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pArTe 1. descripción del cambio climático.

Introducción
La historia de la vida en la Tierra es el 

resultado de una continua aparición de nuevas 
formas y de desaparición de otras preexisten-
tes. De grupos y especies que resultaron triun-
fadoras en algún momento de la historia de la 
Tierra actualmente sólo quedan restos fósiles y 
reconstrucciones de científicos. Algunos grupos 
como los dinosaurios – de los que nos quedan 
las aves - son admirados por las personas, per-
sonas que no existirían si esos grupos no se hu-
bieran extinguido, pero que ven con simpatía la 
posibilidad de su renacimiento. En realidad no 
estamos hablando nada más que de evolución 
el proceso de cambio, adaptación y extinción 
de las especies. Las necesidades de cambio 
se deben a variaciones producidas en el am-
biente, variaciones algunas veces muy drásti-
cas; un ejemplo sería el paso de una atmósfera 
reductora a una oxidante hace unos miles de 
millones de años, en parte debido a la libera-
ción de oxígeno por la fotosíntesis de los pri-
meros productores primarios; sin este cambio 
tampoco estaríamos los organismos que ahora 
conocemos. A estos cambios hay que añadirles 
situaciones catastróficas que ocurrieron varias 
veces en la historia de la Tierra, catástrofes a 
las que se asocian extinciones masivas de es-
pecies y grupos. Nuestra propia actividad, la de 
los hombres se ve afectada por el ambiente en 
el que vivimos y se ve alterada con cambios am-
bientales o catástrofes. 

El ambiente se modifica constantemen-
te y en muy diversas escalas de tiempo y espa-
cio, y ese cambio de condiciones afecta a los 
organismos y a la vida en general.

En un momento de la vida sobre la Tie-
rra, hace pocos millones de años, apareció un 
nuevo linaje, descendiente de monos antropo-
morfos: los homínidos. Eran organismos con 
un cerebro mayor que el de los monos de los 

que descendían, característica que les permitió 
desarrollar nuevas capacidades. Entre estas 
capacidades está la de un lenguaje comple-
jo, el pensamiento simbólico, la capacidad de 
construir  herramientas, y en general tener un 
control del medio perfeccionado. Ese linaje ha 
dado lugar a nuestra especie, el Homo sapiens, 
el hombre sabio, aunque ha habido otras espe-
cies de hombres con las que hemos coexistido 
que hoy están extinguidas.  Nuestra especie ha 
tenido la capacidad para colonizar todas las 
tierras emergidas con las más diversas condi-
ciones ambientales, desde los hielos árticos, 
hasta las selvas ecuatoriales, las altas monta-
ñas, los desiertos o las islas remotas. Recien-
temente logramos vivir incluso en la Antártida. 
Así como algunos organismos tienen capacidad 
para modificar el ambiente, nuestra especie 
también ha modificado el ambiente por diver-
sas causas, la explotación de otras especies 
(caza y pesca), la transformación del territorio 
(cultivos agrícolas o forestales, ganadería, acui-
cultura, urbanización),el uso de energías (com-
bustibles fósiles y nucleares, quema de made-
ra). Las modificaciones que hemos generado se 
han ampliado según aumentábamos en núme-
ro y en capacidad tecnológica; en el último siglo 
los cambios originados por los humanos se han 
acelerado en paralelo a nuestro número, nues-
tro consumo de recursos y al uso de energías 
no renovables.

La escala de las transformaciones pro-
vocadas por los humanos es Global, perceptible 
en toda la Tierra, en su ambiente y en las espe-
cies que la habitan, por lo que podemos hablar 
de un Cambio Global.

Los humanos como especie animal que 
somos necesitamos utilizar otras especies ve-
getales,  animales o bacterias para alimentar-
nos, agua para beber, oxígeno para respirar y 
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unas condiciones climáticas favorables para 
nuestro desarrollo. Como en la Tierra hay una 
distribución muy heterogénea de especies y 
ecosistemas, muy relacionada con el clima de 
cada lugar y de la evolución biológica local, 
los humanos no han tenido más remedio que 
utilizar las especies de cada lugar, aprender a 
conocerlas y saber para qué pueden utilizarse o  
domesticarse, transformarlas para mejorar su 
aprovechamiento. Hemos utilizado la biodiver-
sidad local en nuestro propio provecho. Desde 
hace pocas décadas reconocemos el valor de 
especies y ecosistemas en nuestra propia vida 
y los denominamos Servicios Ecosistémicos. 
Los ecosistemas permiten nuestra actividad, 
depuran el agua, mantienen el clima, polinizan 
nuestras cosechas, regeneran el suelo, y tienen 
otras muchas funciones. Pero la simplificación 
y transformación de los ecosistemas, la des-
aparición de muchas especies, el aporte de de 
especies de otros lugares, unidos a los cambios 
de uso del suelo y a la explotación de especies 
está produciendo la aparición de ecosistemas 
nuevos y degradados. Estos nuevos ecosiste-
mas pierden parte de su valor y reducen los 
Servicios que nos prestan.

La simplificación de los ecosistemas 
afecta a los servicios que nos prestan y a las 
posibilidades de nuestra vida futura, por lo que 
debemos ser cuidadosos con las especies que 
nos acompañan y con los ecosistemas de los 
que dependemos.

Los humanos somos seres sociales que 
aprendemos viendo cómo actúan las personas 
que nos rodean, y hemos ido generando códi-
gos y culturas diferentes, que ahora tenemos 
capacidad de ver y apreciar. Y con buenas ca-
bezas y el desarrollo científico y tecnológico me-
joramos nuestra comprensión de la naturaleza, 
y vemos las cosas buenas que podemos hacer.    

Pero estos avances también nos permiten ver 
las diferencias que existen entre grupos socia-
les, entre los habitantes de países distintos, y 
los comportamientos a veces feroces que se 
producen entre nosotros. También nos damos 
cuenta de que vivimos en un planeta que es 
muy grande para el tamaño de una persona, 
pero posiblemente no muy grande para todas 
las personas que ahora vivimos y desde luego 
no para las que podrían llegar a vivir dentro de 
50 o 100 años. Y esto tenemos que aprender-
lo  con rapidez dada la velocidad del cambio; 
tenemos que darnos cuenta que podemos vivir 
de otra manera y que estas nuevas formas nos 
deben llevar a pensar con los otros, y a una re-
ducción en nuestra demanda de bienes y recur-
sos. Nos debe llevar a generar nuevas culturas, 
nuevas formas de entender nuestra vida que 
permitan vivir con bienestar a los actuales y a 
los futuros habitantes de este hermoso Plane-
ta, el único que tenemos.

Aprender a utilizar los recursos y a cono-
cer las consecuencias de nuestras acciones es 
un paso imprescindible para que nos entenda-
mos  ante una situación preocupante, situación 
a la que nos debemos enfrentar cada uno en su 
lugar sin perder de vista nuestra acción global.





pArTe 1
descripción del cambio climático

Estamos acostumbrados a vivir 
bajo un clima determinado, pero 
tendremos que acostumbrarnos

a las nuevas condiciones que nos 
impone el cambio de clima en el 

que nos adentramos.



14 pArTe 1. descripción del cambio climático.

El clima en la Tierra no se ha mantenido constante 
a lo largo de la historia, sino que ha cambiado mu-
chas veces y de forma muy diferente. La tendencia 
a largo plazo en los últimos 65 millones de años 
(m.a.) ha sido de un enfriamiento gradual, aunque 
hace 50 m.a. la Tierra fue muy cálida, un periodo 
conocido como Paleoceno Eoceno Termal Máximo 
(PETM). 

Durante el último millón de años, la Tierra ha osci-
lado entre periodos fríos y cálidos, lo que se cono-
ce como ciclos glaciares, en los que se distinguen:

• Periodos glaciares muy fríos, que se ca-
racterizan por la formación de grandes pla-
cas de hielo en los continentes y por bajas 
concentraciones de CO2 en la atmósfera. 
• Periodos interglaciares, que correspon-
den con épocas cálidas y altas concentra-
ciones de CO2 en la atmósfera.

¿ Cambia el 
clima de la 

Tierra?

Es importante conocer los 
cambios del clima en el 

pasado (paleoclimatología) 
para entender los cambios 

que tendrán lugar en el 
futuro, ya que los procesos 

que tuvieron lugar en el 
pasado  afectarán a la 

evolución actual y futura 
del clima de la Tierra.
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Los ciclos glaciares/interglaciares marcan la etapa para el 
comienzo de la evolución de la especie humana. 

La última edad de hielo fue hace tan solo 20000 años, etapa 
que se conoce como Último Máximo Glaciar. Durante este 
periodo, el retroceso de las grandes placas de hielo del Norte 
de Europa dio lugar a la vegetación que hoy en día conocemos, 
dominada por bosques en el Norte y por matorrales en el Sur 
de Europa. 

Desde entonces nos encontramos en un periodo interglaciar.

Pero ha sido hace unos 10 mil años en el que se 
estabilizó el clima de la Tierra en condiciones simi-
lares a las actuales. Este calentamiento coincidió 
con el inicio de la agricultura en una región del 
Asia Menor y Oriente próximo llamada Creciente 
Fértil.
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Durante el último milenio, la temperatura media del 
Hemisferio Norte ha oscilado  con calentamientos y 
enfriamientos consecutivos  de pequeña magnitud. 
Pero es a partir de la segunda Revolución Indus-
trial cuando la temperatura media experimenta un 
aumento acelerado de hasta 0.4 ºC cada 50 años, 
siendo la segunda mitad de los años 90 la de mayor 
aumento, probablemente el mayor en los últimos 
2000 años.

Los cambios climáticos 
en los últimos 2000 años 

pueden ser explicados 
por la influencia de los 
factores naturales que 

regulan el clima.
En cambio, el 

calentamiento de las 
últimas décadas no se 

puede explicar únicamente 
por estos factores 

naturales, sino que la 
única forma de explicarlo 
es como resultado de las 

actividades humanas.

¿ Ha cambiado 
en los últimos 

milenios el clima 
de la Tierra?
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El siglo XI comenzó con un periodo relativamente cálido conocido como el Óptimo Climático Medieval. 
Pero desde principios del siglo XIV hasta mediados del XIX tuvo lugar un enfriamiento, el periodo conoci-
do como Pequeña Edad de Hielo. Este periodo se caracteriza por la expansión de glaciares en zonas de 
montaña de Europa. Aparentemente no afectó al Hemisferio Sur.

El enfriamiento que tuvo lugar entre 1400-1900 afecto seria-
mente a las poblaciones europeas. El avance de los glacia-
res tuvo su efecto en las poblaciones de los Alpes de Suiza y 
Austria y en las montañas de Noruega, destruyendo granjas 
y pueblos. Con inviernos más fríos y una menor temporada 
de crecimiento, los cultivos de uvas y granos dejaron de 
crecer en  el norte de Europa en las cuales habían crecido 
de forma satisfactoria durante el Óptimo Climático Medieval, 
causando hambruna y abandono de asentamientos. 
También se congelaron lagos, ríos y puertos de todo el norte 
de Europa durante varios inviernos. 
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Morfología esférica de la Tierra
La radiación que llega en latitudes elevadas del Norte y Sur se reparte en un área más grande, que en la-
titudes bajas próximas al Ecuador. Por tanto estas últimas reciben más energía por unidad de superficie. 
Esta diferencia está en la base de las estaciones y de la existencia de climas fríos y cálidos. 

El clima del pasado depende 
de varios factores:

Morfología esférica de la Tierra

Cambios de albedo

Actividad volcánica

Gases de efecto invernadero (GEI) 
que componen la atmósfera

Ciclos solares

¿ Qué motivó  los 
cambios del clima 

en el pasado? 

Cambios de albedo
La cantidad de radiación que llega a la Tierra ha variado a lo largo de la historia. La radiación solar se ve 
afectada por elementos reflectantes tales como: nieve, hielo, nubes y otros componentes de la atmósfera 
que han cambiado  a lo largo del tiempo. Todos ellos reflejan la radiación solar y la devuelven al espacio 
(esta fracción de luz reflejada es conocida como albedo). Este fenómeno provoca que esta fracción de 
la radiación no se utilice en calentar la superficie terrestre o los océanos y, por lo tanto,  no caliente la 
Tierra. Ejemplo: periodos glaciares con gran cobertura de hielo reflejaban la mayoría de la radiación solar, 
lo que ayudaba a mantener el clima frío.
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Actividad volcánica
Las erupciones volcánicas y las fuentes termales inyectan dióxido de azufre (SO2) en la atmósfera, donde 
se transforma en sulfato que actúa como condensador de nubes incrementando el albedo. Las cenizas 
volcánicas emitidas por encima de la estratosfera también ayudan a apantallar la Tierra reduciendo la 
temperatura de manera muy efectiva. El efecto es temporal y permanece hasta que se depositan las 
cenizas y el sulfato es arrastrado por la lluvia.

