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CAPÍTULO 18. LOS HUMEDALES Y SUS AVES:
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ECOLOGÍA,

ESTATUS Y CONSERVACIÓN
EN EL SUDESTE IBÉRICO

M. Paracuellos, J. R. Fernández Cardenete, F. Robledano

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos históricos, uno de los grupos biológicos que más ha atraído la
atención humana ha sido, sin duda, el de las aves ligadas a los entornos palustres.
El tratarse normalmente de especies muy conspicuas, fáciles de observar por habi-
tar medios abiertos, presentar tamaños considerables y exhibir en muchas ocasio-
nes coloridos plumajes o emitir característicos reclamos, ha hecho que casi nunca
permanezcan inadvertidas bajo la mirada del hombre, configurándose, por tanto,
como uno de los conjuntos avifaunísticos más estudiados y estimados desde los
inicios de la inquietud por la ornitología. Por tales motivos es por lo que, también
en el Sudeste de la Península Ibérica y dada su amplia representación en humeda-
les, uno de los primeros grupos animales a los que se le han realizado seguimientos
por parte de pioneros en la materia como, entre otros, Antonio Cano, Lorenzo
García, José Damián Navarro, Ramón Sáez-Royuela o José Antonio Valverde, ha
sido el de las aves acuáticas. De esta forma y según un ejemplo de revisión reciente,
alrededor de un tercio de los estudios desarrollados en los humedales almerienses
ha analizado diversos aspectos relacionados con su avifauna. Es gracias a esa inci-
piente inquietud de los ornitólogos españoles y a la que se ha desarrollado con
posterioridad, por la que hoy en día se goza de un mejor conocimiento de las
particularidades biológicas y ecológicas del grupo.

Pero antes de seguir profundizando en la descripción de tal agregado animal
y con objeto de poder encuadrar su proyección en ecología, es necesario delimitar
los conceptos de humedal y de ave acuática. La voz humedal señala, según Casado y
Montes (1995), “…un tipo de sistema que constituye una transición o interpenetra-
ción entre el ambiente terrestre y el acuático…”, de manera que, según la denomi-
nación dada por la Convención de Ramsar de 1971, las aves acuáticas son general-
mente reseñadas como “…aves que dependen ecológicamente de zonas húmedas”.
De esta forma, el concepto de humedal abarca, a la vez que a sistemas lagunares o
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encharcables no demasiado profundos (leníticos), a las orillas someras de medios
fluviales (lóticos), tanto se trate de medios con aguas emergentes temporales o
permanentes, como aquellos otros con aguas freáticas persistentemente subterrá-
neas. Por su parte y en sentido amplio, pueden ser incluidas ecológicamente dentro
de la segunda noción, todas aquellas aves habitantes de los humedales, tanto sean
de sus aguas como de sus medios periféricos asociados. Pese a ello, de forma
estándar suelen llamarse humedales normalmente a las lagunas, zonas encharcables
o colas de embalses, y aves acuáticas exclusivamente a las que viven íntimamente
relacionadas con el ámbito acuático.

Dado el interés de este conjunto de especies y su importante representación
dentro de la región que nos atañe, en la presente aportación se pretende ofrecer
una idea global acerca del conjunto ornítico, en acepción extensa, dependiente de
los humedales del Sudeste Ibérico (principalmente lagunas, embalses y áreas en-
charcables) para su supervivencia. Con tal motivo se describen los elementos y
rasgos ecológicos más característicos de las distintas comunidades de aves poblado-
ras de estas masas de agua. Por último, también se pormenorizan los principales

Figura 1. Grupo de cigüeñuelas comunes (Himantopus hi-
mantopus) sobre una laguna litoral de Motril (Granada). Foto:
E. Cruz.
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valores ornitológicos de estos aguazales, así como las incidencias humanas más
relevantes sobre tales ecosistemas y sus especies orníticas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS HUMEDALES

Teniendo en cuenta que los humedales constituyen ecotonos de transición entre
ambientes puramente terrestres y aquellos otros eminentemente acuáticos (como por
ejemplo, ríos, lagos profundos, embalses y mares), las particularidades concretas que
conlleva la presencia de humedales en un territorio dado (interacción entre el medio
terrestre, el acuático y la radiación solar), hacen que en su superficie se desarrolle un
ecosistema con características propias y bien distintas a las del entorno circundante.

Según diversos autores (véase el apartado bibliográfico), entre las peculiarida-
des más importantes de estos hábitats se pueden citar:

1. La elevada simplicidad estructural de los mismos: Los humedales nor-
malmente se constituyen como medios que no presentan una compleji-
dad ecológica intra-hábitat muy manifiesta, si se comparan con otros
terrestres o marinos.

2. Su patente escasez a escala mundial: Pese a que existen zonas del planeta
en las que, debido a ciertos factores reinantes, se concentran grandes
extensiones palustres, la tónica general es la de que los humedales suelen
ser ecosistemas con una representación superficial ancestralmente pobre
en el medio natural. De esta forma, los ríos, lagos y humedales represen-
tan menos del 1 por ciento de la superficie mundial.

3. Una gran originalidad en sus rasgos paisajísticos, ambientales y biológi-
cos: Las características morfológicas y ecosistémicas de este tipo de hábi-
tats suelen ser acusadamente diferentes de las que se dan en los medios
circundantes, existiendo manifiestas discontinuidades ecológicas entre ta-
les biotopos y otros cercanos. Tales condicionantes, unidos a otros rasgos
peculiares de los medios palustres, han traído consigo el que las especies
presentes en su hábitat sean, por adaptación al medio, muy especializadas
y diferentes a las presentes en entornos circundantes. Es por ello por lo
que, mientras las especies no palustres encuentran dificultades para apro-
vechar los recursos presentes en los humedales, las netamente palustres
tienen por su lado normalmente problemas para adaptarse a la vida fuera
de su medio habitual.
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4. Gran aislamiento: Al margen de tratarse generalmente de medios natu-
ralmente escasos, estos además presentan una ostensible atomización, cons-
tituyéndose normalmente como hábitats-isla inconexos espacialmente entre
sí. Ello trae consigo el que sean muy patentes los efectos provocados por
la insularidad en su ecología.

5. Mucha sensibilidad al entorno circundante: Dada la notable insularidad
de este tipo de ambientes, su contacto con el medio exterior es muy
acusado. Si a ello añadimos el que los requerimientos ecológicos para el
mantenimiento de las condiciones necesarias que conforman y regulan a
este tipo de ambientes son muy susceptibles a cambios provocados por
agentes externos, es obvio el hecho de que se trata de ecosistemas extre-
madamente frágiles y fácilmente influenciables por diversos tipos de fac-
tores exógenos. A ello hay que añadir su carácter de medios receptores,
situándose al final de los procesos y flujos relacionados con los transpor-
tes de agua, nutrientes y contaminantes a través del paisaje.

6. Su elevada productividad biológica: Las condiciones ecológicas que con-
fluyen en este tipo de medios originan uno de los focos de producción de
vida más altos del planeta, incluso comparable o superior al de ambientes
tradicionalmente conocidos como ricos en biomasa, como son las selvas
tropicales o los arrecifes coralinos.

7. Alta biodiversidad e importancia ecológica: Pese a la usual simplicidad
estructural de estos ecosistemas, su gran productividad y heterogeneidad
espacio-temporal han favorecido mecanismos que han derivado en una
elevada diversidad de formas de vida en su superficie. Por tanto, tenien-
do en cuenta sus características generales, los humedales se constituyen
como biotopos de un elevado valor ecológico y refugios clave para la
pervivencia de la biodiversidad en el planeta.

8. Muy influenciados por la acción humana: Sin embargo, debido a la alta
productividad y diversidad biológica de este tipo de ambientes, el ser huma-
no tradicionalmente ha aprovechado de forma sostenible o insostenible los
abundantes recursos naturales presentes en los humedales. Si a ello añadimos
el que el hombre se encuentra cada vez más omnipresente en el planeta y la
elevada sensibilidad de tales ecosistemas a los efectos provocados por agentes
externos, puede concluirse que se trata de ambientes normalmente afectados
por la actividad antrópica realizada dentro y/o fuera de su entorno.

9. Valores socioeconómicos: A los valores y sensibilidad anteriores hay que
añadir su importancia para la humanidad, por las funciones reguladoras
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Figura 2. Los invernaderos actualmente se constituyen como
uno de los principales problemas para la supervivencia y la
conservación de los humedales en el Sudeste Ibérico. En la
imagen, las Albuferas de Adra (Almería) como islas de agua
en un mar de plástico. Foto: M. Paracuellos.

y productivas y los servicios ambientales que prestan, por ejemplo me-
diante la producción de alimentos, la fertilización de las aguas costeras, la
protección de las costas frente a la erosión, la amortiguación de las creci-
das e inundaciones o la retención de nutrientes y contaminantes, previ-
niendo la eutrofización y purificando las aguas continentales y marinas.

10. Con un grado de amenaza elevado: Esta acusada afección por parte del
hombre ha conducido, finalmente, a que en su mayoría los ambientes
palustres hayan llegado a desaparecer totalmente por la acción antrópica,
encontrándose sus características ambientales muy alteradas en gran par-
te de los que han sobrevivido hasta nuestros días. Como principales cau-
sas de pérdida y deterioro se pueden mencionar la desecación y el drena-
je, la contaminación y la excesiva explotación de sus aguas, además de la
introducción de especies alóctonas.
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Figura 3. El calamón común (Porphyrio porphyrio) es una es-
pecie en recuperación que se ha adaptado bien a casi cual-
quier tipo de humedal, llegando a criar en colas de embalses y
pequeñas charcas litorales muy degradadadas. En la imagen,
calamón común en Desembocadura del Guadalfeo (Granada).
Foto: J. Pérez-Contreras.

