al sur， en el Prepirineo， fuera del ambito 

estudiado. Alli presentan en conj unto gran interes biogeografico: como testigos de las 

glaciaciones， albergan numerosas especies estenotermas cuyas poblaciones， separadas de los 

nucleos pirenaicos principales， muestran a menudo caracteristicas peculiares. Este proceso 

de diferenciacion taxonomica incipiente es frecuente en poblaciones marginales， y otorga a 

las areas prepirenaicas de alta montana una relevancia especial. Por ello debe asignarse a las 

areas de alta montana en la hoja un valor faunistico medio-alto. 

Los pastizales de montana tienen tambien una extension modesta en la hoja. El area 

principal se situa al este， en torno a los montes de Oturia y Erata. Muy alterados por el 

hombre， albergan una fauna empobrecida， pero es notable la abundancia que presentan alli 
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los roedores subterraneos， que gustan de zonas elevadas pero de pendiente moderada y suelo 

suficientemente profundo. El topillo mediterraneo (Microtus duodecimcosfafus) alcanza alli 

densidades importantes， de varios centenares de individuos por hectarea. Valor faunistico 

medio-bajo. 

Los bosques de montana son en su mayoria pinares de pino royo. Ocupan una gran 

parte de la hoja y en algunos lugares muestran condiciones de estructura y densidad 

apropiadas. Sin embargo la fauna de los mismos se ha visto muy alterada por la intervencion 

humana. Inc1uso especies ubicuas como el jabali buscan los sitios mas resguardados del 

bosque en epoca de cria. La accion del hombre y los cambios c1imaticos han debilitado a los 

arboles y los han hecho sensibles a numerosas plagas， entre las que destaca la procesionaria 

del pino (Thaumatopoea pityocampa). En las vertientes que dan a la Val Ancha los bosques 

aparecen con frecuencia arrasados， habiendo perdido la hoja casi por completo. Aunque el 

pino puede resistir ataques sucesivos de esta oruga y aun defoliaciones completas， otras 

especies animales que dependen de la hoja del pino sufren las consecuencias， y en conjunto 

toda la red trofica del bosque resulta alterada. Valor faunistico medio. 

La fauna de bosques submediterraneos es similar a la descrita para la hoja de Jaca. 

Parte de la fauna nemoral es introducida， y se ha multiplicado de manera que llega a causar 

danos en las zonas cultivadas. Eso ocurre， por ejemplo， en el Val1e de la Garcipol1era， donde 

los ciervos pueden hallarse fuera del bosque， en campos y caminos. Valor faunistico medio-

alto. 

Los sotos cu1tivados se disponen sobre todo en las ori11as del Gallego， entre Biescas 

y Senegue. La especie cultivada es normalmente el chopo， y las choperas resultantes 

proporcionan refugio esporadico adicional a diversas especies de aves. En uno de los sotos， 

el de Olivan， se situa una piscifactoria de la que proceden muchos de los ejemplares de 

trucha que se hallan ahora en los rios e ibones pirenaicos， en sustItucion de la raza autoctona. 

Valor faunistico medio-bajo. 
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Ademas de la trucha otras especies integran la fauna acuatica. Entre los peces 

destacan la madrilla y el barbo comun， entre 10s anfibios merecen mencion la ranita de San 

Antonio (Hyla arborea) y el sapillo moteado (Pelodytes punctafUS) ambos observados en los 

sotos proximos a Biescas. Las dos especies de culebras de agua， Natrix maura y Natrix 

natrix， son reptiles frecuentes. Valor faunistico medio. 

Las zonas de campos y cultivos y los asentamientos humanos presentan una fauna 

banal， simi1ar a 1a sena1ada para los mismos ambientes en otras hojas. Va10res faunisticos 

respectivamente bajo y muy bajo. En re1acion con los nuc1eos habitados es necesario hacer 

notar e1 pape1 dominante de 10s de Biescas y Sabinanigo， en particular de esteピi1timo，cuya 

produccion industria1 incide sobre e1 entorno， y especia1mente en 1as comunidades acuaticas 

de1 rio Gallego. Sin embargo， estas comunidades afectadas se hallan ya fuera de 10s limites 

de 1a hoja. Por otra parte es digno de mencion e1 a1to numero de nuc1eos de pob1acion 

abandonados en esta zona， de 10s cuales algunos han desaparecido casi por completo， 

habiendo sido ocupado su emplazamiento por el bosque original. 

7. HOJA DE YEBRA DE BASA 

Solo una pequena parte de esta h吋a，concretamente el Valle del Basa y sus vertientes 

septentrional y meridional， se inc1uyen en e1 ambito estudiado， continuando hacia el sur la 

hoja de Sabinanigo. Solo cuatro tipos de comunidades， ya descritas en parrafos anteriores， 

se inc1uyen en la zona resenada: Los bosques montanos de pino royo， los bosques y 

matorrales submediterraneos de pino royo y quejigo， las areas cu1tivadas 0 profundamente 

alteradas， y 10s asentamientos humanos. Estos ultimos se reducen a cinco pequenos nuc1eos， 

el mas importante de los cuales es e1 de Yebra de Basa. Tampoco son importantes las 

comunidades acuaticas， reducidas al minusculo curso del rio Basa， a menudo casi seco. 

Fi¥間八 宮古



ESTUDIO DEL MEDIO FlSICO Y DE SUS RIESGOS NATURALES EN UN SECTOR DEL PIRINEO CENTRAL 

Lasピinicascomunidades seminatura1es existentes aqui son 10s bosques. Mientras que 

10s de1 1ado norte de1 val1e continuan de 10s descritos en 1a hoja anterior， 10s de1 1ado sur 

presentan a1guna caracteristica propia. Se trata de bosques prepirenaicos， que ocupan 1as 

umbrias de 1as sierras de San Pedro， Portiel1o y Picardiel1o. En su mayor parte son pinares， 

con a1guna mancha de hayedo y de abeta1 en los puntos mas altos. Su interes deriva de su 

baja accesibi1idad， que 10s mantiene en un estado aceptab1e de conservaci6n. Los animales 

de bosque， en particu1ar 1as aves， alcanzan aqui bastante abundancia y variedad. Los valores 

faunisticos asociados a 1as cuatro comunidades mencionadas son bajo para 10s asentamientos 

humanos y 10s cultivos， medio・bajopara 10s quejiga1es submediterraneos， y medio alto para 

los pinares situados por encima de 1000 0 1200 m. 
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