Gases de efecto invernadero (GEI) que componen la atmósfera 
El gas de efecto invernadero más importante de la atmósfera es el dióxido de carbono (CO2), el cual absor-
be parte de la radiación infrarroja que emite la Tierra, disminuyendo la pérdida de calor hacia el espacio.
En una escala de millones de años el clima de la Tierra ha sufrido grandes cambios en  la concentración 
de CO2. Durante las épocas de baja concentración de CO2 era retenida menos energía y se formaron gran-
des placas de hielo en los continentes. Los periodos cálidos, como el PETM, corresponden con épocas de 
calentamiento debido, probablemente, a la acumulación de CO2 a la atmósfera proveniente de fuentes 
biológicas como el carbono orgánico o el metano.
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Cambios del eje de inclinación 
(Oblicuidad)
El eje de inclinación de la Tierra determina la in-
tensidad de las estaciones y cambia su inclinación 
de forma cíclica cada 41000 años, amplificando o 
suprimiendo las estaciones.

• Ángulos mayores de inclinación hacen 
que durante el verano las regiones polares 
estén más cerca del Sol y por lo tanto 
reciben mayor radiación solar. Durante el 
invierno, las regiones polares están más 
lejos del Sol y reciben menos radiación. 
Esto se traduce en mayores diferencias 
estacionales.
• Ángulos menores de inclinación disminu-
yen estas diferencias, ya que la radiación 
solar que recibe la Tierra a lo largo del año 
es más uniforme.

Ciclos solares
La geometría de la órbita de la Tierra no ha sido la 
misma a lo largo de la historia, sino que varía de 
forma cíclica (cada 100000 años) y regular debido 
a la atracción gravitacional que otros planetas 
ejercen sobre la Tierra. Esto motiva que cambie la 
cantidad de radiación solar que recibe la Tierra y 
que, en último lugar, se traduce en cambios en el 
clima. 

Otros ciclos solares se deben a:
• Cambios en la de inclinación del eje de 
rotación de la Tierra
• Balanceo en el eje de rotación de la 
Tierra

Cambios del eje rotación (Precesión)
La atracción gravitacional que el Sol y la Luna ejercen sobre la Tierra hace que cambie la orientación del  
eje de rotación a lo largo del tiempo. Un ciclo completo de la Tierra se completa cada 25700 años. Cam-
bios en el eje de rotación afectan a la radiación solar recibida en cada estación del año.
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El clima de la Tierra es el 
resultado de la conexión 
entre los  factores físicos 
que lo componen,  y cuyo 

funcionamiento está 
dominado principalmente 
por el balance energético 

del planeta, aunque 
también por variaciones 
en la precipitación y en 

la humedad relativa. Su 
actividad implica flujos y 

transferencia de energía y 
materia entre los distintos 
componentes de la Tierra: 

atmósfera, océano, 
biosfera, rocas y suelos.

¿ Pero a qué 
llamamos clima?

La atmósfera es el componente más importante 
del sistema climático. Es una cobertura gaseosa 
que rodea el planeta y que se divide en capas 
horizontales, cada una con diferentes caracterís-
ticas.

Los dos gases principales que componen la 
atmósfera son el nitrógeno (N2) y el oxígeno 
(O2). Pero los gases con mayor importancia en 
la regulación del clima componen una fracción 
muy pequeña de la atmósfera y son los llamados 
gases de efecto invernadero (GEI): vapor de agua 
(H2O),  metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2).
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Componentes del sistema climático

Atmósfera
La atmósfera juega un papel crucial en la regulación del clima del planeta regulando las entradas y sali-
das de radiación solar y de calor entre el espacio y la Tierra. 

Océanos, lagos, ríos y aguas subterráneas.
Las partes líquidas de la Tierra son parte del ciclo del agua. Pueden regular el clima regional, gracias a 
que las corrientes marinas además de agua transportan calor a lo largo del planeta, corrientes cálidas 
desde el ecuador a latitudes polares. Gracias a su elevado calor específico puede acumular mucho calor 
sin incrementar mucho la temperatura,  lo que ayuda a mantener el balance de calor de la Tierra y a 
regular el clima.

Hielo y nieve
Las placas de hielo, los glaciares y el hielo marino 
son claves en el balance de radiación, ya que 
incrementan el albedo. También son importantes 
en la transferencia de humedad entre la atmósfera 
y el océano.

Biomasa
La vida del planeta puede afectar al albedo de la 
Tierra, a los flujos de ciertos gases de efecto inver-
nadero y a la composición de la atmósfera.
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Variables climáticas
Dentro del sistema climático existen determinadas 
variables climáticas que no son constantes a lo 
largo de todo el año, sino que cambian de forma 
estacional. Tampoco es igual su distribución latitu-
dinal. Por otro lado, estas variables también se ven 
afectadas por procesos locales.

Radiación solar
El sistema climático esta dirigido fundamentalmen-
te por la energía solar proveniente  del Sol, siendo 
la principal fuente de calor para el planeta. Solo 
una parte de la radiación va a conseguir llegar a 
la superficie de la Tierra y ejercer su papel en la 
regulación del clima.

Humedad atmosférica
La cantidad de vapor de agua existente en el aire 
también tiene un papel importante en la regula-
ción del clima. Esta va a determinar principalmen-
te el balance de calor que la Tierra retiene.

Precipitación
Las nubes son la principal fuente de precipitación 
del planeta. Su distribución temporal y espacial, y 
la cantidad y la frecuencia van a modular no solo 
el clima, sino también los paisajes y biomas de la 
Tierra. Regionalmente las nieblas pueden aportar 
agua a la vegetación y el suelo.

Suelos y sedimentos
Los procesos químicos y físicos que ocurren en los 
suelos son importantes en la disponibilidad de hu-
medad y en el flujo de gases de efecto invernadero 
hacia la atmósfera y los océanos.

Influencia humana
Las actividades humanas influencian el clima, 
especialmente por la emisión de gases a la 
atmósfera por combustión o cambio de uso de la 
tierra, alterando su composición en el último siglo 
y medio.
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Cómo se 
distribuyen las 

temperaturas en 
el mundo?

En el ecuador la radiación solar incidente es casi constante,  y más intensa ya que los rayos caen perpen-
diculares a la Tierra y se concentran en un área pequeña. Por el contrario, en latitudes altas la radiación 
que llega es menor, ya que los rayos inciden de forma oblicua a la Tierra y se distribuyen en un área 
mayor, haciendo que el calentamiento sea menor. En el océano además se da reflexión de la luz  lo que 
reduce su calentamiento. Esta es la principal razón por la que los trópicos son más cálidos que los polos. 

La distribución de las 
temperaturas a lo largo del 

planeta varía,  principalmente, 
en función de la estación 
del año y de la latitud en 
la que nos encontremos.

¿
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La diferente distribución de la radiación sobre la 
Tierra determina la circulación atmosférica en 
circuitos convectivos. En el ecuador se constituye 
la célula de Hadley:

1. En el ecuador, la radiación solar  calienta 
los continentes y los océanos, lo que causa 
que parte del agua se evapore.
2. El aire cálido cargado de vapor de agua 
asciende y da lugar a las lluvias tropicales 
típicas.
3. El aire que asciende en el  ecuador se 
mueve en dirección a los polos hasta alcan-
zar los trópicos (30ºN y 30ºS).
4. El aire que desciende en los trópicos es 
seco y frío, ya que la mayoría del vapor de 
agua que contenía se perdió en forma de 
precipitación. Esta es la causa de que en 
estas latitudes se encuentren los mayores 
desiertos.

Estos patrones de circulación atmosférica ayudan 
al transporte de calor desde la región ecuatorial 
hacia las latitudes altas y haciendo que se diferen-
cien tres bandas climáticas:

• Las zonas tropicales  son cálidas y 
húmedas.
• Las zonas templadas son cálidas y secas.
• Las zonas polares son frías y secas.

La circulación oceánica también ayuda al transporte 
del exceso de calor recibido en el ecuador. Estos 
movimientos pueden estar dirigidos por los vientos 
y las mareas, pero otros están dirigidos por diferen-
cias en la temperatura y concentraciones de sales 

del océano. Durante el día el océano y la tierra 
absorben calor que liberan por la noche, con mayor 
intensidad en la tierra, que se enfría de forma más 
rápida debida a su calor específico.
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El ciclo hidrológico es el responsable de la circula-
ción global de agua entre la superficie terrestre, los 
océanos y la atmósfera.
 
El calentamiento por el Sol hace que las masas 
de aguas oceánicas y continentales se evaporen 
en forma de vapor de agua, que se incorpora a la 
atmósfera. Este vapor de agua es transportado por 
los vientos, cuando el aire se enfría se forman nie-
blas y nubes. De estas se desprende lluvia, nieve o 
granizo que durante su caída parte es evaporada y 
el resto regresa a los océanos y continentes.

El agua en todos sus estados constituye 
la sustancia básica del ciclo hidrológico, 
también del reservorio de agua dulce 
del planeta. Juega un papel importante 
en la regulación del clima ya que es con 
la temperatura el principal responsable 
de los cambios de tiempo atmosférico. 
La humedad atmosférica tiene un papel 
fundamental en el mantenimiento 
del balance de calor de la Tierra. 

¿ Cómo se 
distribuye la 

pluviosidad en el 
mundo?

La fracción del agua que cae sobre los continentes 
se almacena temporalmente en el suelo (acumula-
ción). Esta agua puede circular sobre la superficie 
del terreno formando los ríos, que llevan el agua a 
lagos o al mar. El agua restante penetra en el suelo 
(infiltración) a través de poros y fisuras, y puede 
acumularse en acuíferos por donde circula lenta-
mente hasta alcanzar los ríos y el océano.
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Un factor que influye en los climas y en la  circulación 
general atmosférica es la evaporación. 

En las regiones subtropicales (30 ºN y 30ºS) se halla un 
máximo de evaporación, relacionado tanto con la elevada 
insolación, como con la presencia del cinturón de vientos 
alisios que de modo constante renuevan la humedad del 
aire. Estas latitudes se corresponden con cinturones de 
baja precipitación (<1000 mm/año), ya que el aire es frío 
y seco.

Hacia el ecuador la evaporación disminuye, porque aquí 
los vientos son débiles y el aire se encuentra saturado de 
humedad. Esta zona se corresponden con un cinturón de 
fuertes lluvias (>1000 mm/año).La precipitación en las 
regiones polares es muy baja o casi nula.  
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La topografía también determina la precipitación, en este caso precipitación orográfica. El aire cálido pro-
veniente del océano transporta una gran cantidad de vapor de agua. Según la masa de aire se encuentra 
con la montaña, el aire es forzado a ascender y se enfría (enfriamiento adiabático). El vapor de agua en 
la masa de aire frío se condensa y produce precipitaciones en el lado de la montaña que da al océano 
(Asturias). 

Una vez que el aire ha perdido la mayoría del vapor de agua, desciende por el otro lado de la montaña 
(León). Mientras desciende se calienta, por lo que aumenta su capacidad de almacenar más vapor de 
agua. Como consecuencia, este lado de la montaña es una zona de bajas precipitaciones.

Como consecuencia de otros factores descri-
tos anteriormente (circulación atmosférica, 
radiación solar, precipitación, circulación 
oceánica…etc.) se producen las distintas 
zonas climáticas, cada una con caracterís-
ticas distintivas. Estas zonas climáticas, y 
otros factores, también van a determinar la 
distribución mundial de las grandes unidades 
de vegetación de la Tierra, los biomas.
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Precipitaciones
Las precipitaciones, en general, siguen un gradiente que va en aumento desde la costa hacia el interior. 

• Zonas costeras y valles interiores: menor precipitación. Media anual de 1000 mm
• Zonas del interior: media anual de precipitación entre los 1000 y 1500 mm.
• Zonas de alta montaña: la precipitación es superior, excediendo los 1500 mm.

Las lluvias ocurren a lo largo de todo el año, con máximos a finales de otoño o a principios de invierno y 
un mínimo en verano, correspondiente al mes de julio. Un máximo secundario aparece también en prima-
vera. 