11. Gran importancia de conservación: Para concluir, dada la relevante im-
portancia ecológica de los medios palustres y el elevado grado de amena-
za en el que a día de hoy se encuentran, la conservación futura de este
tipo de ecosistemas se constituye como una de las principales prioridades
en materia de manejo y gestión de la biodiversidad global.

Muchas de estas particularidades, las cuales conforman la idiosincrasia
propia de estos originales sistemas, van a condicionar la habitabilidad de su
medio por la biocenosis colonizadora y, por tanto, por las aves que crían, se
alimentan, reposan o, en definitiva, aprovechan los recursos disponibles en su
medio natural.
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LOS HUMEDALES DEL SUDESTE IBÉRICO

Ya en concreto, pese a encontrarse un elevado grado de aridez en las provincias
de Granada, Almería y Murcia, en puntos determinados de su superficie se han dado
las condiciones geomorfológicas para la existencia de enclaves donde el nivel freático
del agua subterránea supera o se halla cerca del perfil del suelo, hasta originar zonas
palustres o estancadas de mayor o menor entidad y estabilidad. A pesar de que, en

Figura 4. Ubicación geográfica de los humedales del Sudeste
Ibérico más importantes para las aves acuáticas. La numera-
ción corresponde al orden de aparición de los mismos en las
Tablas 1 y 3. Se indica para cada uno de ellos la tipología
dominante del tipo de hábitat: marismas; charcas y lagu-
nas litorales; charcas y lagunas de interior; humedales
dominados por carrizales; salinas y saladares; tramos flu-
viales; embalses y pantanetas; graveras de extracción de
áridos; lagunas ornamentales; otras balsas y lagunas ar-
tificiales. Cartografía: R. Casado, Juan R. Fernández-Carde-
nete, M. Paracuellos y F. Robledano.
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total, el rosario de humedales y embalses presentes en el sudeste ostenta en torno a
las 26.200 ha, abarca aproximadamente el 0,8 % de su superficie (4.700 ha en Grana-
da, 3.000 ha en Almería y 18.500 ha en Murcia; Tabla 1). Aun existiendo un mayor
número de ellos, en la Figura 4. puede observarse la ubicación de los 59 humedales
granadinos, almerienses y murcianos más relevantes en cuanto a presencia de comu-
nidades asociadas de aves. Se trata normalmente de aquellos sistemas palustres y
zonas inundadas más extensas que, en general, se corresponden con marismas, char-
cas y lagunas litorales, charcas y lagunas de interior, humedales dominados por
carrizales, salinas y saladares, tramos fluviales, embalses y pantanetas, graveras de
extracción de áridos, lagunas ornamentales y otras balsas y lagunas artificiales. Caso
especial es el del Mar Menor en Murcia, una laguna hipersalina costera de gran
dimensión próxima a las 13.500 ha. Al margen de éste, el mayor humedal del Sudes-
te, existen aguazales que superan las 2.000 ha, mientras otros en cambio presentan
extensiones inferiores a 1 ha. Además, se dan desde lagunas someras, con menos de
0,5 m de profundidad media, a otras relativamente profundas, con hasta más de 3 m
de valor medio en su columna de agua, al margen de los embalses, con mucho más
elevadas cotas de coronación. Los grados de estacionalidad hídrica en las mismas
también son muy variables, existiendo áreas palustres de carácter estacional que
llegan a perder gran parte de su superficie inundada durante los meses más secos, así
como otras permanentes que ostentan una elevada estabilidad en sus regímenes de
agua. La salinidad hídrica, de igual forma, presenta importantes variaciones depen-
diendo de la localidad y época del año, encontrándose desde zonas salinas o hiper-
salinas, a otras salobres o dulces. Por último, las características fisico-químicas de los
humedales, así como el uso humano de algunos de ellos, repercuten en el poblamien-
to vegetal de los mismos, dándose desde áreas con el 100% de cobertura de orilla
ocupada por vegetación emergente, hasta otras que se presentan con perímetros
desnudos de estas formaciones vegetales (Tabla 1).

Granada

En la provincia de Granada predominan los humedales de origen no natural
(Figura 4). Al margen de ellos, la única área palustre endógena de cierta entidad
que se mantiene aún es la Laguna de El Padul, una zona integrada en el Parque
Natural de Sierra Nevada con la categoría de máxima protección y recientemente
considerada de importancia internacional para las aves. No obstante, esta laguna se
halla actualmente en franca regresión debido principalmente a la falta de agua.



487

LOS HUMEDALES Y SUS AVES: ASPECTOS RELACIONADOS CON LA ECOLOGÍA, ESTATUS Y…

Tabla 1. Características ambientales más relevantes de los principales humedales
del Sudeste Ibérico para las aves. SUP, superficie máxima encharcable (ha); PRF,
profundidad media invernal del agua (m); EST, estacionalidad de la superficie de
lámina de agua (%); SAL, salinidad media invernal del agua (dl, dulce; sb, salobre;
sl, salina o hipersalina); COB, cobertura de orla de vegetación helófita respecto del
total de orilla (%); COO, coordenadas geográficas (latitud y longitud).

Localidad SUP PRF EST SAL COB COO

GRANADA

1. Piscifactoría de Riofrío 4,0 1,5 0,0 dl 15,0 37º10’N, 4º12’W

2. Pantaneta de Alhama 7,0 2,0 0,0 dl 60,0 36º58’N, 3º58’W

3. Pantaneta del Cacín 13,0 5,0 15,0 dl 7,0 37º05’N, 3º56’W

4. Balsa del Regidor 3,4 4,0 5,0 dl 15,0 37º11’N, 3º58’W

5. Embalse de los Bermejales 562,0 20,0 30,0 dl 1,0 36º59’N, 3º53’W

6. Embalse de Béznar 170,0 40,0 40,0 dl 2,0 36º55’N, 3º22’W

7. Embalse de Rules 70,0 20,0 0,0 dl 3,0 36º52’N, 3º29’W

8. Lagunas del Agia

(turberas del Padul) 2,0 4,0 10,0 dl 95,0 37º00’N, 3º38’W

9. Laguna de El Padul

(carrizal mayor) 40,0 0,4 90,0 dl 95,0 37º00’N, 3º38’W

10. Desembocadura

del Río Guadalfeo 3,0 0,3 100,0 sb 60,0 36º43’N, 3º35’W

11. Charca de Vinuesa 1,5 0,4 20,0 dl 95,0 36º43’N, 3º34’W

12. Charca de Suárez 1,6 2,5 0,0 dl 100,0 36º43’N, 3º34’W

13. Charcas de las Azucenas 0,2 0,2 100,0 sb 80,0 36º43’N, 3º31’W

14. Balsa del Molino del Rey

(Cortijo de la Torre) 2,7 1,0 60,0 dl 20,0 37º15’N, 3º51’W

15. Embalse de Cubillas 194,0 15,0 20,0 dl 3,0 37º16’N, 0º0’W

16. Embalse de Colomera 258,0 30,0 20,0 dl 0,5 37º24’N, 3º42’W

17. Laguna Grande

de Albolote 0,3 1,3 80,0 dl 100,0 37º22’N, 3º48’W

18. Embalse de Francisco

Abellán 231,0 30,0 20,0 dl 0,0 37º18’N, 3º15’W

19. Charcas de Doña Marina 5,0 1,5 30,0 dl 40,0 37º323’N, 5º19’W

20. Embalse del Negratín 2.170,0 30,0 15,0 dl 10,0 37º33’N, 2º57’W

21. Embalse del Portillo 74,0 40,0 0,5 dl 40,0 37º48’N, 2º47’W

22. Embalse de San Clemente 60,0 6,0 20,0 dl 0,0 37º51’N, 2º41’W

ALMERÍA

23. Salinas de Cabo de Gata 400,0 0,3 8,0 sl 14,0 36º47’N, 2º14’W

24. Salinas de Cerrillos 450,0 0,7 37,0 sl 35,0 36º44’N, 2º40’W
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25. Cañada de las Norias 140,0 2,5 10,0 sb 80,0 36º48’N, 2º42’W

26. Charcones de Punta

Entinas-Sabinar 200,0 0,8 20,0 sl 7,0 36º37’N, 2º47’W

27. Albuferas de Adra 42,0 3,0 0,0 sb 100,0 36º47’N, 2º59’W

28. Pantano de Benínar 250,0 20,0 40,0 dl 0,0 36º54’N, 3º03’W

29. Charca de Sotomontes 2,0 1,0 35,0 sb 50,0 36º43’N, 2º50’W

30. Lagunas de Guardias

Viejas 24,5 1,2 0,0 sb 7,0 36º42’N, 2º48’W

31. Campo de Golf Almerimar 0,2 1,2 0,0 dl 0,0 36º42’N, 2º49’W

32. Campo de Golf Playa

Serena 0,3 1,2 0,0 dl 40,0 36º41’N, 2º39’W

33. Desembocadura

del Río Andarax 8,0 0,3 20,0 sb 40,0 36º49’N, 2º26’W

34. Desembocadura

de la Rambla de Morales 9,0 1,0 15,0 sb 60,0 36º48’N, 2º15’W

35. EDAR de Los Gallardos 18,9 1,5 0,0 sb 0,0 37º11’N, 1º50’W

36. Desembocadura

del Río Aguas 10,0 1,0 5,0 dl 90,0 37º10’N, 1º49’W

37. Desembocadura

del Río Antas 13,0 2,0 5,0 sb 80,0 37º14’N, 1º50’W

38. Saladar de los Canos 100,0 0,5 80,0 sl 5,0 37º14’N, 1º50’W

39. Desembocadura

del Río Almanzora 9,0 1,5 5,0 sb 90,0 37º16’N, 1º49’W

40. Tramo bajo

del Río Almanzora 14,0 1,0 0,0 dl 20,0 37º18’N, 1º50’W

41. Pantano de Cuevas 520,0 20,0 40,0 dl 20,0 37º22’N, 1º57’W

Murcia

42. Mar Menor 13.435,0 3,5 0,0 sl 10,0 37º43’N, 0º47’W

43. Marina del Carmolí 310,4 0,3 10,0 sl 25,0 37º42’N, 0º40’W

44. Saladares del Guadalentín 696,3 0,0 90,0 sl 5,0 37º45’N, 1º25W

45. Marina de Punta Galera 32,5 0,3 10,0 sl 80,0 37º46’N, 0º40’W

46. Saladar del Ajauque 77,9 0,3 60,0 sl 50,0 38º09’N, 1º05’W

Tabla 1. Características ambientales más relevantes de los principales humedales
del Sudeste Ibérico para las aves. SUP, superficie máxima encharcable (ha); PRF,
profundidad media invernal del agua (m); EST, estacionalidad de la superficie de
lámina de agua (%); SAL, salinidad media invernal del agua (dl, dulce; sb, salobre;
sl, salina o hipersalina); COB, cobertura de orla de vegetación helófita respecto del
total de orilla (%); COO, coordenadas geográficas (latitud y longitud). (Cont.).

Localidad SUP PRF EST SAL COB COO
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47. Saladar de las Salinas

de Mazarrón 44,9 0,3 50,0 sl 20,0 37º34’N, 1º16’W

48. Gravera de la Rambla

de las Moreras 15,8 1,0 10,0 sb 80,0 37º34’N, 1º18’W

49. Charca litoral de la

Rambla de las Moreras 1,13 0,5 10,0 sb 80,0 37º34’N, 1º18’W

50. Encañizadas 180,0 0,5 40,0 sl 0,0 37º47’N, 0º45’W

51. Humedal de las Salinas

del Rasall 43,0 0,1 80,0 sl 5,0 37º36’N, 0º45’W

52. Humedal de las Salinas

de Marchamalo 78,0 0,3 5,0 sl 5,0 37º38’N, 0º43’W

53. Humedal de las Salinas

de San Pedro del Pinatar 698,0 0,4 5,0 sl 5,0 37º49’N, 0º46’W

54. Embalse de Alfonso XIII

o del Quípar 188,0 20,0 40,0 dl 20,0 38º13’N, 1º36’W

55. Embalse de Puentes 241,9 10,0 40,0 dl 20,0 37º44’N, 1º49’W

56. Embalse de Valdeinfierno 143,6 5,0 20,0 dl 10,0 37º48’N, 1º58’W

57. Embalse de Argos 82,0 10,0 60,0 dl 10,0 38º10’N, 1º45’W

58. Azud de Ojós 51,1 30,0 10,0 dl 30,0 38º10’N, 1º21’W

59. Embalse de Santomera 42,4 20,0 40,0 sb 10,0 38º07’N, 1º05’W

Tabla 1. Características ambientales más relevantes de los principales humedales
del Sudeste Ibérico para las aves. SUP, superficie máxima encharcable (ha); PRF,
profundidad media invernal del agua (m); EST, estacionalidad de la superficie de
lámina de agua (%); SAL, salinidad media invernal del agua (dl, dulce; sb, salobre;
sl, salina o hipersalina); COB, cobertura de orla de vegetación helófita respecto del
total de orilla (%); COO, coordenadas geográficas (latitud y longitud). (Cont.).

Localidad SUP PRF EST SAL COB COO

La mayor parte de las aves acuáticas se concentran en las colas de algunos
embalses y pantanetas de la provincia (11), aunque también en algunas balsas
terrizas de regadío, excavadas y sin recubrimientos plásticos, como las del Regidor
(Moraleda de Zafayona) y Molino del Rey (Íllora). De menor entidad en superficie,
pero no en diversidad ornítica, un compendio de charcas se hallan repartidas
mayoritariamente por las zonas sur y centro de la provincia. Asimismo, son de
resaltar varios tramos fluviales, como determinados intervalos de los ríos Alhama
(entre el trasvase y el pueblo del mismo nombre), Cacín (a su paso por Santa Cruz
del Comercio), Cubillas (antes y después de su extravase al embalse del mismo
nombre), Genil (sobre todo en la confuencia con su afluente, Riofrío, y hasta que
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vierte sus aguas a otro gran embalse, el de Iznájarm), Guadalentín (en su con-
fluencia con el embalse del Negratín), Guardal (en la junta con el Río de Cúllar),
Castril (aguas abajo del embalse del Portillo) y Guadalfeo (tras el dique del embal-
se de Rules y su desembocardura, que vierte al mar formando una zona deltaica
del litoral granadino, entre los términos de Motril y Salobreña). Este último curso
además se halla desviado por un azud dentro del término de Vélez de Benaudalla,
que embalsa las aguas para regadío y actúa como área de acogida de anátidas
durante sus etapas de movimientos. Los humedales litorales de la provincia han
sido casi completamente perdidos y relegados a unas pocas lagunas litorales en el
término de Motril. Las principales son la recientemente restaurada Charca de
Suárez, de altura media del vaso superior a 2,5 m, y la de Vinuesa, más somera y
con 0,5 m de profundidad media, ambas con una extensión de aguas libres inferior
a 2 ha en cada lámina. Finalmente, un par de piscifactorías (Riofrío y Las Fuentes)
completan este elenco de áreas de interés para las aves acuáticas en la provincia.

Los niveles hídricos de estos humedales suelen mantenerse en general cerca del
máximo de su capacidad durante el periodo invernal, siguiendo una caída generalizada
a lo largo de la primavera y más acusada en los meses estivales. Las pantanetas, contra-
embalses, algunas balsas de regadío y las charcas litorales no asociadas a cauces fluvia-
les, sin embargo, mantienen niveles casi constantes a lo largo del año y constituyen los
principales núcleos reproductores de la provincia para las aves acuáticas que dependen
de la vegetación de helófitos para instalar sus nidales. Los niveles de algunas charcas y
balsas de tierra someras están sometidas, no obstante, a fuerte estacionalidad, quedando
circunscritas a charcos eutróficos o a su total desaparición durante los meses estivales.
La salinidad de estos ambientes palustres no es muy alta, lo cual se traduce en una
ausencia de comunidades de vegetación halófita en sus aledaños. De momento los
cultivos bajo plástico, los mayores demandantes de las aguas subterráneas y que ya han
invadido buena parte del territorio del Sudeste, están alejados de los principales hume-
dales granadinos, aún cuando esta forma de agricultura sigue el proceso de avance
imparable en la provincia en los últimos años. Por otro lado, salvo algunas balsas de
decantación de minas (Escúzar), y los esteros de las pequeñas salinas de la Malahá y de
la Hoya de Baza, no existen humedales salinos en la provincia.

Almería

En la provincia de Almería existen importantes humedales localizados princi-
palmente junto a la franja costera. Entre ellos cabe destacar a las Salinas de Cabo
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de Gata, actualmente en explotación, y a las de Cerrillos, abandonadas desde 1988.
Debido a la actividad actual del proceso salinero que se desarrolla en las de Cabo
de Gata, sus niveles hídricos son más o menos constantes a lo largo del año en
relación con los de las salinas abandonadas presentes en Almería. Las profundida-
des, no obstante algo variables, normalmente están comprendidas entre 0,2 y 0,4
m, aunque también se presentan playas de limo con alturas mínimas de agua. Las
características hídricas de la zona son hipersalinas y con concentraciones variables
dependientes, en este caso, también de los requerimientos del proceso industrial.
Por su parte, las Salinas de Cerrillos presentan una profundidad del agua variable
dependiendo de la estación y zona, pero normalmente comprendida entre 0 y 1 m.
Existe un cierto grado de estacionalidad en los niveles de superficie inundada del
área, ya que los aportes hídricos procedentes directamente del mar por el proceso
salinero fueron cortados al abandonarse éste, aunque los valores ahora dependen
en mayor medida del nivel freático del acuífero local, el cual se incrementa acusa-
damente con los años. El agua es más o menos salina según los puntos, aunque con
grados variables en relación inversa con los niveles de inundación.

Al margen de las factorías salineras principales existentes actualmente en Al-
mería, existen otros complejos palustres salinos en la franja litoral, como son los
Charcones de Punta Entinas-Sabinar. Los mismos se encuentran formados por
varias lagunas naturales con profundidades normalmente entre 0 y 1 m, existiendo
oscilaciones a lo largo del año, aunque debido a la sobrecarga del acuífero al que se
encuentran relacionadas, los niveles de inundación se incrementan constantemente
con los años. Los grados de salinidad en las mismas, por tanto, también varían
estacionalmente, aunque la dulcificación del sistema es manifiesta con los años
ante la cada vez mayor incorporación de agua salobre procedente del acuífero.
Pese a que antiguamente se constituían como un humedal de régimen hídrico
marcadamente estacional, en la actualidad y dada la sobreinundación a que se ven
sometidas las cubetas debido a la sobrecarga impuesta por el acuífero, éstas tienen
ya niveles de superficie encharcada máximos durante todo el año.