Asturias se localiza en una 
zona de contacto entre 

el frente polar y el frente 
subtropical. Entre estas 

fronteras los vientos suelen 
circular desde el oeste y 

se forman borrascas que 
se desplazan en el mismo 
sentido. Además, el clima 

regional se ve afectado por 
su situación costera y por 

el efecto de las montañas, 
derivando en precipitación 
orográfica. Este contraste 

entre el mar y el continente 
y la altitud es lo que va a 

modular el clima regional.

¿ Cómo es el 
clima en 

Asturias?
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Zonas climáticas
En base a las precipitaciones y temperaturas 
descritas se pueden diferenciar 4 zonas climáticas 
en Asturias:

Temperatura
La temperatura también sigue un gradiente dismi-
nuyendo con la altitud, alcanzando los 0 ºC en las 
cumbres más elevadas.

Es importante el efecto moderador que el mar 
ejerce sobre las temperaturas. En la costa las 
temperaturas medias mensuales son menores de 
junio a septiembre y al contrario el resto del año.
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Las estaciones 
meteorológicas registran 

a lo largo del tiempo 
cambios en la temperatura 

superficial de la Tierra. 

¿ Está 
cambiando 

el clima en la 
actualidad?

En la última década estos datos 
revelan que nos encontramos 
en una época de calentamiento 
global acelerado, tanto en los 
océanos como en tierra firme. 
El calentamiento en los océa-
nos es menor que el de los con-
tinentes. Además el clima está 
cambiando de forma diferente 
en distintos lugares de la Tierra, 
así como en la superficie terres-
tre y en la atmósfera. También 
se han observado cambios en 
la precipitación mundial.

El principal cambio observado 
en las últimas décadas ha sido 
un aumento en la temperatura 
media global. Además, se ha 
observado que la tasa de cam-
bio ha sido mucho mayor en los 
últimos 25 años si se compara 
con la tasa de cambio  en los 
últimos 150 años.
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También se han observado cambios en la distribución de la precipitación en distintos lugares de la Tierra. 
En general, la región norte de los continentes ha experimentado un aumento de la precipitación anual, 
mientras que la región tropical o ecuatorial tiende a disminuir.

También ha habido cambio en las estacionalidad de las lluvias.
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De forma equivalente a los 
cambios observados a nivel 
global, el clima de Asturias 

también ha cambiado en el 
último siglo. A partir de datos 
recogidos en tres estaciones 

meteorológicas, se ha podido 
concluir que los pasados 150 

años han sido los más calidos de 
los últimos 2000 en Asturias.

¿ Ha cambiado 
el clima en 
Asturias?

Temperaturas
Se han registrado: 

• Un aumento de la temperatura 
media anual, tanto en temperaturas 
máximas como mínimas. 
• El pico de temperaturas máximas 
se registra en primavera
• Un aumento de las temperaturas 
máximas en invierno.

En general, el calentamiento ha sido de has-
ta unos 0.25 ºC por década en algunas zonas 
de la región. 
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Temperaturas extremas
Se ha registrado:

• Un aumento de las temperaturas máxi-
mas.
• Un aumento de los días cálidos en prima-
vera y de noches cálidas en verano.
• Una disminución de los días fríos a lo 
largo de todo el año, especialmente en 
invierno y otoño.

Precipitaciones
Se ha registrado:

• Un descenso generalizado de la precipita-
ción total anual, acentuándose a partir de 
mediados de los años 70. 
• La frecuencia de los días de lluvia no ha 
mostrado variación.
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Los GEI que componen la atmós-
fera absorben hasta un 95% de la 
radiación emitida por la superficie de 
la Tierra. Estos GEI a su vez emiten 
radiación de vuelta hacia la super-
ficie. Este proceso se conoce como 
efecto invernadero natural y es el que 
calienta y mantiene la temperatura de 
la Tierra. 

Sin este efecto invernadero natural, 
los humanos y la mayoría de las 
formas de vida no podrían haber 
evolucionado en la Tierra ya que la 
temperatura media sería de -18 ºC, en 
vez de los 15 ºC de la actualidad. 

Efecto invernadero natural
La Tierra recibe continuamente calor en forma de radia-
ción por parte del Sol. Gracias al albedo de las nubes una 
fracción de la radiación entrante es reflejada, y vuelve al es-
pacio. El resto que consigue atravesar la atmósfera calienta 
la superficie de la Tierra. Parte de esta radiación regresa a la 
atmósfera en forma de radiación infrarroja, que es retenida 
por los GEI evitando una pérdida rápida.

El principal mecanismo por 
el que la Tierra se calienta es 

la radiación que recibe por 
parte del Sol. Para mantener 

un balance térmico las 
entradas y salidas de calor 

desde y hacia el espacio 
deben ser iguales. Los gases 

de efecto invernadero (GEI) 
que componen la atmósfera 

ayudan a mantener una 
temperatura más elevada y 

hacen la Tierra  habitable.  

¿ Qué es el efecto 
invernadero?
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Forzamiento radiactivo
La cantidad de radiación emitida hacia el espacio 
variará en función de la composición y cantidad 
de GEI presentes en la atmósfera y que van a ab-
sorber esa radiación. Esto es lo que se denomina 
forzamiento radiactivo.

El CO2 tiene una fuerza radiactiva reducida pero 
debido a su concentración es el principal compo-
nente de los GEI.

Cada uno de los GEI va a tener una distinta con-
tribución a la fuerza radiactiva. Además hay que 
tener en cuenta que la vida atmosférica de cada 
uno de ellos varía considerablemente. Así, el GEI 
que más tiempo perdura en la atmósfera es el 
dióxido de carbono (CO2), seguido del oxido nitroso 
(N2O) y del tetracloruro de carbono (CCl4). Es por 
ello que GEI emitidos hoy serán los que dirijan el 
cambio climático en el futuro y la causa de que el 
proceso no sea fácilmente reversible.
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Los cambios del clima que 
tuvieron lugar en el pasado 
se ha demostrado que 
fueron causados por fuerzas 
naturales, como son los 
cambios en los ciclos solares 
y en la órbita de la Tierra o por 
las erupciones volcánicas. 
El calentamiento global 
observado en el último 
siglo no puede explicarse 
sin tener en cuenta el 
efecto de las actividades 
humanas sobre los distintos 
componentes del clima.

¿ En qué se diferencia el 
cambio de clima actual 

con los que ocurrieron en 
el pasado?

Si en los modelos tenemos en cuenta únicamente los factores naturales que regu-
lan el clima, se observa una tendencia a la disminución de la temperatura en las 
últimas décadas. En cambio, al incluir los factores antropogénicos en los modelos 
se observa una tendencia clara a un aumento acelerado de la temperatura.
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Las concentraciones de CO2 en la atmósfera han 
aumentado de forma exponencial desde la Revolu-
ción Industrial. Es por ello que el principal impacto 
en el clima causado por el hombre es el aumento 
de las emisiones de GEI, principalmente de CO2 a 
partir de combustibles fósiles, que en último lugar 
tiene su impacto sobre el balance de energía de la 
Tierra.

La principal fuente de emisión de GEI es el uso de 
la electricidad y la calefacción (25%). Otra de las 
causas ha sido el cambio de usos del suelo, como 
la deforestación tropical (18%). La agricultura es 
una importante fuente de emisión de metano, 
principalmente por el cultivo de arroz y la cría de 
ganado vacuno, y de óxido nitroso, procedente de 
los fertilizantes y la deforestación.
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El CO2 de origen natural se encuentra almacenado de forma desigual en diferentes partes del planeta: 
atmósfera, océanos, suelos y biota*. Los mayores reservorios son los continentes  y el océano, superando 
a la atmósfera. Varios procesos transfieren carbono entre estos compartimentos. 

*Biota: conjunto de plantas, animales y otros organismos de una determinada región.
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El CO2 emitido por los combustibles fósiles se ha acumulado en distintos compartimentos:
• El 45% se ha retirado de la atmósfera, disuelto en el océano o incorporado en la biota por la 
actividad de las plantas (fotosíntesis). 
• El 55% restante continúa acumulándose  en la atmósfera y es el causante del cambio climático.
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A lo largo de la historia reciente de la Tierra (un 
millón de años) han existido etapas con altas con-
centraciones de CO2 (280 ppm) que han corres-
pondido a periodos cálidos interglaciares, como en 
la actualidad. Pero la concentración de CO2 en la 
atmósfera ha alcanzado un record máximo com-
parado con el último millón de años. A partir de la 
última edad de hielo la concentración de CO2 en 
la atmósfera ha aumentando de forma importante 
y, como consecuencia, también lo ha hecho la 
temperatura global de la Tierra.

El CO2 se ha liberado a la atmósfera 
a lo largo de toda la historia por 

procesos naturales, pero la actividad 
humana incorpora a la atmósfera 

fuentes nuevas e importantes 
de CO2. Este aporte extra de 

CO2 no se relaciona con ningún 
mecanismo nuevo de retirada, 

por lo que la respuesta del clima 
en la actualidad será diferente 

que la de periodos pasados.

¿ Cómo 
responde 

el clima al 
aumento 
de GEI?
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Efectos Negativos para los huma-
nos
El calentamiento hace que el agua superficial se 
evapore, aumentando el vapor de agua liberado a 
la atmósfera. El alto poder radiactivo del vapor de 
agua hace que la atmósfera se caliente aún más. 
Es un proceso de retroalimentación positiva ya que 
amplifica el calentamiento inicial. El calentamiento 
en latitudes altas puede provocar la fusión del 
hielo y la nieve. Esto hace que disminuya el albedo, 
aumentando la radiación que llega a la superficie 
de la Tierra y haciendo que esta se caliente más.

Efectos Positivos para los humanos 
Parte del vapor de agua liberado a la atmósfera 
por el calentamiento puede condensarse y formar 
nubes. Las nubes contribuyen a disminuir el efecto 
invernadero de dos formas: reflejando parte de la 
radiación que llega a la atmósfera y almacenando 
parte del calor, ayudando a enfriar el planeta.

El cambio en la composición de los GEI de la 
atmósfera va a tener efectos directos e indirectos 
sobre el clima: 

Directos
El aumento de GEI, principalmente el CO2, va a 
tener un efecto directo sobre el balance de calor 
en la Tierra.

Actualmente la Tierra está emitiendo menos calor 
al espacio que el que recibe del Sol. Al aumentar 
los GEI  retienen más radiación de la emitida por la 
superficie terrestre, aumentando el efecto inverna-
dero. En consecuencia en las últimas décadas el 
planeta se calienta y lo hace a una tasa mayor que 
en periodos pasados.
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Los escenarios solo incorporan el efecto de las 
emisiones humanas, ya que no se pueden predecir 
cambios en los factores naturales, como la activi-
dad solar o  el vulcanismo.

Estos modelos simulan el clima a partir de las 
concentraciones de GEI obtenidas a partir de los 
distintos escenarios y las que permiten proyectar 
las distintas variables climáticas: temperatura, 
pluviosidad, vientos, etc.

Conocer lo que podría pasar con 
el clima en el futuro exige diseñar 

unos escenarios de emisiones 
de GEI. Los escenarios estiman 
las posibles futuras emisiones 

de GEI por parte de los humanos 
ante diferentes posibilidades 

económicas, sociales y tecnológicas. 
Con estos escenarios se conocen 
las concentraciones de GEI en la 

atmósfera que se incorporan a los 
modelos climáticos. Estos modelos 

son como nuestra bola de cristal 
para proyectar el clima del futuro.

¿ Qué va a 
pasar con el 

clima en el 
futuro? 

*IPCC: Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Los escenarios presentados por el IPCC* en 
su último documento son cuatro (uno con tres 
posibilidades). Estos van desde el B1, escenario 
con menores emisiones, hasta el A1FI, de mayores 
emisiones.
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Cambios en temperatura superficial
El calentamiento futuro en la superficie no será 
homogéneo.

• El mayor calentamiento se espera en el 
Ártico, hasta 7 ºC para finales de siglo. 
• El calentamiento sobre los continentes 
será mayor que sobre los océanos.
• En general el Hemisferio Norte se va a 
calentar más.

Cambios en temperatura global
Las proyecciones de la temperatura para el 
periodo 2000-2100  son en todos los esce-
narios, de un aumento rápido de la tempera-
tura media global, siendo el calentamiento 
de 2 a 7 ºC (finales del siglo XXI) sobre las 
condiciones preindustriales.

Cambios en precipitación
• El aumento de las precipitaciones en 
las regiones polares y subpolares y en el 
ecuador hará que estas zonas se vuelvan 
más húmedas.
• El descenso de la precipitación en zonas 
templadas y los subtrópicos hará que  
estas zonas se aridicen, se vuelvan más 
secas.
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Aumento de los eventos climáticos 
extremos
La frecuencia e intensidad de los eventos climáti-
cos extremos cambiará en el futuro. Aumentarán 
las olas de calor, las lluvias torrenciales, o los 
vientos extremos, ente otros. 