Otro humedal costero importante lo constituyen las Albuferas de Adra. El
área total de esta zona endorreica comprende dos lagunas principales y ciertos
fragmentos palustres periféricos, encontrándose inmersa en el delta del Río Adra.
La profundidad de las aguas oscila normalmente entre 1,5 y 3,5 m. Estas alturas
son variables dependiendo de la época del año y los puntos, aunque no presentan
fuertes oscilaciones estacionales. Por ello los valores de superficie inundada son
bastante constantes a lo largo del ciclo anual en comparación con los de otras
lagunas típicamente estacionales. El grado de salinidad hídrica, aunque también
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oscilante, es pobre. Por otro lado, la calidad hídrica en general es baja y con altos
grados de eutrofización, principalmente en una de sus lagunas.

El último gran complejo de importancia para las aves en Almería es la Caña-
da de las Norias, compuesta por varias lagunas más o menos independientes. El
área húmeda, situada a 10 km al interior de la línea de costa, es producto de la
extracción antrópica de arcillas y limos que se inició a principios de los 80 con fines
de aprovechamiento agrícola. El calado de las excavaciones en la zona, al ser
superior en muchas ocasiones a la hondura a la que se encuentra el nivel freático
del acuífero local, ha hecho que la cota hídrica quede por encima del perfil del
suelo, resultando por consiguiente en un afloramiento de agua que ha dado lugar
a las charcas. En relación con ellas se presentan, dependiendo del nivel de la
extracción en cada zona, profundidades del agua oscilantes en torno a los 3 m,
pero normalmente con altos valores (hasta los 10 m en ciertos puntos aislados). Sin
embargo, dado el abandono y la paulatina sobrecarga del acuífero del cual se nutre
el complejo, los niveles de inundación suben de forma progresiva con el paso del
tiempo. Teniendo en cuenta tales características, existen escasos cambios estaciona-
les en la superficie inundada de la mayor parte del complejo. El agua de las
lagunas es altamente eutrófica y salobre.

Además de las localidades principales arriba descritas, existe en Almería un
conjunto secundario y disperso de zonas que comprende dos embalses artificiales
(pantano de Benínar y Cuevas), una charca producto de excavaciones con fines
agrícolas (Charca de Sotomontes), tres conjuntos de lagunas ornamentales en ur-
banizaciones (lagunas de Guardias Viejas y campos de golf Almerimar y Playa
Serena), una desembocadura de rambla (Morales), cuatro desembocaduras de ríos
(Andarax, Aguas, Antas y Almanzora), una estación depuradora de aguas residua-
les (EDAR de Los Gallardos), un saladar encharcable (Saladar de los Canos) y un
tramo bajo con aguas estancadas de río (Almanzora) con mayor o menor presencia
de aves ligadas a su entorno (Figura 4).

Murcia

En el año 2000 se inventariaron en la Región de Murcia 80 humedales
interiores y 18 litorales. Casi la mitad de éstos son charcas ganaderas y otros
tipos de pequeñas masas de agua (fuentes y manantiales, salinas interiores). El
resto se distribuye entre distintos tipos de humedales costeros e interiores. Tanto
en el ámbito litoral como en el interior, encontramos distintas situaciones defini-
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das por la proximidad del nivel freático a la superficie del humedal. Los tipos
extremos son, por un lado, los criptohumedales (saladares y estepas salinas),
generalmente carentes de agua en superficie pero caracterizados por la presencia
comunidades halófilas diferenciadas, y por una sedimentología e hidrología su-
perficial que implican depósitos salinos, semiendorreismo, alta evaporación y
ascenso capilar de agua cargada de sales. En el lado opuesto se encuentran los
complejos palustres provistos de una lámina de agua más o menos permanente y
de orlas o masas de helófitos (carrizales) o vegetación halófila (almarjales), de-
pendiendo de la salinidad del agua. Los principales complejos palustres interio-
res son de origen artificial y se corresponden con algunos arrozales y un número
importante de embalses. Los arrozales son sistemas fluviales de aguas dulces y

Figura 5. Probablemente el humedal que mayor número de
efectivos invernantes atraiga en la provincia de Granada sea el
embalse del Portillo. Su nivel muy constante de la lámina de
agua ha posibilitado el establecimiento de importantes pobla-
ciones de aves acuáticas durante todo el año. Foto: Juan R.
Fernández-Cardenete.
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los embalses pueden ser dulces o ligeramente salobres, dependiendo de la com-
posición de las aguas que almacenan o retienen. En el litoral, en cambio, los
complejos palustres son típicamente salinos: lagunas costeras, formaciones aso-
ciadas a éstas (lagunas secundarias, marismas pseudomareales), o vestigios de
estos sistemas, transformados y manejados por el hombre (explotaciones saline-
ras). La salinidad va de valores próximos al agua de mar en las conexiones
naturales o artificiales (golas y canales salineros) a niveles de saturación (en los
cristalizadores). Sólo en algunas zonas de descarga de aguas de drenaje se pro-
ducen efectos de dilución que reducen la salinidad.

Entre los humedales costeros murcianos destaca la laguna del Mar Menor, la
más extensa del litoral mediterráneo español, con más de 13.000 ha. El resto de los
principales complejos palustres litorales suman otras 1.000 ha, incrementando la
dominancia, en extensión, del subsistema litoral. Existen tres humedales con sali-
nas costeras, de muy diferente extensión, desde las artesanales del Rasall, en Cal-
blanque y actualmente abandonas, hasta las de San Pedro del Pinatar, en funciona-
miento a día de hoy. La profundidad de las cubetas salineras es muy variada, y
aunque normalmente no supera los 0,5 m, en las Salinas de San Pedro alcanza 1 m
en un gran compartimento anexionado del Mar Menor (el denominado “Charco
Grande”). Otro tipo de humedal litoral destacable se corresponde con las maris-
mas pseudomareales o golas, en la comunicación del Mar Menor con el Mediterrá-
neo (también denominadas encañizadas por el arte de pesca tradicional que alber-
gan). Es un sistema de canales, bajíos fangosos, restos vegetales e isletas con vege-
tación halófila, que experimenta variaciones aperiódicas en la extensión y profun-
didad de su inundación por aguas marinas. Esto genera un ambiente cuasimareal
muy escaso en el Mediterráneo, de gran interés para la alimentación de las limíco-
las, garzas y otras aves acuáticas.

En el interior no se dispone de una estima precisa de la superficie de los 14
embalses inventariados en el año 2000, cuya extensión inundada es muy variable,
aunque en conjunto es superior a las 800 ha en años con aportes hídricos normales.
Su profundidad es también variada, aunque en general tienden a la colmatación y
disponen de amplias superficies de aguas poco profundas y extensas formaciones
helofíticas y tarayales. La intensa sedimentación ha motivado, de hecho, el recreci-
miento o dragado de algunos embalses (Puentes, Azud de Ojós), afectando a su
batimetría y a la orla de vegetación palustre. La superficie de embalses experimen-
tará en los próximos años un cierto aumento, al existir algunos en construcción.
No cabe esperar, en cambio, ningún incremento en la superficie de humedales
litorales, bastante constreñidos por el desarrollo urbanístico.
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Indudablemente, el conjunto de humedales existentes en la región debe de ser
mucho más elevado, ya que algunos tipos menores no están representados exhaus-
tivamente en los inventarios publicados. Se conoce la existencia de un número
mayor de charcas ganaderas y manantiales, si bien estos dos tipos se encuentran en
franca regresión por su abandono y la sobreexplotación de las aguas subterráneas.
Aunque con escasa importancia para las aves acuáticas, uno de los principales
criterios de valoración de humedales, se trata de puntos de concentración de biodi-
versidad de especial relevancia en su entorno semiárido. A éstos hay que añadir
dos tipos de masas de agua de reciente creación, las balsas de riego que salpican los
nuevos paisajes agrícolas de regadío, y las depuradoras de aguas residuales por
lagunaje. Aunque estas últimas se hallan actualmente en retroceso frente a otros
sistemas de depuración, las nuevas depuradoras suelen asociarse a las antiguas
lagunas, ahora destinadas a dar tratamiento terciario a las aguas depuradas. Ello
da lugar a humedales de agua dulce de creciente importancia ornitológica, fre-
cuentadas por anátidas amenazadas como la malvasía cabeciblanca (Oxyura leuco-
cephala) o la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris). Incluso en su estado
hipertrófico previo, estos sistemas eran ya importantes para especies como el tarro
blanco (Tadorna tadorna) o larolimícolas Charadriformes nidificantes (cigüeñuela
común Himantopus himantopus, chorlitejo patinegro Charadrius alexandrinus, cha-
rrancito común Sterna albifrons, etc.).

HÁBITATS PRINCIPALES EN LOS HUMEDALES
DEL SUDESTE IBÉRICO

Los entornos palustres del Sudeste Ibérico no son homogéneos en cuanto a
características ecológicas, ni dentro ni entre sistemas, manifestándose en ellos dife-
rentes tipos de hábitats afectados por los factores ambientales imperantes. De esta
forma, existen influyentes variables ecológicas que van a determinar el biotopo
existente en una zona palustre concreta. Aún existiendo otros condicionantes cla-
ve, la presencia, profundidad y estacionalidad del agua, la concentración de sales,
el grado de eutrofia de las aguas o la presencia de elementos contaminantes en el
medio, se constituyen como agentes decisivos y conformadores de los elementos
biológicos y sus interrelaciones en las zonas encharcadas de esta parte de España.

Teniendo en cuenta, por ejemplo, el grado de inundación de un sistema, cabrá
la posibilidad o no de que en éste se dé una lámina de aguas libres y exentas de
vegetación emergente. Así, en las zonas más profundas y permanentes de las lagunas
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podrá presentarse, según ciertos casos, una zona más o menos amplia, donde coinci-
de la mayor columna de agua, en la que normalmente predominaran las aguas
abiertas. Éstas, si las condiciones ecológicas son las idóneas, frecuentemente se encon-
traran rodeadas en sus riberas someras por una orla más o menos ancha y/o extensa
de vegetación palustre de orilla. Dependiendo de la estacionalidad, nivel de enchar-
camiento y salinidad del suelo y agua, dichos cinturones vegetales presentarán una
tipología diferente. De tal manera, en las zonas más interiores, dulcificadas y de
aguas más persistentes en la estación seca, las comunidades de plantas estarán com-
puestas predominantemente por helófitos, donde las diferentes especies podrán dar
lugar, dependiendo de su dominancia, a carrizales o eneales como formaciones más
usuales. En las partes más periféricas de este tipo de humedales, donde la presencia
de agua es mucho menos manifiesta y las concentraciones salinas se incrementan,
aparecen las formaciones freatófitas de tarayal o juncal. Por último, en aquellas áreas
palustres de aguas poco profundas o freáticas donde las concentraciones salinas son
extremas para su habitabilidad por cualquier otro tipo de plantas, las únicas especies
vegetales bien adaptadas a la adversidad del medio son aquellas que conforman el
saladar. Sin embargo, esta diversidad de ambientes vegetales pocas veces, y por facto-
res diversos, suele presentarse al completo dentro del mismo sistema en el Sudeste,
siendo más frecuente encontrar áreas lagunares someras y/o salinas e hipersalinas
bordeadas en algunos o todos sus márgenes de saladar, así como lagunas más profun-
das y dulces o salobres orladas casi al completo por carrizal (Figura 8), encontrándose
retazos de tarayal en algunos sitios propicios y periféricos de ambos tipos de medios.
Por tanto, a pesar de existir un amplio abanico de posibilidades y bastante diversidad
de ambientes palustres, los macrohábitats dependientes de los factores conformado-
res de los humedales en el Sudeste Ibérico suelen ser, de forma más extensiva y
repetitiva, los de aguas libres, carrizal, tarayal y saladar. Aunque hay otras tipologías
como las de eneal, juncal, masegar, cañaveral, etc., en el presente capítulo nos vamos
a centrar en el análisis de los primeros para describir las principales comunidades de
aves asociadas a los complejos palustres de la región.

Las aguas libres

El ambiente acuático central y abierto, como hábitat lagunar más extenso del
Sudeste Ibérico, es caracterizado principalmente por su lámina hídrica superficial
casi ausente de vegetación emergente y con una mayor o menor profundidad y
salinidad dependiendo de la zona o la época del año (Figura 8). En él puede
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encontrarse vegetación hidrofítica compuesta por macroalgas y macrófitos repre-
sentados, en mayor o menor volumen y dependiendo de características físicas y
químicas del agua, por un variado grupo de especies. Entre muchas otras cabe
destacar a Cladophora spp., Chara spp., Enteromorpha spp., Najas marina, Lemna
spp., Ruppia spp., Potamogeton spp. o, en el caso del Mar Menor, a algas y angios-
permas netamente marinas, como Caulerpa prolifera y Cymodocea nodosa.

El carrizal

Los hábitats de carrizal conforman un tipo de biotopos asociados a las áreas
menos salinas de los humedales, normalmente encharcados y predominantemente
formados por exuberante vegetación de tallos altos y verticales de hierbas gigantes

Figura 6. Las Salinas del Cabo de Gata (Almería) constitu-
yen uno de los últimos enclaves salineros aún activos a día de
hoy en Europa. Foto: J. Pérez-Contreras.
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(llegando a alcanzar hasta los 5 m de altura; Figura 8). La composición florística de
estos ambientes palustres suele ser bastante monótona y dominada por el omnipre-
sente carrizo (Phragmites australis), aunque presentan también tarays (Tamarix spp.),
eneas (Typha spp.), juncos (Juncus spp.), castañuela (Scirpus maritimus), bayunco
(Scirpus littoralis), masiega (Cladium mariscus) y cañavera (Arundo donax) como
plantas más frecuentes. Una característica muy notable de este medio es que existe
una patente fenología en el nacimiento y muerte de sus tallos. De esta forma,
mientras la primavera suele ser el momento en el que se originan y crecen nuevos
rebrotes aéreos, desde finales del verano y a lo largo del otoño normalmente se
produce el envejecimiento y la muerte de los vástagos, apareciendo al final de
todos los años una cama de materia vegetal en descomposición que ocupa todo el
estrato basal de dichas formaciones. Tal proceso, por consiguiente, origina unos
cambios bien patentes en el aspecto de la vegetación en los carrizales a lo largo del
ciclo anual, presentando un estado preferentemente verde durante la primavera y
el verano, para cambiar a pardo en el otoño y el invierno.

El tarayal

Las formaciones de tarays o tarajes suelen constituirse como los medios arbus-
tivos y/o arbóreos más usualmente asociados a los humedales del Sudeste. Si bien
pueden estar compuestos por varias especies (por ejemplo, Tamarix canariensis,
Tamarix boveana, Tamarix gallica o Tamarix africana), lo normal es que, cuando
aparecen, se constituyan a manera de masas monoespecíficas difícilmente coloni-
zables por arbustos pertenecientes a otros géneros. No obstante, es posible encon-
trar entre sus troncos a ciertos helófitos, adelfas (Nerium oleander), salsonas (Inula
crithmoides) e, incluso, álamos (Populus spp.) o sauces (Salix spp.). Por tanto, esta
vegetación puede llegar a constituirse como uno de los hábitats de mayor compleji-
dad estructural de los hallados en relación directa con los humedales, por encon-
trarse en su espacio un cierto número variado de nichos asociados al suelo y los
diferentes estratos herbáceo, arbustivo e, incluso, arbóreo. No obstante, aunque en
algunos lugares bien conservados estos bosquetes pueden llegar a desarrollar un
porte arbóreo de varios metros de altura, lo usual es encontrarse con formaciones
de arbustos que, aunque bien tupidas, no superan normalmente los 5 m. En deter-
minados embalses interiores, los tarayales aparecen como bandas horizontales aso-
ciadas a la oscilación del nivel del agua, si bien en las colas de algunos de ellos
colmatados llegan a crear extensas formaciones densas e impenetrables, que cons-
tituyen hábitats de cierto interés para la nidificación de garzas.
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El saladar

Por otro lado, los ámbitos de saladar (Figura 8) son entornos íntimamente
ligados a las áreas más salinas de los humedales, asentándose a manera de vege-
tación arbustiva con fisonomía de matorral de bajo porte (normalmente hasta 1
m de altura), adaptada a la elevada salinidad reinante y compuesta predominan-
temente por las salicornias, sosas o almajos (Salicornia sp., Sarcocornia sp., Ar-
throcnemun sp.) y las siemprevivas (Limonium sp.). Debido a estar ubicadas en
áreas costeras, en las proximidades de estas comunidades vegetales pueden en-
contrarse formaciones arenosas litorales con vegetación psammófila. En zonas
topográficamente más altas y menos influidas por las aguas freáticas, aparecen
formaciones esteparias dominadas por vegetación aerohalófila de Limonium,
Frankenia y Lygeum spartium. Estos criptohumedales son raramente utilizados

Figura 7. El Mar Menor (Murcia) conforma el mayor hume-
dal en extensión de todo el litoral mediterráneo español, con
más de 13.400 ha. Foto: R. Gómez y F. Robledano.
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Figura 8. Perfil ecológico usual de una laguna somera y salina
o hipersalina (arriba) y otra profunda y salobre o dulce (abajo)
en el Sudeste Ibérico. Dibujos: M. Paracuellos.

por las aves acuáticas, aunque tienen cierta importancia ecológica y paisajística
en llanuras litorales e interiores, además de constituirse como un importante
medio para aves esteparias como el sisón común (Tetrax tetrax), la ganga ortega
(Pterocles alchata), el alcaraván común (Burhinus oedicnemus) y diversos aláudi-
dos (Alaudidae).
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LAS AVES Y LOS HUMEDALES DEL SUDESTE IBÉRICO

Las aves, por su óptima adaptación para el rápido aprovechamiento de los recur-
sos, es la taxocenosis de vertebrados que mejor capacidad de uso tiene de los humeda-
les, constituyéndose por tanto como uno de los principales grupos asociados a los
mismos. Además, existen diversos factores naturales que condicionan muy favorable-
mente el uso de los ambientes palustres del Sudeste por este conjunto animal, haciendo
de los mismos verdaderos refugios de avifauna, con hasta más de 200 de especies
orníticas encontradas, pese a su baja representación superficial en la región.

Por un lado, los humedales granadinos, almerienses y murcianos, al tratarse
de áreas palustres de elevada productividad biológica localizadas en una región de
clima semiárido, donde la presencia de agua superficial presenta un carácter nor-
malmente excepcional, se conforman como puntos clave para la cría de gran nú-
mero de especies dependientes del ambiente húmedo que, de otro modo, no persis-
tirían en el territorio. Por otro lado, la termicidad ambiental existente en la costa
meridional española ejerce un fuerte influjo a favor de constituir a la región como
importante cuartel de invernada para otro conjunto ornítico que se reproduce en
latitudes norteñas y de clima más severo. Finalmente, el enclave próximo al litoral
de los humedales del Sudeste Ibérico les confiere una situación estratégica para ser
utilizados como áreas de sedimentación por un elevado contingente de aves de
paso por el frente migratorio existente en la línea costera del Mediterráneo penin-
sular que comunica Europa y el Magreb. Tal situación hace del Sudeste una de las
regiones más trascendentales para la conservación de las aves acuáticas en España
y el Paleártico Occidental.