Aumentarán las olas de calor, especialmente en 
zonas con mayor calentamiento.

Aumentarán las lluvias torrenciales, especialmente 
en las zonas subtropicales.

Aumentarán el número de días secos, especial-
mente en la zona del ecuador.
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Incertidumbre de las proyecciones
Existe incertidumbre sobre las proyecciones de los sucesos futuros. Esto es debido en parte a  que no se 
puedan predecir factores socioeconómicos que determinen las tasas de consumo de combustibles fósi-
les. Pero también por la propia naturaleza del sistema climático y su sensibilidad al aumento de CO2. Por 
esta razón las conclusiones que se presentan en el cuarto documento del IPCC se indican en términos de 
probabilidad de ocurrencia de  los cambios.

Aumento del nivel del mar
La fusión del hielo continental, sobre todo los 
casquetes de Groenlandia y de la Antártida, y la 
dilatación térmica del mar al calentarse conllevará 
a un aumento del nivel del mar. 

Las proyecciones para 2100 son de un aumento 
de entre 0.5 y 1.2 metros, aunque está en revisión.
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Se han realizado 
proyecciones sobre el 

clima futuro en Asturias. 
Para ello se han tomado 

los escenarios de 
emisiones presentados por 

el IPCC y se han aplicado 
en modelos climáticos 
regionales. Con estos 

modelos regionalizados se 
han hecho proyecciones 
de cómo van a cambiar 

la temperatura y la 
precipitación media 
anual y estacional.

¿ Cómo va a 
cambiar el 

clima en 
Asturias? 

Cambios en temperatura
• Calentamiento medio progresivo a lo 
largo del siglo en toda Asturias.
• El calentamiento se acelerará duran-
te el transcurso del siglo.
• El calentamiento para los distintos 
escenarios se va a hacer más notable 
a partir del año 2071.
• Mayor aumento de las temperaturas 
medias en verano que en invierno.
• Mayor diferencia entre las temperatu-
ras máximas y mínimas diarias.

El mayor calentamiento medio que puede ex-
perimentar Asturias sería de 4 ºC, a finales de 
siglo y en el escenario con mayores emisiones.
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Cambios extremos de temperatura
(Los cambios proyectados para las temperaturas 
máximas diarias se expresa en forma de percentil 
90)

• Aumento de 3º C de las temperaturas 
máximas en invierno.
• Aumentos superiores a 5º C de las tempe-
raturas máximas en verano, especialmente 
en los escenarios de mayores emisiones.
• Aumento de las olas de calor desde el 
litoral hacia el interior.

Cambios en precipitación
• Disminución progresiva a lo largo del 
siglo en la precipitación  anual.
• La disminución se acelerará a partir de 
mitad de siglo XXI y en los escenarios de 
emisiones altas.
• La mayor disminución se esperan en 
primavera y, especialmente, en verano.
• Durante el otoño la disminución será 
menor  en la mitad oriental.

En general, las  reducciones del promedio anual 
de precipitación podrían situarse por encima del  
10%, y alcanzar hasta el 30%

Cambios extremos de precipita-
ción

• Aumento y disminuciones pequeñas en-
tre ±10% de las precipitaciones extremas 
en todas las estaciones del año
• Reducción de los días con precipitacio-
nes extremas, superior al 30% en verano. 
• Aumento de los días con precipitacio-
nes extremas en invierno.

Cambios de otras variables climá-
ticas

• Reducción de la nubosidad, mayor 
durante el verano.
• Aumento de la velocidad del viento en 
verano, especialmente en la zona oeste y 
sur de la región
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PARTE 2
Descripción de los ecosistemas

La naturaleza nos ha 
generado y sostenido

la hemos transformado 
creando  paisajes y 
ambientes nuevos

en los que convivimos 
con otras especies y 

comunidades que nos 
sostienen y proporcionan 

recursos
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La parte física del sistema 
climático (temperatura, 

pluviosidad, vientos) 
interacciona con la 

parte viva de la Tierra, 
conocida como BIOMAS. 

En gran medida el 
clima va a determinar 
la distribución de los 

BIOMAS (asociaciones 
de vegetación y 

organismos animales 
y microbianos) y de los 

ecosistemas del mundo. 

¿ Cómo influye el 
clima en especies 

y ecosistemas?

La temperatura y las precipitaciones son críticas 
para que las plantas produzcan  materiales me-
diante la fotosíntesis. Esta se lleva a cabo gracias 
a la captura de CO2 de la atmósfera,  a la energía 
que capturan de la radiación solar (luz) y a los nu-
trientes que toman del suelo o del agua mediante  
las raíces.

La cantidad de fotosíntesis varía fundamentalmen-
te con los cambios latitudinales de pluviosidad, 
produciendo diferencias  regionales en la producti-
vidad de las plantas. 

La mayor productividad se localiza en el Ecuador. 
La fuerte radiación solar junto con temperaturas 
cálidas y precipitación abundante proporcionan las 
condiciones favorables para el crecimiento.

En los subtrópicos la productividad está reducida 
por la escasez de agua.

En las latitudes altas las temperaturas frías limitan 
el crecimiento de las plantas.  
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Los biomas mas extensos de la tierra según 
la latitud son:
ECUADOR: biomas denominados bosques 
tropicales lluviosos, con alta pluviosidad, 
diversidad y biomasa. 
TRÓPICOS: zona seca de sabanas,llanuras 
con árboles dispersos, y de desiertos. La 
biomasa total disminuye junto con la precipi-
tación según nos movemos en dirección a los 
trópicos.
LATITUDES MEDIAS: zonas muy húme-
das con bosques de alta biomasa (NE Amé-
rica, Europa, Asia). Los bosques de coníferas 
dominan en el Hemisferio Norte.

LATITUDES ALTAS: el Océano Ártico 
está rodeado por una banda de vegetación de 
tundra. Esta se caracteriza por un suelo hela-
do y cubierto de musgos, líquenes y arbustos. 
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En ausencia de actividades humanas se 
desarrolla la VEGETACIÓN POTENCIAL, 

que constituyen los biomas naturales. La 
distinta distribución de las temperaturas 

y precipitación en Asturias hace que la  
disposición de la vegetación potencial no 

sea tampoco uniforme. Como consecuencia 
encontramos un gradiente de comunidades 

tanto de occidente a oriente, como de la 
zona costera hasta la alta montaña. 

¿ Cuáles son 
los biomas de 

Asturias?
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Gradiente costa-alta montaña

En la zona costera la vegetación potencial es la de playas y dunas, con flores y hojas reducidas, pero tam-
bién de acantilados. Los bosques se componen de castaños, robles, avellanos, alisos y sauces.

En las zonas de montaña predominan las 
hayas y los robles, adaptados a las tempe-
raturas frías y las altas precipitaciones.

En las zonas de alta montaña (> 1800 m) 
desaparece el bosque y todos los elemen-
tos leñosos. Es por ello que predominan 
los matorrales de enebro y las praderas, 
capaces de soportar los inviernos fríos y 
prolongados.
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Gradiente occidente-oriente

Occidente (1, 5, 6)
Zona de altas precipitaciones, mayores  en las zonas de montaña. La vegetación 
potencial de la zona costera corresponde a carbayedas, apareciendo también 
vegetación de dunas y marismas. En la zona de montaña dominan los rebollares 
con alternancia con abedulares. 

Centro (2,4)
Zona de clima oceánico (temperaturas suaves y abundantes precipitaciones)
que se vuelve más continental (grandes diferencias de temperatura verano/
invierno, noche/día) hacia el interior. La vegetación potencial de la zona costera 
corresponde a carbayedas, con alternancia de algunos encinares. En la zona de 
montaña dominan los hayedos, con algunos rebollares dispersos.

Oriente (3)
Paisaje  dominado por zonas de montaña y alta montaña, con abundantes pre-
cipitaciones. La vegetación potencial hasta los 1700 m está dominada por haye-
dos, con alternancia de algunos robledales. Por encima desaparecen totalmente 
los árboles dando paso a los matorrales de enebro, tojales  y brezales.
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El paisaje asturiano ha sido 
modelado por los ciclos 
glaciares-interglaciares. 

Pero el inicio de la agricultura 
y la ganadería hicieron que 

la transformación provocada 
por el hombre a lo largo 

de la historia ocasionase 
que el paisaje de hoy en 

día sea muy diferente. 
Antes de la intervención del hombre sobre el paisa-
je, los ciclos glaciares-interglaciares promovieron 
la regresión y recolonización de las especies de 
flora y fauna a lo largo de la historia. Hace 30.000 
años las turberas (suelos oscuros inundados ricos 
en materia orgánica) predominaban en la zona 
costera, con mayor extensión que en la actualidad. 
Los matorrales se limitaban a zonas de montaña y 
los bosques de coníferas a las zonas de valle.

¿ Cómo ha sido 
la transformación 

del paisaje en 
Asturias?
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Durante la Edad Moderna predomina la ganadería, 
apareciendo praderas, huertas y tierras de labor y 
tierras de pastos. La mayor extensión de cultivos 
se da en la costa y los valles, que son las zonas de 
mayor población. Desde el siglo XV empiezan a ser 
frecuentes los intentos de repoblación del arbola-
do, siendo los castaños los más utilizados.

Fue hace 5000 años cuando el hombre comenzó a 
ser el principal agente transformador del paisa-
je asturiano, con el inicio de la agricultura y la 
ganadería.  Durante la época romana predominó la 
minería, pero también había una actividad agrícola 
y ganadera importante, aumentando la superficie 
cultivada y la aplicación de técnicas más avanza-
das. En la Edad Media Asturias sufre un gran de-
sarrollo de los núcleos urbanos. Todas las aldeas 
disponían de tierras de explotación y propiedad 
individual y la madera era una parte importante de 
la economía.
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Durante el siglo XIX los bosques fueron talados y 
transformados en pasto para ganado y para plan-
tar cereales. Se produjo un paulatino proceso de 
sustitución de especies sólo maderables como el 
carbayo, por otras aptas por su madera y su fruto, 
como el castaño; también se plantaron frutales. 
Hasta la mitad del siglo aumenta la superficie cul-
tivada, destacando el maíz y la patata, que estaba 
generalizada por toda la región.

El desarrollo de la minería del carbón en el siglo XX 
llevó asociado un alto consumo de madera y ener-
gía. Las poblaciones pasaron del campo a la mina, 
abandonando la actividad agraria y dedicando el 
terreno a nuevos usos, entre ellos la producción 
forestal intensiva. Esto impulsa en el siglo XX las 
plantaciones primero de castaños y luego de pinos 
y eucaliptos, especies que juntas son actualmente 
las masas arboladas predominantes.
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Los humanos han alterado 
la distribución de los 

biomas y la biodiversidad, 
transformando los 

ecosistemas y su 
funcionamiento. A nivel 
global más del 75% de 

la Tierra ha sido alterada 
por los asentamientos 

humanos y el uso de la 
tierra, coincidiendo con 

las zonas con condiciones 
climáticas favorables.

¿ Cómo influye 
el clima en 

los recursos 
humanos?

En la zona central se engloban los principales núcleos urbanos, áreas con alta degradación del paisaje 
(11,12). Alternando aparecen pueblos con cultivos mixtos (26). En la mitad norte de Asturias predo-
minan las zonas residenciales con una mezcla de árboles y tierras de cultivo, asociados con áreas de 
alta precipitación (32). En la mitad sur las poblaciones están reducidas y predominan los bosques con 
agricultura (51). En los valles existen de forma dispersa zonas de cultivo con poblaciones pequeñas (34). 
En las zonas de montaña se encuentran algunos bosques naturales pero explotados ahora o en tiempos 
no lejanos (52).

Si en vez del clima se tiene en cuenta la influencia directa de los hu-
manos sobre los ecosistemas se pueden definir los llamados ‘biomas 
antropogénicos’. Es una forma alternativa de visualizar la Tierra tenien-
do en cuenta:

•	las poblaciones (urbano, no urbano)
•	el tipo de uso de las tierras (pastos y cultivos)
•	la cobertura del suelo (bosques y tierra descubierta)

En Asturias se identifican 8 tipos posibles de biomas antrópicos.
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Las zonas de montaña con climas más fríos están 
menos pobladas.  Cada vez están más despo-
bladas por el desplazamiento hacia las zonas 
industrializadas de sus pobladores, que abando-
nan los usos tradicionales del terreno. Por lo tanto 
conservan las  mayores extensiones de bosque 
caducifolio de Asturias. 