No obstante, los particulares rasgos fisonómicos de las distintas tipologías de
biotopos palustres hacen que vivan en ellos agregados orníticos con diferente iden-
tidad y estructura de especies. De esta forma, tanto las aguas libres, como el carri-
zal, tarayal o saladar, acogen conjuntos avifaunísticos desiguales en cuanto a com-
posición y organización.

Las aguas libres

Teniendo en cuenta este biotopo, el principal factor condicionante de la vida
que se desarrolla en su entorno es, obviamente, la presencia manifiesta de agua
superficial abierta. Tal característica hace que en dicho medio se dé la comunidad de
aves más selectiva y extremadamente dependiente del ambiente. Asimismo y pese a
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la sencillez relativa del medio, su gran generación de vida, favorecedora de una alta
disponibilidad trófica, provoca el que también se constituya como el más rico en
ornitofauna (con unas 150 especies presentes), el de mayor biomasa consumidora de
los entornos palustres descritos (con hasta más de 100 aves/10 ha, considerando,
además, que el peso medio de los ejemplares que utilizan este biotopo es estimable-
mente mayor que aquel de los de carrizal, tarayal o saladar) y, junto con el tarayal, el
de menor grado de estacionalidad en su ocupación por las aves (la permanencia de
las especies a lo largo del año en este hábitat es mucho mayor que la de los saladares
o carrizales de la región). No obstante, la estacionalidad es mucho más marcada en
casos de lagunas inundadas temporalmente que llegan a secarse casi o en su totalidad
durante el estiaje, ya que los bruscos cambios en disponibilidad de superficie y pro-
fundidad del agua encharcada a lo largo de los meses determinan cambios, en mu-
chos casos casi radicales, de las especies que las ocupan.

Entre las acuáticas normalmente asociadas a aguas abiertas más abundantes en
la zona, cabe destacarse, por ejemplo, al zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis),
flamenco común (Phoenicopterus roseus), cuchara común (Anas clypeata), ánade azu-
lón (Anas platyrhynchos), focha común (Fulica atra), avoceta común (Recurvirostra
avosetta), gaviota reidora (Larus ridibundus), gaviota sombría (Larus fuscus) y gaviota
patiamarilla (Larus michahellis), por ostentar durante sus épocas de mayor afluencia
hasta más de 1.000 individuos de cada especie en los humedales de la zona.

Aún existiendo otros factores clave para explicar la distribución de las aves
acuáticas en los humedales de la zona, los gradientes de profundidad y salinidad
existentes en los medios de aguas libres hacen que en ellos se asienten comunida-
des de aves con distinta identidad, adaptadas cada una a las particulares condicio-
nes ecológicas reinantes. Así, mientras en los humedales profundos y salobres o
dulces normalmente destacan en abundancia las aves nadadoras de superficie o
buceadoras (principalmente somormujos Podicipedidae, patos Anatidae y la focha
común), en los someros y salinos o hipersalinos lo hacen aquellas otras vadeadoras
(grandes zancudas como las garzas Ardeidae y el flamenco común, además de
limícolas, principalmente avocetas y cigüeñuelas Recurvirostridae, chorlitejos Cha-
radriidae y correlimos, archibebes y agujas Scolopacidae), así como las gaviotas y
los charranes (Laridae y Sternidae).

Los intervalos anuales en los que se concentran mayor número de acuáticas en
estas lagunas son generalmente el invernal y el estival (superando algunos años los
20.000 efectivos), el primero por la llegada de individuos provenientes de localida-
des más frías y el último por la arribada conjunta de los migradores postnupciales
y de aquellos otros que se dispersan tras la época de cría por el sur de España,
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buscando las escasas láminas de agua aún existentes en la estación seca. Además,
tampoco permanece similar la riqueza y la abundancia de acuáticas de año en año,
ya que los humedales del Sudeste y por contradictorio que parezca, son invadidos
principalmente durante las anualidades con menores tasas de lluvia en el sur de
España. Ello posiblemente sea debido a la pérdida de muchas láminas de agua en
la mitad Sur de la Península Ibérica por desecación durante los años de mayor
aridez, quedando como reservorios donde refugiarse las aves acuáticas, entre otros,
los reductos granadinos, almerienses o murcianos que presentan agua permanente
incluso en los años más secos. En este sentido, el carácter permanente de la mayor
parte de las lagunas y salinas costeras de estas provincias incrementa su valor como

Figura 9. La malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala) se
constituye como uno de los patos globalmente más amenaza-
dos que encuentra en las lagunas almerienses uno de sus prin-
cipales sitios de cría e invernada en Europa. Foto: M. Pa-
racuellos.
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refugio para muchas especies. Igualmente, las grandes masas de agua artificiales,
como los embalses y pantanetas mayores de la región juegan un importante papel
como áreas receptoras de aves.

El carrizal

La elevada simplicidad y originalidad estructural de los carrizales hace que se
constituyan como áreas refugio para un reducido (sobre las 50 especies) pero gene-
ralmente muy especializado conjunto de aves, principalmente Passeriformes como
el ruiseñor bastardo (Cettia cetti), buitrón (Cisticola juncidis), carriceros y carriceri-
nes (Acrocephalus spp.), pájaro moscón (Remiz pendulinus) o escribano palustre (Em-
beriza schoeniclus), además de otras pequeñas aves más ubiquistas pero que también
utilizan este medio como zona de cría, alimentación o dormidero, aprovechando los
recursos de la tupida cobertura que dan las masas de helófitos, siendo el caso de
tarabillas (Saxicola spp.), zorzales y mirlos (Turdus spp.), estorninos (Sturnus spp.),
triguero (Emberiza calandra) o gorriones (Passer spp.). Al margen, en este medio
también se dan cita acuáticas adaptadas a usar medios de alta cobertura en vegeta-
ción palustre, como ciertas garzas (garcilla cangrejera Ardeola ralloides, garcilla bue-
yera Bubulcus ibis y avetorillo común Ixobrychus minutus) o rálidos (polluelas Porza-
na sp., rascón europeo Rallus aquaticus, gallineta común Gallinula chloropus o cala-
món común Porphyrio porphyrio). A las mismas, además, hay que añadir durante
determinados momentos aquellas otras especies de acuáticas que, aunque suelen
alimentarse o reposar en las aguas libres centrales, nidifican y también descansan en
el borde o entre la vegetación de orilla (como por ejemplo los somormujos, patos y
fochas). Todo ello determina que, de no ser por la presencia de los mencionados
entornos en el árido Sudeste Ibérico, dicha avifauna tendría considerables limitacio-
nes para su supervivencia en la región. Adicionalmente, la presencia de agua en-
charcada atrae también a un nutrido número de efectivos, en este caso principal-
mente chotacabras (Caprimulgus spp.), abejarucos (Merops apiaster), vencejos (Apus
spp.) y golondrinas (Hirundinidae), que aprovechan la elevada disponibilidad de
recursos ligados a la humedad ambiental reinante, como es el caso de los insectos
alados (principalmente dípteros) cuyas larvas habitan el agua encharcada y que, en
algunos casos, pueden convertirse en plagas perjudiciales para el hombre. En defi-
nitiva, la gran productividad de este medio hace que se configure como uno de los
de mayor abundancia en Paseriformes de la Península Ibérica, superando normal-
mente más de 100 pájaros/10 ha en las estaciones favorables. Sin embargo, la mayo-
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ría de especies tampoco residen a lo largo del año en nuestros carrizales, inducidas
por su elevada estacionalidad ambiental latente provocada por los acusados cambios
en la fenología de crecimiento del carrizo. Por otro lado, las suaves temperaturas de
la zona favorecen su uso principalmente durante el período otoñal-invernal.

El tarayal

La estructura arbustiva y/o arbórea de los tarayales relacionados con los
humedales hace que su comunidad de aves asociada presente, a grandes rasgos,
muchas similitudes con aquellas propias de otros tipos de medios boscosos o de

Figura 10. Las amplias masas de tarajes, características de los
humedales de la región más árida peninsular, proporcionan un
refugio óptimo para numerosas aves zancudas, ánatidas y pa-
seriformes en invierno y durante sus migraciones. En la ima-
gen, tarayal en la junta de los ríos Castril y Guardal (Grana-
da). Foto: M. Pizarro.
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matorral localizados fuera de los entornos palustres. De esta forma, en el medio
dominado por los tarays será posible encontrar, en densidades a veces superiores
a los 70 individuos/10 ha, criando o alimentándose a pájaros típicos de monte
mediterráneo, sotos o linderos de bosque, como el petirrojo común (Erithacus
rubecula), mirlo común (Turdus merula), zorzal común (Turdus philomelos), mos-
quiteros (Phylloscopus spp.), currucas (Sylvia spp.), carboneros y herrerillos (Pa-
rus spp.), alcaudón meridional (Lanius meridionalis), urraca (Pica pica) o fringíli-
dos (Fringillidae), junto con otros más propios de medios palustres, como los ya
citados Ruiseñor bastardo o pájaro moscón. Además, si el bosquete es muy ma-
duro y en él se presentan viejos pies de taray, la presencia de troncos rugosos o
ahuecados puede, incluso, atraer para la cría, reposo o alimentación a la abubilla
común (Upupa epops), algunos pícidos (pito real Picus viridis y torcecuello euroa-
siático Jynx torquilla) o a ciertas rapaces nocturnas (Otididae o Tytonidae), des-
tancando los dormideros comunales de búho chico (Asio otus) en las colas y
cauces que desembocan en muchos embalses, puntos donde también llega a criar
la especie. Por otro lado, a veces se dan congregaciones de individuos que acu-
den a los dormideros en ramas de tarays (cormorán grande Phalacrocorax carbo,
varias especies de ardeidos, paloma torca Columba palumba, estorninos o grajilla
Corvus monedula). Otras aves de sotos fluviales, como el martín pescador común
(Alcedo atthis), oropéndola (Oriolus oriolus), agateador común (Certhia brachydac-
tyla), mito (Aegithalos caudatus), o gorrión molinero (Passer montanus) también
frecuentan estos doseles.

Cuando se encuentran encharcados, ciertos tarayales desarrollados pueden
albergar colonias de nidificación de garzas (garza real Ardea cinerea, garza impe-
rial Ardea purpurea, martinete común Nycticorax nycticorax, garcilla cangrejera,
garcilla bueyera y garceta común Egretta garzetta), si bien este hábitat parece
sustituir a los cada vez más raros carrizales y bosques riparios de la Región
Murciana, muy escasos en la Cuenca del Segura. Las escasas parejas de estas
especies que vienen nidificando irregularmente en algunos de estos hábitats ubi-
cados en colas de pantanos, experimentan frecuentes fracasos al desecarse debido
al manejo del nivel del agua en los embalses, facilitando el acceso de predadores
terrestres.

En definitiva, dada su complejidad estructural y disponibilidad de recursos,
este biotopo se constituye como uno de los medios de vegetación emergente de los
humedales con mayor diversidad (con más de 50 especies encontradas) y persisten-
cia temporal en aves, pese a ser mucho más generalistas que aquellas otras depen-
dientes del medio acuático, los helófitos o el saladar.
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El saladar

Debido a las características fisonómicas de los saladares, su composición orní-
tica, aunque relativamente pobre si la comparamos con las de otros hábitats ibéri-
cos (con unas 50 especies y normalmente menos de 100 individuos/10 ha), es de las
más ricas y abundantes de entre las formaciones españolas de estepa arbustiva, por
concentrarse en estos matorrales salinos aves comúnmente esteparias (cogujadas
Galerida spp., terreras Calandrella spp. o alondra común Alauda arvensis) o típicas
del matorral (curruca cabecinegra Sylvia melanocephala, curruca tomillera Sylvia
conspicillata o curruca rabilarga Sylvia undata), junto a otras asociadas a la presen-
cia excepcional de agua en su superficie (chorlito dorado europeo Pluvialis aprica-
ria, zarapito real Numenius arquata, vencejos, abejaruco, bisbita alpino Anthus spi-
noletta, lavandera boyera Motacilla flava o golondrinas). Además, la simplicidad
estructural del medio también favorece el que en este particular matorral estepári-

Figura 11. La focha moruna (Fulica cristata), aun siendo muy
escasa en el Sudeste, es una especie amenazada que ha llega-
do a reproducirse con éxito en alguna de sus lagunas durante
los últimos años gracias a los programas de reintroducción
llevados a cabo (foto: M. Paracuellos).
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co se desarrolle una comunidad ornítica eminentemente estacional. Otra caracte-
rística peculiar de la mayor parte de los saladares del Sudeste se encuentra relacio-
nada con su ubicación costera de clima suavizado, ya que se constituyen principal-
mente como cuarteles de invernada para gran número de aves españolas o euro-
peas asentadas previamente en zonas de climas más severos.

IMPORTANCIA ORNITOLOGICA DE LOS HUMEDALES
DEL SUDESTE IBÉRICO

Existen ciertos criterios en uso con objeto de argumentar los valores avi-
faunísticos presentes en los humedales (ver bibliografía final al respecto). Tal con-
sideración crece en importancia al tener en cuenta el hecho de que muchas de las
especies de aves dependientes de los humedales presentan algún grado de amenaza
a escala regional o mundial (Ley 4/1989, de 27 de marzo, BOE, 74, 28 de marzo de
1989; Ley 7/1995, de 21 de abril, BORM, 102, 4 de mayo de 1995; Ley 8/2003, de 28
de octubre, BOJA, 218, de 12 de noviembre de 2003; Libros Rojos nacional y
regionales; IUCN, 2004). Por otro lado, el uso que hacen algunas aves concretas de
los humedales puede indicar determinados estados ecológicos de los mismos, dado
que tales especies se constituyen en algunos casos como bioindicadores de la cali-
dad de un hábitat.

El número de aves de nuestros humedales con importancia de conservación
por estar catalogadas amenazas a escala nacional o por encontrarse incluidas en el
Anexo I de la Directiva Aves como de interés comunitario, conforma un mínimo
de 86 especies, constituyéndose como, al menos, más del 40% del total presente
(ver Tabla 2). De entre ellas, las nidificantes que podemos citar de mayor trascen-
dencia conservacionista global son la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris)
y la malvasía cabeciblanca (Oxyura leucocephala), ambas con una de las principales
zonas de cría y/o invernada europeas en el Sudeste. Por otro lado, como invernante
de cierta relevancia internacional se encuentran el esmerejón (Falco columbarius), o
el sisón común (Tetrax tetrax), y como aves de alto interés global que utilizan o han
utilizado las lagunas del Sudeste en algunos momentos de su dispersión y paso
migratorio el porrón pardo (Aythya nyroca), la gaviota de Audouin (Larus audoui-
nii) y, solo muy ocasionalmente, el carricerín cejudo (Acrocephalus paludicola), to-
das ellas con poblaciones muy restringidas en el mundo. Estos importantes moti-
vos avifaunísticos han hecho que muchos de tales enclaves palustres se encuentren
protegidos administrativamente (Ley 2/1989, de 18 de julio, BOJA, 60, 27 de julio
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de 1989; Ley 4/1992, de 30 de julio, BOM,
189, de 14 de agosto de 1992; Ley 1/1995, de 8
de marzo, BORM, 78, 3 de abril de 1995).
Asimismo, varios de estos parajes han sido
considerados de importancia ornítica interna-
cional como humedales Ramsar (incluidos en
el Convenio relativo a Humedales de Impor-
tancia Internacional, especialmente como Há-
bitats de Aves Acuáticas, Ramsar, Irán, 2 de
febrero de 1971), ZEPA (Zonas de Especial
Protección para las Aves según la Directiva
Aves) y/o Áreas Importantes para las Aves en
España de SEO/BirdLife (ver Tabla 3).

A tales valores ornitológicos de los hu-
medales del Sudeste hay que sumarle el ele-
vado interés de conservación de sus hábitats o
de otros animales, dado que gran parte de
ellos, como la mayoría de las praderas de
macroalgas y macrófitos sumergidos, los tara-
yales y los saladares, el galápago leproso (Mau-
remys leprosa) o el fartet (Lebias ibera), se en-
cuentran incluidos en los Anexos I y II de la
Directiva Hábitats como hábitats y especies
cuya conservación requiere la designación de
zonas de especial conservación (Directiva 92/
43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
DOCE, L 206, de 22 de julio de 1992; Direc-

Figura 12. Los saladares son im-
portantes medios ligados a las zo-
nas palustres más salinas que ac-
tualmente se encuentran amena-
zados en muchos casos. En la
foto, saladar de las antiguas Sali-
nas de Guardias Viejas (Almería)
ya desaparecidas por motivos ur-
banísticos. Foto: M. Paracuellos.

tiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, DOCE, L 305, de 8 de
noviembre de 1997).

INCIDENCIA HUMANA SOBRE LOS HUMEDALES
DEL SUDESTE IBÉRICO Y SUS AVES

Dada la gran sensibilidad a las incidencias antrópicas que experimentan los
ecosistemas palustres, tales biotopos se han visto seriamente degradados por el
hombre en gran parte de los casos, traduciéndose principalmente en una reducción
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y empobrecimiento de su hábitat durante los últimos tiempos. En este sentido, es
muy relevante el dato de que en España haya desaparecido el 60% de la superficie
húmeda existente hace 200 años, quedando un elevado porcentaje del área aún
superviviente en un pobre estado de conservación. Tal impacto ha repercutido
enormemente en su biocenosis y, concretamente, en su avifauna, agravando aún
más si cabe la situación de escasez original de este tipo de ambientes.

El Sudeste Ibérico y a causa del histórico e intensivo manejo de gran parte de
su suelo, no es un caso excepcional en el contexto ibérico, donde las diferentes
actividades antrópicas han ido sucediéndose sin interrupción, principalmente en
las zonas más benignas para su asentamiento, como son las de las planicies donde
se encuentran emplazados gran parte de los sistemas húmedos.