La distribución heterogénea de estos biomas está 
relacionada con las condiciones climáticas. Los 
humanos tienden a usar primero las tierras más 
productivas que van asociadas a condiciones cli-
máticas favorables. En Asturias las zonas costeras 
y los valles son los más intensamente explotados, 
siendo la ganadería y la agricultura los principales 

agentes de esta transformación. Esto ha producido 
la casi total eliminación de los bosques de hayas 
en estas áreas. Actualmente dominan los terrenos 
de cultivo, pastizales y núcleos urbanos estando  
las superficies arboladas reducidas a rodales o 
pequeñas manchas forestales.
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La mayoría de las poblaciones se encuentran asentadas en los biomas urbanos y en los pueblos, cerca de 
los ecosistemas de los que toman  sus recursos, como las tierras de cultivo. Esto hace que los ecosis-
temas terrestres se transformen para la agricultura, silvicultura y otros usos, alterando su composición, 
funcionamiento y otros servicios que nos prestan. 

¿ Qué son los 
servicios 

ecosistémicos?

La BIODIVERSIDAD es 
el conjunto de especies, 

comunidades, ecosistemas 
y ambientes que componen 

el planeta. La diversidad 
es importante ya que es 

el sistema sostén que 
mantiene las condiciones 

y proporciona recursos que 
mantiene a las poblaciones.  
Al conjunto de los servicios  
o recursos que obtenemos 

se les denomina  SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS, que son 

múltiples y variados, desde 
la regulación ambiental, 

la depuración natural del 
agua, el mantenimiento 

o regeneración de suelos 
hasta la polinización de los 
cultivos y los productos de 
los que nos alimentamos.
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La capacidad de los ecosistemas para proporcionar servi-
cios va a depender de complejas interacciones biológicas, 
químicas y físicas además de verse afectados directa o indi-
rectamente por las actividades humanas. El aumento en la 
degradación de los ecosistemas combinado con el aumento 
de la demanda de servicios ecosistémicos, hace que todos 
los componentes del bienestar humano, se vean compro-
metidos. Los servicios más importantes para el bienestar 
humano, de aprovisionamiento y regulación, son además 
los más impactados por las actividades humanas.

Distintos tipos de ecosistemas proporcionan distintas combinaciones de servicios  de los que beneficiarse. 
A su vez estos servicios pueden ser de distintos tipos en función de los bienes que nos proporcionan.
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Los servicios ecosistémicos también están influenciados por los factores indirectos que afectan la biodi-
versidad, como los cambios demográficos y económicos o el desarrollo científico y tecnológico. Todos los 
generadores de cambio acaban impactando sobre el bienestar humano y las sociedades y pueden tener 
su efecto desde una escala local hasta una global, así como manifestarse a corto o largo plazo.
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Los principales componentes de un 
suelo son:

•	Partículas minerales: de la roca madre 
del suelo o de aportes externos.
•	Compuestos orgánicos: El principal 
componente es el humus, producto final de 
la descomposición de la materia orgánica 
(restos de hojas y ramas, cadáveres, etc).
•	Organismos vivos: modifican la estructura 
y a la composición del suelo.
•	Aire y agua: contiene gran número de 
sustancias y gases disueltos, esenciales 
para la supervivencia de las plantas y 
animales.

El suelo es el medio 
donde se sustentan los 
vegetales y el lugar de 

donde obtienen el agua 
y los nutrientes y, por 

tanto, la base de todos los 
ecosistemas terrestres. 

También constituye el 
hábitat para muchos 

animales. La vegetación  
influye en la formación 

del suelo, sobre sus 
propiedades físicas y 

químicas y su contenido 
en materia orgánica.

¿ Qué es un 
suelo? 
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La parte orgánica es la que establece la fertilidad de un 
suelo.  Esta se determina por la presencia en el suelo 
de nutrientes en forma disponible para las plantas y en 
cantidades adecuadas para permitir su crecimiento. Las 
plantas necesitan cantidades importantes de algunos 
elementos: nitrógeno, potasio y fósforo; y cantidades 
menores de azufre, cobre y zinc, entre otros. También 
necesita contener materia orgánica, un pH relativamente 
bajo y organismos.
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Los suelos predominantes en Asturias 
son:

•	Zona occidental: predominan los suelos silíceos 
oscuros, ricos en materia orgánica y pobres en 
nutrientes, y los suelos pardos uniformes.
•	Zona central y oriental: predominan los suelos 
calcáreos arcillosos, típicos en bosques caducifo-
lios, y los suelos pardos ricos en calcio.
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La degradación del suelo es un problema impor-
tante causado principalmente por la acción del 
hombre. El desarrollo de las poblaciones y el uso 
de la tierra sin el manejo correcto, especialmente 
en la agricultura, hace que se degraden las capas 
fértiles superficiales. Lluvias intensas y otros 
factores naturales también afectan a la estructura 
y composición del suelo.
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¿

Los bosques son zonas en las que 
la vegetación dominante es arbórea, 
son uno de los ecosistemas que más 
servicios ecosistémicos prestan. Los 

bosques se organizan verticalmente en 
estratos. Cada estrato se compone de 
distintas especies que van a contribuir 
de manera diferente al funcionamiento 

y productividad del bosque. Bajo la copa 
de los árboles crecen otras plantas, 

cuyo conjunto constituye el sotobosque 
(matorrales, hierbas y musgos). 

Qué es un 
bosque y qué 
servicios nos 

presta?

La vegetación natural de Asturias estaba 
dominada por los bosques , pero ya en el 
siglo XIX, la deforestación alcanzó propor-
ciones considerables. 

Actualmente cerca del 40% de la superfi-
cie de la región está cubierta de bosques, 
predominando los bosques de hoja caduca. 
Una parte importante corresponde  a plan-
taciones forestales de pinos y eucaliptos.
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Algunos de los servicios ecosisté-
micos del bosque son:

Biodiversidad: reservorio de innumerables 
recursos biológicos; mantienen el funcionamien-
to del ecosistema y los servicios que el bosque 
proporciona. 

Protección del agua y el suelo: reducen y 
previenen el riesgo de riadas y deslizamiento de 
ladera y depuran el agua haciéndola potable.

Fibra, combustibles y productos  madera-
bles: la madera es el producto más importante 
económicamente del bosque; la leña es una impor-
tante fuente de energía.

Productos no maderables: productos comesti-
bles, forraje para animales domésticos, medicinas, 
cosméticos, materiales de construcción, resinas, 
látex.

Secuestro de carbono: juegan un papel impor-
tante en el ciclo global del carbono y en conse-
cuencia en la regulación del sistema climático 
global.

Valores socioculturales y servicios: propor-
cionan servicios espirituales y recreacionales a 
través del turismo.
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El matorral es un tipo de vegetación resultado de 
la degradación de ecosistemas forestales. Las alte-
raciones humanas, tales como la roza del terreno, 
los fuegos repetidos en el tiempo o la explotación 
forestal poco cuidadosa hacen que los suelos 
se empobrezcan en nutrientes y en humus. Los 
bosques al no tener la concentración de nutrientes 
necesaria para desarrollarse degeneran dando 
paso  a comunidades de arbustos.

El matorral es un ecosistema 
originado por la acción humana 
compuesto por la asociación de 

arbustos. La vegetación típica son 
los brezos, retamas o escobas y 

tojos o árgomas, y entre la fauna 
destacan el corzo y el jabalí. 

Son ecosistemas que se utilizan 
para el pasto del ganado.

¿ Qué es un 
matorral y qué 

servicios nos 
presta? 
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El éxito de los arbustos en los suelos degradados 
depende de su capacidad para competir por los 
nutrientes del suelo, la energía y el espacio. Invier-
ten menor energía y nutrientes que los árboles en 
las raíces, lo que les da ventaja sobre ellos. Los 
arbustos  presentan ciclos de vida de entre 15 y 
20 años.

La quema de bosques para mantenerlo como 
zonas de pastos es el principal factor para la apa-
rición de los matorrales. El paisaje típico de una 
zona sin quema ni pastoreo son los bosques, con 
algún matorral disperso y pasatizales . Cuando una 
zona se quema frecuentemente  o se utiliza para el 
pastoreo desaparecen  los bosques y dominan  las 
comunidades de brezales, pastizales y praderas de 
Agrostis.
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En Asturias los matorrales cubren grandes exten-
siones de la montaña media y alta, incluso si se 
compara con la superficie forestal. Esto es debido 
a que las alteraciones históricas del terreno han 
afectado seriamente al potencial de los suelos  y a 
la capacidad de regeneración de  los bosques.

El matorral ofrece un hábitat excelente, con 
recursos alimentarios y buen refugio para la fauna 
silvestre. En estas zonas también se corta leña 
en cantidades pequeñas y hierba para aprovecha-
miento forrajero.
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Los árboles han sido 
eliminados por el fuego, 
por pastoreo y ramoneo de 
herbívoros que impiden su 
regeneración o por talas.

La acción humana 
transforma los bosques 
para aprovechamiento 

ganadero, dando lugar a 
praderas y pastizales.  

¿ Qué es una 
pradera y qué 
servicios nos 

presta?

Las praderas son comunidades en 
las que   predominan las plantas de 
pequeño tamaño como los céspe-
des y los matorrales. Aparecen en 
áreas de Asturias con precipitacio-
nes superiores a los 1300 mm, con 
suelos profundos y ricos en materia 
orgánica. Dependiendo de la inten-
sidad de la explotación poseen alta 
o baja diversidad animal y vegetal. 
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Asturias tiene una extensión mayor de 600.000 ha de praderas y pastizales. Esto se explica por la impor-
tancia que tiene el sector ganadero en la región que necesita de extensas superficies para alimentación 
del ganado. Desde 2002 la superficie dedicada a prados y pastizales se ha incrementado en casi un 29 
%. También se utilizan terrenos para cultivos forrajeros, como las leguminosas y recientemente el maíz 
forrajero.

Desde el punto de vista del manejo se 
diferencian:

•	Pastizales de siega: segados 
en las épocas estivales y están 
normalmente irrigados.
•	Pastizales de diente: raras 
veces son segados y normalmen-
te son pastoreados por el ganado 
ovino o vacuno en diferentes 
épocas del año. 

En Asturias la mayor superficie de pastos 
naturales y pastizales se localiza al sur 
de la región, especialmente en las zonas 
central y occidental, donde se registran 
valores de precipitación altos (ver capítu-
lo 1, pág. 30).
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Dentro de la categoría de prados y pastizales se 
pueden encontrar las siguientes asociaciones:

Prado natural: terrenos no sembrados suscepti-
bles de aprovechamiento mediante siega al menos 
una vez al año. Pueden ser utilizados para pasto o 
cultivos.

Pastizal de alta montaña: aprovechados prefe-
rentemente en verano a diente. 

Pastizal: pastos naturales susceptibles de apro-
vechamiento mediante pastoreo. No se labran, al 
menos periódicamente. Son los más abundantes 
en Asturias.

Pastizal-matorral: cuando la superficie que 
cubre el matorral alcanza o supera el 20%. El apro-
vechamiento prioritario es el ganadero. 
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Los principales productos derivados son la carne, la leche, los huevos y la lana. En Asturias la ganadería 
juega un papel importante en la economía agraria y la organización económica de toda la región, siendo 
las explotaciones de bovinos las más abundantes.

Los tipos de ganaderías son:

•	Bovina: producción de leche, carne y cuero (Vacas y toros). 
•	Ovina: producción principalmente de lana y secundariamente de leche y carne (Corderos y 
ovejas). 
•	Caprina: producción de leche y carne (Cabritos y cabras)
•	Porcina: producción de carne y grasa (Cerdos y lechones).
•	Equina: producción de carne y trabajo (Caballos, mulas y asnos).
•	Aves: producción de huevos y carne (Gallinas, pollos, pavos, patos y ocas).

La ganadería es una 
actividad económica en la 

que se crían animales para 
su posterior explotación. 

¿ Cómo se 
explota el 

ganado? 
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Los tipos de explotación ganadera son:

•	Ganadería intensiva: el ganado se encuentra estabulado 
y bajo condiciones ambientales mantenidas artificialmente. La 
productividad es muy elevada aunque genera gran cantidad de 
residuos. Es el caso de la cría de gallinas.
•	Ganadería extensiva: el ganado utiliza ecosistemas modi-
ficados, como las praderas y pastizales, para su alimentación. 
La productividad no es tan alta y depende de la producción 
vegetal. Es el caso de las vacas y ovejas.

En Asturias la principal ganadería es la bovina para la producción  de  
carne, y en menor medida de leche. Esta se suele realizar en pequeñas 
explotaciones industriales donde se combina la ganadería con el cultivo 
de forrajeros. 

La ganadería ha sufrido una tendencia a la reducción de las explota-
ciones, principalmente en las zonas más cercanas a la costa. Esto es 
debido a la sustitución de animales por otros de mayor producción. El 
número de estas explotaciones se redujo un 20% entre 1998 y 2004. 
Los municipios de Siero, Tineo y Cangas de Narcea son los que concen-
tran un mayor porcentaje de estas explotaciones. 



86 PARTE 2. Descripción de los ecosistemas.

En Asturias existen explotaciones ganaderas ecológicas, en la que se respeta el bienestar de los animales 
y se les alimenta con forrajes y piensos ecológicos. El número de explotaciones se ha incrementado en los 
últimos años, especialmente entre 2006 y 2007.
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La agricultura es la 
fuente primaria de 
alimento para las 

poblaciones a través de 
muy diversos cultivos. 
Esto ejerce presiones 

considerables sobre 
los recursos naturales 
debido al consumo de 
agua, la utilización de 

fertilizantes químicos y  
pesticidas, sus impactos 

sobre el suelo y la 
calidad del agua, o sus 
emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI).

¿ Qué son los cultivos 
y qué servicios 

nos prestan? 

La superficie en Asturias destinada a tierras de 
cultivo es reducida (2,32 %), comparado con las 
tierras destinadas a prados y pastizales (37,33%) o 
a usos forestales arbolados (31,5%). En los últimos 

años las tierras destinadas a  cultivo de herbáceas 
han disminuido considerablemente, mientras que 
los cultivos de leñosas han aumentado, especial-
mente de árboles frutales.
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En 2009 la superficie cultivada en Asturias era de 1.060.359 ha, correspondiendo más del 99% al 
cultivo en secano (agricultura en la que el productor no aporta agua, sino que los cultivos se aprovechan 
de la lluvia o aguas subterráneas). El resto corresponde al cultivo en regadío (0,13%) y en invernaderos 
(0,01%). Destaca el cultivo de manzano de sidra y el cultivo de forrajeras para ganado.

La agricultura ecológica es un sistema de produc-
ción en el que no se autoriza el uso de sustancias 
químicas (insecticidas, funguicidas, herbicidas, 
etc.) ni de organismos modificados genéticamente. 
En Asturias ha sufrido un aumento continuo, con 
un crecimiento del 102,2 % en el año 2007. La 
ocupación mayoritaria son los pastos, praderas y 
forrajes (96 %), seguido de los frutales (118,47 ha) 
y de los bosques y la recolección silvestre (107,29 
ha). 

La agricultura presta un servicio esencial a la 
humanidad a través de la producción de  alimen-
tos y de materiales. También es una importante 
fuente de empleo en las zonas rurales. Además 
influye en la regulación del clima, el control de la 
contaminación y la contaminación del agua y aire. 
Los sistemas de cultivos también dependen a su 
vez de otros servicios como la biodiversidad, la 
polinización, la formación del suelo, pero sobretodo 
del agua para la irrigación.
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Un cultivo forestal se dedica 
a la producción de maderas 
u otros materiales mediante 

la plantación con diseño y 
tamaño definidos de distintas 
especies de árboles. Pueden 
realizarse plantaciones para 

corregir problemas de erosión 
del suelo o como defensa de 

cauces, correctores de ruidos  
o simplemente paisajísticos. 

¿ Qué son las 
plantaciones 

forestales y qué 
servicios nos 

prestan?

Se conoce la existencia de repoblaciones foresta-
les de castaño, olmos, manzano, nogales y otros 
árboles, fundamentalmente frutales desde la Edad 
Media. La demanda de madera en el siglo XX para 
la minería motivó la plantación de pinos y eucalip-
tos, aunque actualmente se dedican a la produc-
ción de pasta de papel. En Asturias los cultivos 
forestales dominantes siguen siendo: eucalipto,  
pino  y castaño.
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Los pinos autóctonos de Asturias, negral y silves-
tre, se han reintroducido a lo largo de la historia en 
terrenos intensamente transformados por la acción 
humana. El más abundante es el pino negral, que 

se encuentra en la zona costera del noroeste de 
Asturias. Los eucaliptos, en las zonas costeras, y el 
pino insigne, en los valles interiores se utilizan para 
el aprovechamiento de su madera. 
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El principal problema de los cultivos foresta-
les es la degradación de los bosques natura-
les que produce un descenso en el suministro 
de muchos servicios ecosistémicos. La plan-
tación de árboles como pinos y eucaliptos 
tiene graves consecuencias sobre el suelo. 
Al crecer rápido agotan los nutrientes del 
suelo donde se plantan, que se empobrece y 
acidifica y acaba degradándose.

Los cultivos forestales aportan un aumento 
de algunos servicios ecosistémicos. Las talas 
de madera como fuente de energía tienen 
un alto valor económico en Asturias. Pero 
también origina numerosos servicios sin valor 
de mercado como el paisaje, la producción 
de suelo, retención de CO2 y depuración de 
agua, estabilización de ladera o servicios de 
comunicación, recreo, turismo, entre otros.
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Costas rocosas
Zonas rocosas del intermareal sobre las que 
viven los organismos. Se distinguen tres franjas 
distintas:

•	1. Parte superior: está por encima de 
la línea de pleamar por lo que raramente 
se inunda. Predominan los líquenes y apa-
rece alguna lapa o caracol.
•	2. Parte media: se inunda regularmen-
te con las mareas. Predominan los balanos, 
mejillones, percebes, estrellas de mar y 
algas marrones.
•	3. Parte inferior: permanece sumer-
gida la mayor parte del tiempo. Dominada 
por bosques de algas rojas y marrones. En-
tre las algas aparecen, entre otros, erizos 
de mar, anémonas y algunos peces.

La costa, o zona litoral, es la parte 
del continente que limita con el 

océano. A lo largo de la costa se 
encuentran diferentes tipos de 

ecosistemas y comunidades con 
características diferenciables que 
son explotadas por los humanos.

¿ Cómo es 
una zona 
costera?
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Playas
Zonas de arena sin algas, porque no pueden fijarse a ella. 
La mayoría de los seres vivos viven enterrados en la arena 
construyendo túneles en la arena. Se pueden diferenciar 
tres zonas:

•	1. Parte superior: en contacto con la zona 
terrestre. Dominan los cangrejos y las pulgas 
saltadoras.  
•	2. Parte media: se caracteriza por gusanos y 
almejas.
•	3. Parte inferior: en contacto con la orilla del 
mar. Dominan las almejas, lombrices y cangrejos.
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Estuarios
Son entrantes de mar en la costa donde el agua 
dulce de los ríos se junta y mezcla con el agua 
salada del mar. Los estuarios se  inundan parcial-
mente durante la pleamar generando un gradiente 
de salinidad en su interior  que determina la distri-
bución de los seres vivos:

•	1. Orilla: rodeadas de extensas zonas 
con hierbas que se extienden hasta el 
interior.
•	2. Zona media: nivel medio de marea 
dominado por espartinas.
•	3. Sustrato fangoso: zona que da ha-
cia el mar. Predominan gusanos poliquetos, 
bivalvos y crustáceos construyen galerías 
en el sedimento.
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Las poblaciones humanas obtienen recursos para su supervivencia y bienestar de dos sistemas:
•	Sistemas costeros: comunidades costeras de fauna y algas.
•	Sistemas marinos: principalmente las pesquerías marinas.

Estos dos sistemas proporcionan a las sociedades humanas una amplia variedad de servicios y bienes.

Los océanos recubren 
el 71 % del planeta. 

¿ Qué servicios 
ecosistémicos 

nos proporciona 
el océano?
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Sistemas costeros
•	Estuarios: tienen papel clave en el 
mantenimiento del balance hidrológico, 
depuran el agua de contaminantes y pro-
porcionan hábitat para un amplio rango de 
organismos comercialmente importantes y 
facilitan la acuicultura.
•	Playas y costas rocosas: se explotan 
poblaciones para alimentación, ayudan a 
la estabilización de la costa, mantienen  

la biodiversidad (especialmente de aves 
migratorias) y son áreas de recreo.

Sistemas marinos
Tienen un papel significativo en la regulación del 
clima, en el ciclo de agua, el suministro de alimen-
to, mantienen la biodiversidad, pueden proporcio-
nar energía y servicios culturales, como el turismo 
y recreo. También son una importante fuente de 
beneficios económicos y sociales resultado de la 
explotación pesquera.
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Los ecosistemas marinos costeros están entre los 
más productivos del planeta y proporcionan un 
amplio rango de beneficios sociales y económicos 
a los humanos. Una parte importante de las pobla-
ciones costeras vive directa o indirectamente de 
las pesquerías y sus productos y del turismo.

Son sistemas muy amenazados por la acción 
directa e indirecta del hombre ya que una parte 
importante de la población se localiza cerca de la 
costa. Esto provoca el cambio, la degradación o la 
pérdida de los ecosistemas marinos y costeros y, 
de los bienes y servicios que nos aportan.
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Pesquerías
La pesca es el arte de captura de animales marinos, principalmente 
de peces, aunque también de moluscos y crustáceos y otros grupos 
animales. En Asturias el 99% de las pesquerías está dedicado a los 
peces marinos. Hasta el 2005 las capturas eran variadas, pero a 
partir del 2006 se incrementó la pesca de caballa y merluza. 

Los humanos han 
utilizado y extraído 

recursos de los océanos 
desde sus orígenes.
Entre ellos están los 

recursos marinos vivos, 
principalmente de las 

pesquerías pero también 
de la acuicultura. También 

se extraen recursos no 
vivos, como energía.

¿ Qué tipos 
de recursos 
extraemos 

del océano?
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Las capturas en peso minoritarias en Asturias son de moluscos (0,50%) y crustáceos marinos (0,24%). 
Los moluscos más abundantes son el calamar y el pulpo. Entre los crustáceos destaca con diferencia el 
percebe, seguido del centollo.

La flota pesquera asturiana muestra una reduc-
ción continuada del número de buques mientras 
se mantienen las capturas desembarcadas, con 
algunas especies al alza y otras a la baja. 
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La técnica de pesca más utilizada es la de “artes menores”. Se caracteriza por la pesca en aguas cerca-
nas a la costa y de forma artesanal. También se utilizan palangres y artes de arrastre por los barcos de 
mayor potencia. Las menos utilizadas son el cerco, rasco y volanta.

Acuicultura
La acuicultura consiste en el cultivo de orga-
nismos marinos, algas o animales, por lo que 
suele ser una actividad complementaria a las 
pesquerías. El sector acuícola en Asturias tiene 
menor importancia que la acuicultura en ríos, 
representando el cultivo de almejas y ostras el 
más importante. Se cultiva rodaballo pero en 
cantidades poco importantes.  
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PARTE 3
Efectos del cambio climático

Transformamos la Tierra y los 
océanos, cambiamos su clima 
y ambiente de manera rápida, 

pero tenemos que entender que 
nuestros descendientes quisieran 

una Tierra tan bella como la 
encontramos nosotros
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Efectos directos pueden ser la modificación de 
ciclos de vida y el cambio en los límites actuales 
de distribución de las especies. 

Los efectos indirectos derivan de fenómenos 
como la degradación del suelo o por perturbacio-
nes físicas.

Los efectos del cambio 
climático sobre las 

plantas pueden ser tanto 
directos como indirectos. 

¿ Qué impactos 
sufrirá la 

biodiversidad 
vegetal?
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La combinación de todos estos factores tendrá un 
efecto conjunto sobre las comunidades de plantas. 
Se modificará la composición actual de especies 
y la abundancia de algunas de ellas. Uno de los 
problemas más importantes puede ser la extinción 
de especies, especialmente de aquellas endémi-
cas de Asturias.

La fenología de las plantas puede alterarse por 
los cambios en temperatura y precipitación. La 
principal consecuencia es que las flores saldrán 
primero  y se retrasará la caída de la hoja. En la 
actualidad algunos arbustos de montaña ya se han 
visto afectados por los cambios de temperatura y 
precipitación.

Es probable que con el cambio de clima las plantas modifiquen  su distribución al cambiar las zonas en 
las que pueden crecer y reproducirse. El aumento de temperatura producirá dos tipos de desplazamien-
tos:

•	Latitudinales: desplazamiento en dirección hacia los polos.
•	Altitudinales: desplazamiento en altitud.