Múltiples han sido las incidencias humanas sobre los humedales del Sudeste y
sus aves. Entre ellas caben destacarse varias que, pudiendo parecer paradójico, han
venido a beneficiar a algunos de sus elementos ecológicos. Bajo este signo se puede

Figura 13. Las aves vadeadoras dominan las orillas fangosas y
abiertas. Una de las especies más representativas de estos me-
dios es la avoceta común (Recurvirostra avosetta). Foto: E. Cruz.
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Figura 14. Dentro de los paserifor-
mes, el grupo de los carriceros do-
minan ampliamente el medio del ca-
rrizal durante la nidificación. En la
imagen, un carricero tordal (Acroce-
phalus arundinaceus) apresando un
odonato. Foto: J. Pérez-Contreras.

citar la utilización de lagunas costeras y so-
meras como salinas industriales (actualmente
aún en uso las salinas de Cabo de Gata o San
Pedro del Pinatar), favoreciendo el asenta-
miento de ciertas especies afines a este tipo de
biotopos. Por otro lado, la creación de nuevas
zonas inundadas por parte de la actividad
humana también ha originado involuntaria-
mente nuevos refugios para las aves acuáticas
en la región. Este puede ser el caso de las
canteras de extracción de limos, arcillas y are-
nas en áreas endorreicas (Cañada de las No-
rias y las lagunas de la Gravera junto a las
Salinas de Cerrillos), las lagunas provenientes
de la explotación de turba (vega de El Padul),
y la creación de grandes embalses (por ejem-
plo de Bermejales, Benínar, Cuevas, Puentes,
Alfonso XIII o Santomera) o de pequeñas
balsas y charcas para riego muy distribuidas
por las vegas y depresiones de Granada y Murcia. No obstante, en muchos de los
casos y a pesar de los esfuerzos que actualmente se están realizando por parte de
los organismos gestores para minimizar o paliar los impactos, han sido los gravá-
menes negativos de origen antrópico los que han venido a empeorar el estado de
bastantes aguazales y, por consiguiente, de sus agregados de aves. Entre tales facto-
res de alteración, principalmente se encuentran (ver la Tabla 3 para una informa-
ción más detallada):

1. El detrimento y/o fragmentación de superficie húmeda principalmente
en pro de la agricultura o la especulación urbanística. El caso más tangi-
ble de los últimos años fue el de la completa desaparición, materializada
en 1998, de las Salinas de Guardias Viejas en Almería por motivos urba-
nísticos, cuando se trataba de un humedal considerado como Área Im-
portante para las Aves en España.

2. La contaminación y degradación de muchos ámbitos palustres aún per-
sistentes por pesticidas, abonos y residuos provenientes de la agricultura
periférica, ciudades, pueblos y otras áreas rurales, o de las aguas residua-
les vertidas por urbanizaciones colindantes. Este factor se ve agravado en
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Figura 15. Aún siendo frecuente encontrar a la garcilla bue-
yera (Bubulcus ibis) alimentándose en hábitats alternativos a
los palustres, en algunos de los humedales del Sudeste Ibérico
suele ubicar importantes dormideros o colonias de cría. Foto:
M. Paracuellos.

situaciones de sequía, y llega entonces a afectar a grandes masas de agua
embalsada.

3. Alteración del régimen hídrico de los humedales, los cuales en muchos
casos se manifiesta mediante sobreexplotación de acuíferos, sobreabaste-
cimiento de agua o drenaje de áreas inundadas que minimizan nivel
freático y/o salinizan los humedales por introgresión de agua marina; o
bien en relación con un abandono de los acuíferos, lo cual, en algunos
casos concretos, redunda en una sobreinundación que literalmente “aho-
ga” al ecosistema palustre. Además, los efectos colaterales del desembalse
de los pantanos o del cambio de los niveles en las salinas durante la época
de nidificación de las aves originan fracasos en el éxito de la cría.
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pellos de aves en carreteras circundantes a humedales.

Estos impactos en el hábitat ancestral de las aves que dependen de los hu-
medales no han hecho más que restarles disponibilidad y calidad del medio para
la supervivencia, incidiendo de forma palpable en su número y salud (muchas
especies han visto decrecer su volumen poblacional como consecuencia de los
cambios ambientales acaecidos en algunas lagunas, siendo gran parte de las pato-
logías detectadas en aves acuáticas originadas o agravadas por la salubridad de
sus aguas), así como en su distribución (algunas otras se han extinguido o mer-
mado en determinados humedales por pérdida o empobrecimiento de hábitats
favorables).

Es por los mencionados motivos de detrimento y a causa de la elevada calidad
y riqueza ornitológica de este tipo singular de entornos, por lo que debe constituir-
se como prioritaria la necesidad de garantizar su futura conservación a largo pla-
zo, con objeto de no avanzar aún más hacia el declive de la biodiversidad en el ya
de por sí deteriorado litoral del Sudeste Ibérico.

Figura 16. La presencia esporá-
dica del avetoro común (Botaurus
stellaris) en algunos cañaverales
del sudeste complementa el valor
ecológico estas zonas palustres.
Foto: J. Pérez-Contreras.

4. Colmatación de la cubeta inundada
por aportes sedimentarios, funda-
mentalmente por el proceso erosivo
de suelo en los terrenos adyacentes,
consecuencia de la falta de cubierta
vegetal.

5. Quema de la vegetación emergente
en la ribera y dentro del humedal.

6. Abandono de ciertas actividades tra-
dicionales.

7. La presión de las molestias causadas
directamente por actividades recrea-
tivas, turísticas, ganaderas u otra pre-
sencia manifiesta del hombre o sus
animales. En este sentido, tienen es-
pecial impacto la actividad depreda-
toria de perros cimarrones y gatos.

8. Colisión de aves con infraestructu-
ras y tendidos eléctricos que discu-
rren dentro o en los alrededores de
muchos humedales, así como atro-
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IMPLICACIONES EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN

Los humedales, como sistemas naturales, deberían conservarse sin interven-
ción alguna o con la mínima incidencia humana. Sin embargo, la afección antrópi-
ca que a día de hoy incide sobre este tipo de hábitats hace que, en la gran mayoría
de casos, para mantener los ambientes palustres normalmente haya que establecer
unas pautas de manejo y gestión. Teniendo en cuenta el valor ecológico de gran
parte de los humedales de Granada, Almería y Murcia, así como la importancia de
conservación de muchas de sus especies, existen diversas medidas prioritarias a
adoptar en tales espacios con el propósito de que se dé una preservación y mejora
en las condiciones ambientales relacionadas con las aves asociadas a su hábitat.
Muchas de tales implicaciones de manejo han sido llevadas a cabo y/o se están
ejecutando en la actualidad en diferentes espacios, si bien aún quedan por materia-

Figura 17. Uno de los principales motivos de desaparición de
los humedales en el Sudeste Ibérico ha sido su destrucción
para usos agrícolas o urbanísticos. En la foto, destrucción de
vegetación palustre próxima a las Albuferas de Adra (Alme-
ría). Foto: M. Paracuellos.
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lizarse en otros, con objeto de que sea eficaz la preservación futura de sus recursos
naturales. Entre las principales acciones de gestión relacionadas con las aves y sus
hábitats palustres del Sudeste que caben mencionarse, se encuentran las siguientes:

1. A causa de la gran importancia ornítica que presentan muchos humeda-
les desamparados legislativamente del Sudeste Ibérico, es prioritaria la
inclusión de los mismos bajo figuras de protección que salvaguarden a
largo plazo sus valores, así como bajo planes y actividades de gestión y
ordenación de los recursos naturales que garanticen su conservación. Igual-
mente sería recomendable tener en cuenta en convenios internacionales
para la conservación del medio y sus aves (Convenio Ramsar o ZEPAs,
por ejemplo), lagunas no contempladas que cumplen los requisitos míni-
mos para su inclusión.

Figura 18. Los episodios de envenenamientos masivos de aves
acuáticas son uno de los efectos colaterales de los tratamien-
tos agrícolas por fitosanitarios. En la imagen, ánade rabudo
(Anas acuta) envenenado en la Balsa del Regidor (Granada).
Foto: J. R. Fernández-Cardenete.
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2. Asimismo, resulta esencial incorporar la conservación de los humedales
en la planificación territorial y sectorial a escala de cuenca hidrográfica,
identificando aquellos factores de presión que deban ser corregidos y las
actividades y procesos que requieran programas específicos de gestión
(por ejemplo, uso de fertilizantes en agricultura, planes de infraestructu-
ras, actividades recreativas, etc.).

3. El control y la prohibición del vertido de sedimentos y residuos es vital
para reducir el impacto por colmatación y contaminación del medio que
actualmente se está produciendo en muchas localidades.

4. También se aconseja en algunos casos la compra de superficie palustre,
actualmente en manos privadas, para optimizar la protección y conserva-
ción de muchas zonas.

5. Las graves molestias causadas por visitantes ocasionales o asiduos en di-
versas áreas, principalmente durante la época de reproducción, pero tam-
bién en la invernada, los pasos migratorios y en los dormideros, hacen
que sea conveniente la regulación del tránsito y las actividades recreativas
y turísticas en el interior de dichos lugares y su entorno.

6. Debido a que el nivel de muchos acuíferos, de los cuales se nutren diver-
sos complejos palustres, se encuentra en incremento o decremento debido
a recargas o descargas de los mismos inducidas por el hombre, se deter-
minan como medidas de conservación las de ejecutar acciones que vuel-
van a regular el nivel de profundidad de las lagunas hasta cotas adecua-
das para alcanzarse una situación sostenible de equilibrio compatible con
la actividad de la fauna asociada.

7. Con objeto de evitar graves impactos a las aves habitantes de muchas lagu-
nas, sería necesario eliminar o corregir los tendidos eléctricos u otras infra-
estructuras aéreas que cruzan dentro o cerca de algunas de sus zonas.

8. Debido a la importancia prioritaria de las aves en la gestión de los espa-
cios palustres del Sudeste, serían necesarios seguimientos a largo plazo de
forma continuada, con la toma de datos periódicos sobre las mismas en
ciclos futuros, a fin de optimizar el mantenimiento y los planes de conser-
vación y protección en dichos medios.

9. Los censos poblacionales de las especies, única toma de muestras realiza-
da usualmente en muchas de las zonas, deberían complementarse con
análisis también periódicos de las características de los hábitats, como por
ejemplo, estructura y diversidad de la vegetación helófita existente, pro-
fundidad y superficie inundada de la lámina hídrica, salinidad y resto de
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el público en general y, principalmente con los escolares, estudiantes, clubes
náuticos en embalses y colectivos de agricultores y pescadores del entorno.
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