La dificultad para diseminarse mediante semillas es grande ya que las plantas son organismos sésiles. 
Además deberán desplazarse a lo largo de territorios muy humanizados con condiciones ambientales 
muchas veces insalvables.
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El cambio climático está favoreciendo la aparición 
de plagas (insectos, hongos u otros), añadiendo 
factores de estrés a las poblaciones ya afectadas 
directamente por el cambio de condiciones del 
medio.

También se producirá un aumento de especies in-
vasoras y de especies introducidas artificialmente 
(alóctonas). En los últimos años en Asturias ya se 
ha observado un aumento de las alóctonas (7.7%) 
y de las invasoras (3.7%), especialmente de origen 
mediterráneo.
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Los anfibios son el grupo más amenazado de 
extinción por el calentamiento global, entre otras 
causas. Cuando el clima se calienta las nubes se 
forman a mayor altitud, disminuyendo la humedad 
que estos animales necesitan para su superviven-
cia. También favorece la dispersión de parásitos.

El segundo grupo afectado por estas presiones 
serán las aves. Las rutas y épocas de cría de estas 
especies están ligadas con el clima. El cambio en 
las condiciones climáticas y de los ciclos de vida 
de las plantas hace que sean un grupo vulnerable. 
El aumento de temperatura está permitiendo la 
invernada de nuevas especies de aves acuáticas  
en Asturias.

La actual diversidad de especies 
del planeta es el resultado de 

millones de años de evolución y de 
interacciones entre organismos y 

ambiente. Pero en la actualidad las 
especies se ven afectadas por:

- cambio de usos del terreno que provoca 
emisiones de gases de efecto invernadero
- pérdida y fragmentación de hábitats que 

conlleva a la pérdida de biodiversidad

Todo esto hace que la persistencia de 
muchas especies de plantas y animales 

empiece a estar comprometida en la Tierra.

¿ Qué impactos 
sufrirá la 

biodiversidad 
animal?
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La temperatura es, en muchas especies, un factor 
muy importante que determina el desarrollo de 
los embriones y su supervivencia. Tal es el caso 
de la trucha común: cuando la temperatura del 
agua sobrepasa los 14 ºC se incrementa la tasa 
de mortalidad. La temperatura también afecta a 
la estructura de edades y el crecimiento de los 
adultos de muchas especies, como ocurre con el 
salmón atlántico.
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El aumento de la temperatura permite la llegada 
al territorio asturiano de especies típicamente me-
diterráneas. Tal es el caso de algunas especies de 
golondrina, curruca o milano que han  aumentado 
su distribución en la región o se han citado por 
primera vez de forma reciente.
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El cambio climático y el aumento del CO2 son sólo 
dos de los factores que afectan a los ecosistemas 
terrestres. Otras presiones se asocian a cambios 
en los usos del suelo y de la colonización por espe-
cies invasoras. A ellos se debe incorporar el efecto 
de los contaminantes.

Los ecosistemas tienen 
bastante capacidad 

para soportar las 
perturbaciones sin que 
se altere su estructura 

o funcionamiento, 
incluyendo un nivel 

moderado de perturbación 
humana. Pero el cambio 

climático supone un nuevo 
reto para la persistencia 

de los ecosistemas y de las 
especies que lo componen.

¿ Cuáles serán las 
consecuencias en 

los ecosistemas 
terrestres?
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Además la migración de ecosistemas y especies pueden ser frenadas por factores naturales (como 
suelos incompatibles) o por desarrollos humanos (carreteras, ciudades, agricultura). Por ejemplo, en las 
regiones de montaña muchas especies solo podrán desplazarse unos pocos metros en altitud. Pero el 
problema es para aquellas que ya se encuentran en la cima que no pueden ascender más.

Se espera que los ecosistemas migren en di-
rección norte debido a unas temperaturas más 
cálidas. La adaptación de las especies a la migra-
ción de los ecosistemas puede que ocurra a una 
velocidad demasiado lenta como para prevenir que 
los ecosistemas se colapsen y que las especies 
se extingan. Es por eso que la migración puede 
disminuir la diversidad de los ecosistemas.
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La combinación de todos estos factores puede provocar en último lugar que los ecosistemas cada vez 
se parezcan más y que, por lo tanto, se reduzca la diversidad de paisajes. Todas estas modificaciones 
llevarían asociadas una pérdida de biodiversidad global y de los beneficios que prestan a la sociedad. 
Recordemos que los humanos estamos indiscutiblemente asociados con las especies, y con los bienes y 
servicios proporcionados por los ecosistemas, nuestro sitema sotén.
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El cambio climático, después del 
uso del suelo, es el factor que más 

presión ejerce sobre los ríos y lagos. 
Además, al ser zonas de poca 

profundidad los impactos van a ser 
mayores y por lo tanto se harán visibles 

antes en el tiempo. Las especies 
invasoras y el aumento del CO2 también 

son dos presiones importantes.

¿ Qué ocurrirá 
con las aguas 

continentales?

La disminución de la precipitación y de la nieve en 
invierno puede hacer que los lagos temporales que 
aparecen en esta estación desparezcan. Además 
algunos de los  lagos que hoy son permanentes 
podrían pasar a ser temporales. Todo esto produce  
un cambio en la composición de especies de estas 
aguas. Algunas bacterias tóxicas están aumentan-
do, lo cual puede ser una amenaza para la salud 
humana. Una reducción de la biodiversidad puede 
ser, una vez más, la consecuencia final.
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La posibilidad de lluvias muy intensas en determinadas épocas del año lleva asociado una  clara creci-
da del caudal de los ríos. Esto hace que aumente el riesgo de inundación en zonas bajas y de vega. La 
disminución de la capa de nieve hará que disminuya el flujo de los ríos especialmente en los meses de 
verano, pudiendo aparecer sequías locales. El descenso de caudales llevará asociado una disminución en 
los recursos que proporciona a las personas.

Las aguas subterráneas son un importante reser-
vorio de agua dulce que  podría disminuir por la 
reducción de la precipitación pero también por el 
aumento en la demanda. Los acuíferos cerca de la 
costa pueden sufrir intrusión de agua salada de-
bido al aumento del nivel del mar y la disminución 
de su caudal, aunque aún no se ha detectado este 
fenómeno en Asturias.

Se espera que la calidad del agua y el contenido 
en oxígeno disminuya en los lagos y embalses. El 
calentamiento hace que se forme una capa super-
ficial de agua caliente que impide que las aguas se 
mezclen. Esto provoca que disminuya la calidad del 
agua y del oxígeno disponible para la superviven-
cia de los organismos. No solo tendría un impacto 
en los ecosistemas, sino también en la salud y la 
economía.
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El agua es un bien 
preciado susceptible 

de verse afectado por 
el cambio climático. 

¿ Se volverá 
el agua una 

rareza?

La disminución de las precipitaciones y el aumento 
de la evaporación, especialmente en los meses de 
verano, pueden alterar el ciclo hidrológico actual. 
Esto provocará problemas en la calidad y demanda 
del agua.

El aumento de las temperaturas afecta también a 
las propiedades físicas, químicas y biológicas de 
las reservas de agua dulce. El agua es un servi-
cio ecosistémico muy importante tanto para las 
poblaciones como en la industria. Alteraciones en 
la calidad y cantidad relacionadas con el cambio 
climático, pueden provocar problemas de disponi-
bilidad de recursos y en el bienestar.
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Los recursos hídricos ya se encuentran bajo presión debido al crecimiento de las poblaciones y el incre-
mento en la demanda por habitante. También por el cambio en los usos de la tierra, especialmente de la 
urbanización. Además la combinación de un clima más cálido, eventos de lluvia más intensos y periodos 
más largos de sequía y estiaje aumentan la contaminación de las aguas. Todos estos factores combina-
dos hacen que la presión por un suministro de agua dulce de buena calidad aumente. 
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La combinación de todos estos factores va a 
producir una disminución importante en la dispo-
nibilidad de agua y una mayor variación espacial 
y temporal. Es por ello que en los próximos años 
se espera que aumente de forma importante la 
demanda del recurso agua, mientras se proyecta 
en Asturias una disminución de alrededor del 14% 
para el año 2060.

Al aumentar la temperatura se 
evapora más agua del suelo. 
Combinado con un descenso ge-
neralizado de las precipitaciones, 
va a  tener como consecuencia 
un descenso en la humedad del 
suelo. Así, la disponibilidad de 
agua para usos agroganaderos, 
industriales e hidroeléctricos y en 
las actividades recreativas pueden 
verse afectados.
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¿

La costa es una zona  muy 
vulnerable, especialmente 

al aumento del nivel del 
mar, del que derivan la 

gran parte de los impactos 
en el litoral. Aunque 

no debemos olvidar la 
creciente presión humana 

sobre las áreas costeras 
en las últimas décadas.

Cuáles son los 
principales 

riesgos en zonas 
costeras?
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Uno de los efectos producidos por el aumento del 
nivel del mar, combinado con los cambios en los 
regímenes de viento y oleaje, es el retroceso de la 
línea de costa por dos motivos:

•	Mayor erosión de zonas litorales por 
exposición a oleaje.
•	Menor transporte de sedimentos por 
parte de los ríos para formar playas.

Todo esto conlleva el retroceso de zonas de 
acantilados y  la desaparición de muchas playas 
y dunas, que son agentes naturales de defensa 
de la costa, pero también zonas importantes de 
recreo y turismo. 
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Otras consecuencias del aumento del nivel del mar 
pueden ser:

•	Intrusión de agua salada en los ríos y los 
acuíferos costeros. 
•	Inundación de ciudades costeras y obras 
civiles a poca altitud.
•	Inundación y desaparición de tierras de 
cultivo.
•	Aumento de la exposición a inundaciones 
y tormentas.
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Los organismos que viven en la costa se verán afectados principalmente por el aumento de temperatura, 
aunque también por la erosión costera y la desaparición de los hábitats donde viven. En Asturias existe 
un gradiente este-oeste en la distribución costera de algas y de fauna. Especies típicas de aguas frías de 
la zona occidental se van sustituyendo por especies típicas de aguas más cálidas  según nos movemos 
hacia el oriente. 

El aumento de la temperatura de los océanos y la atmosférica  está provocando la desaparición de algas 
de zonas frías por:

•	Expansión en dirección oeste de especies de aguas cálidas.
•	Colonización de nuevas especies invasoras típicamente mediterráneas.

Las especies más vulnerables son las algas pardas formadoras de dosel.
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Hay que destacar que los océanos tienen un papel 
amortiguador del aumento del CO2 atmosférico 
que es emitido a la atmósfera por los humanos. 
Pero cada vez absorben un porcentaje menor ya 
que se van saturando paulatinamente, por lo que 
su efecto mitigador se reduce.

El cambio climático 
también va a tener 

un impacto sobre los 
océanos y los organismos 

que vienen en él. 

¿ Cómo se verán 
afectados los 

océanos?

A la vez que el océano absorbe parte del CO2 de 
origen antropogénico se vuelve más ácido. La con-
secuencia principal es que en ambientes más áci-
dos las conchas y esqueletos de muchos organis-
mos tienden a disolverse porque no pueden llevar 
a cabo el proceso de calcificación, produciendo un 
mayor gasto metabólico y malformaciones
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El aumento de temperatura y la modificación 
de las propiedades del agua van a producir un 
desplazamiento en las áreas de distribución de 
las especies. También afecta a la composición y 
la abundancia de especies, desde los organismos 
más pequeños (plancton) hasta otros más grandes 
(peces), muchos de ellos  de interés comercial.

Los productores primarios del océano, microalgas, 
utilizan nutrientes del agua. El calentamiento del 
agua superficial hace que disminuyan los nutrien-

tes al permanecer más tiempo estratificada. Por 
eso se espera que esté disminuyendo ligeramente 
la productividad marina y previsiblemente los orga-
nismos que se alimentan de ellos.

Algunos de los efectos indirectos del cambio climá-
tico están relacionados con el posible cambio en 
las corrientes oceánicas. Esto puede afectar a la 
migración de algunos peces y a la supervivencia y 
crecimiento de sus huevos y larvas.

Uno de los impactos más evidentes es el aumento en la temperatura del océano, que es de mayor 
magnitud en las capas superficiales. Este aumento va a efectar las propiedades del agua de mar y a los 
organismos que viven en él. En Asturias se estima que el calentamiento por década, desde 1900, ha sido 
de entre 0.25 y 0.35 ºC. Además se ha visto que se calientan más las aguas exteriores que las costeras.
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De todos los efectos 
del cambio climático 

sobre el océano el más 
importante desde el 

punto de vista humano 
será, probablemente, su 

impacto sobre los recursos 
pesqueros. Tanto por su 

importancia económica y 
comercial, como por ser 

una importante fuente 
indispensable de alimento 

para la población.

¿ Estarán los 
recursos pesqueros 

amenazados?

Las poblaciones de peces se encuentran amenazas por sobreexplotación desde hace varias décadas,  y 
la mayoría de los caladeros están sufriendo una disminución de las capturas. Muchas especies han dismi-
nuido considerablemente su densidad y están en riesgo de colapso incluso puede que hayan desapareci-
do.
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Además el número en las capturas de peces 
también se verá afectado por la disminución en la 
producción primaria del océano. Si disminuyen los 
organismos de los que se alimentan los peces tam-
bién lo hará la red trófica marina y la abundancia 
de peces explotados, a lo que se unirán potencia-
les efectos en cascada causados por interacciones 
tróficas. 

Las especies de aguas templadas y que tengan 
una distribución geográfica más reducida van a 
sufrir un declive mayor que aquellas especies que 
se encuentran más ampliamente distribuidas, que 
suelen ser de origen subtropical.

El cambio climático es una presión añadida sobre las especies y comunidades amenazadas. Los peces 
son altamente móviles, por lo que pueden desplazarse hacia zonas más al norte para evitar el calenta-
miento del océano. Además, el calentamiento del Cantábrico va a permitir la llegada de nuevas especies, 
como el pez ballesta o el estornino (caballa del sur). El cambio en la localización y composición va a reper-
cutir finalmente sobre el sector pesquero.
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Las plantas son muy sensibles a variaciones en la 
meteorología, temperatura o precipitaciones. La 
ganadería puede que se vea menos afectada. Las 
praderas donde pastan son menos sensibles al 
cambio climático y pueden adaptarse mejor a él, 
aunque se puede ver afectado por la producción 
de pienso.

El suelo es el principal reservorio de carbono 
orgánico del planeta. Se prevé que el cambio 
climático reduzca considerablemente la fertilidad 
de los suelos ya que al aumentar la temperatura 
su descomposición será  más rápida. Los suelos 
ya se encuentran  afectados por el cambio de usos 
del suelo y por los incendios forestales, que hacen 
que se pierda capa fértil y cantidades importantes 
de carbono orgánico del suelo.

La agricultura es un 
importante sector 

económico en Asturias, 
pero también es donde 

el efecto del cambio 
climático será inmediato. 

¿ Va a verse 
afectada la 

agricultura y 
la ganadería?
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Además de la pérdida de fertilidad del suelo, los 
cultivos también se pueden ver afectados por la 
disponibilidad de agua. El problema no va a ser la 
falta de agua para el riego, ya que la mayoría de 
cultivos en Asturias son en secano, sino por la falta 
de agua de lluvia y de humedad del suelo. Las 
altas temperaturas también pueden afectar a los 
frutos, como las manzanas, que pueden quemar 
su piel. La mejora de sus condiciones ambientales 
puede favorecer una mayor incidencia de insectos 
dañinos y otras plagas que afectan a los cultivos. 
Por todas estas causas se espera una modificación 
en el rendimiento y producción de los cultivos.

El cambio en los factores climáticos puede pro-
ducir una alteración en la distribución de cultivos. 
Determinadas zonas se volverán menos aptas para 
algunos cultivos que deberían ser abandonados 
o trasladados a nuevas ubicaciones. Las futuras 
condiciones climáticas en Asturias puede que sean 
más favorables para otros cultivos (vid,  especies 
de huerta). Será necesario cambiar los cultivos 
o las formas de manejo, por lo que el cambio del 
clima puede ser un reto pero también una oportu-
nidad si se acierta en todos estos aspectos.
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Hay que tener presente que la agricultura y la ganadería contribuyen a las emisiones de gases de efecto 
invernadero, entre un 10 y 12 % del total. Principalmente provienen del mal uso de fertilizantes nitrogena-
dos, que emiten óxido nitroso y de las emisiones de metano y el reciclado de CO2 por el ganado.
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Se espera una mayor incidencia de fenómenos hí-
dricos extremos debido al aumento de la inestabili-
dad de las precipitaciones en las épocas lluviosas 
y a la disminución de los aportes de agua en los 
meses secos.  Estos fenómenos son:

•	Inundaciones
•	Sequías
•	Erosión de cuencas fluviales

La mayor variabilidad en las precipitaciones tiene 
como consecuencia una menor frecuencia de 
avenidas y una mayor torrencialidad en determina-
das épocas. Como consecuencia va a aumentar la 
erosión de las laderas dado que pueden volverse 
temporalmente más inestables, pudiendo llegar 
a provocar deslizamientos del terreno. El relieve 
de la región asturiana hace que la incidencia de 
diferentes procesos de inestabilidad de laderas 
sea importante en muchas localidades.

Además de los propios impactos directos del cambio 
climático, se espera que también aumenten algunos 
riesgos geológicos indirectos. En Asturias, los riesgos 

naturales más importantes se relacionan con: procesos de 
inestabilidad de laderas, inundaciones fluviales y torrenciales, 

inundaciones y erosión costera e incendios forestales.

¿ Qué riesgos 
naturales 

esperamos que 
ocurran?
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El aumento de fenómenos extremos de precipitación puede aumentar el riesgo de 
desbordamiento de los ríos, y por lo tanto de inundación de las tierras adyacen-
tes. En estas zonas se localizan asentamientos humanos y tierras de cultivo, que 
podrían sufrir pérdidas económicas importantes y poner en riesgo vidas humanas. 
La utilización de las vegas para estas actividades aumenta la vulnerabilidad. Por el 
lado contrario pueden producirse sequías por la disminución de la precipitación y 
del caudal de los ríos. 

Un importante problema asociado a la subida de temperatura y la bajada de pluviosidad es el aumento 
del riesgo de los incendios forestales. El aumento de temperatura hace que se propaguen incendios de 
alta intensidad. Al cambiar las condiciones climáticas las zonas de bosque pueden ser sustituidas por zo-
nas de matorrales, vegetación más sensible a los incendios. En Asturias las zonas con mayor riesgo de in-
cendios se encuentran en la zona occidental, donde se localizan la mayoría de las áreas con matorral. Las 
zonas central y oriental tienen valores de riesgo de incendio menores, igual que las zonas de montaña.
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Las zonas forestales más vulnerables a los efectos 
del cambio climático son:

•	Los bosques de alta montaña, ya que no 
pueden desplazarse a mayor altitud.
•	Aquellas especies de árboles que crecen 
en áreas geográficas restringidas.
•	Áreas degradas que impiden el desarrollo 
de árboles.
•	Bosques de ribera, por ser zonas muy 
impactadas por el hombre.

Al cambiar las condiciones climáticas los bosques 
tendrán problemas para recolonizar hábitats pasa-
dos. Muchas especies, como el haya, tendrán pro-
blemas para ocupar terrenos en los que existían 
con anterioridad debido a la degradación sufrida 
por falta de cubierta vegetal y por limitaciones 
fisiológicas. En consecuencia su distribución se 
verá restringida, a lo que se une su baja capacidad 
de dispersión. El cambio del clima convertirá las 
zonas favorables actuales en desfavorables en 
pocas décadas.

El cambio climático es una 
presión añadida para las 

especies y cultivos forestales. 
Las masas de bosque se pueden 
degradar y a largo plazo existe la 
probabilidad de desaparición de 

algunas especies de Asturias. 

¿ Cómo se van a 
ver afectados 

los recursos 
forestales?
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La productividad de los bosques también va a verse afectada por una disminución en la fertilidad del 
suelo y el descenso de la pluviosidad. En Asturias se espera que se reduzca la producción por el descenso 
de la pluviosidad. Pero en las zonas de alta montaña se va a producir el efecto contrario y la productividad 
puede aumentar por efecto de la subida de las temperaturas.

Las especies forestales se verán afectadas por el 
aumento en la incidencia de plagas, que además 
se cree serán más virulentas, como se espera que 
ocurra con el gorgojo del eucalipto. Las especies 
de árboles con mayor resistencia se podrían ver 
favorecidas. 

Al igual que ocurra en cultivos agrícolas, los cam-
bios de condiciones climáticas pueden convertir 
en desfavorables áreas en las que actualmente 
se desarrollan sin problemas, sobre todo teniendo 
en cuenta que se plantan por lo general en suelos 
poco productivos o degradados.
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La salud humana puede verse afectada de manera directa, por las temperaturas demasiado altas, e 
indirecta, por la calidad del agua y del aire y la presencia de nuevos vectores de enfermedades. Aún así, 
el impacto en la salud dependerá de las condiciones ambientales  y las circunstancias socioeconómicas 
de cada región.

En general el cambio 
climático aumentará los 

peligros para la salud 
humana, sobre todo en las 

poblaciones con problemas 
para adaptarse a él. 

¿ Qué va a 
pasar con 

nuestra 
salud?
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El efecto principal del cambio climático sobre la salud humana va a ser el aumento de la mortalidad y 
morbilidad asociada al calor  en determinadas épocas. En otras épocas podrían verse disminuidas por 
menor exposición al frío. La mortalidad también puede aumentar por una mayor vulnerabilidad frente a 
fenómenos meteorológicos extremos y a los riesgos asociados.
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Pero los mayores efectos del CO2 sobre la salud son indi-
rectos. Estos incluyen una mayor contaminación del aire, 
que las enfermedades se puedan transmitir con mayor 
facilidad por expansión de los vectores que las transpor-
tan. El aumento de la temperatura y del CO2 atmosférico 
también favorece que determinadas plantas produzcan 
más polen. Esto agravaría las alergias existentes o provo-
caría la aparición de otras nuevas.

La incidencia de vectores patógenos o la presencia de 
insectos que pueden resultar molestos  será muy proba-
ble con las condiciones climáticas que se proyectan para 
Asturias. Ya se detecta su expansión hacia el norte, sobre 
todo en áreas costeras.

La salud también podría verse afectada por un aumento de las enfermedades transmitidas por el agua y 
los alimentos. Pero la falta de alimentos y agua también podrá  suponer un riesgo para la salud. El cambio 
climático también ha alterado  la distribución de enfermedades infecciosas y de especies alergógenas.
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El clima es un condicionante genérico de la activi-
dad turística. Por lo que cualquier cambio en las 
condiciones climáticas podría comportar impactos 
significativos. Algunos efectos previsibles son la 
modificación de calendarios de actividad y cambio 
en la demanda y estacionalidad del turismo.

El aumento de la temperatura, especialmente en 
verano y el descenso de las precipitaciones pue-
den crear inconvenientes para ciertas modalida-
des de turismo y oportunidades para otras. Así hay 
zonas que ya no serán tan aptas para el turismo 
como antes, mientras que otras se verán favore-
cidas, generando en su conjunto un panorama 
complejo.

En Asturias el turismo 
es uno de los sectores 

económicos más importantes 
y en auge de la región. 

¿ Cambiarán 
las formas 

de turismo?
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Montaña
La reducción de la precipitación en forma de nieve 
y el incremento de temperaturas son factores limi-
tantes que pueden afectar a la continuidad de las 
estaciones de esquí, especialmente aquellas que 
se localicen a menor altitud.
Además la zona de montaña puede verse afectada 
por un mayor peligro de aludes debido a una ma-
yor inestabilidad en las laderas. Durante el verano, 
una mayor incidencia de periodos secos puede 
incrementar el riesgo de incendios forestales, y por 
tanto suponer un factor de riesgo para las activida-
des al aire libre.

Existe una necesidad de adaptación de las instala-
ciones turísticas para minimizar las vulnerabilida-
des asociadas al cambio del clima, y de adecua-
ción para reducir sus impactos en el clima y en la 
biodiversidad regional.

Litoral
El turismo litoral es uno de los destinos con mayor 
desarrollo en Asturias. Los productos y destinos turísti-
cos de litoral podrían verse afectados por la alteración 
en las condiciones atmosféricas, pero también por 
efectos indirectos como la desaparición de playas, el 
incremento de los temporales marítimos y otros fenó-
menos naturales extremos. Los efectos del cambio en 
otros aspectos puede tener efectos, positivos o negativos en Asturias. De forma negativa podrían influir la 
disminución de los recursos hídricos, la pérdida de biodiversidad y los cambios en el paisaje.
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Para combatir las altas temperaturas y la disminución de la precipitación en esta estación los hogares 
harán un mayor uso de las fuentes de refrigeración. Por el lado positivo se espera que disminuyan los 
días de uso de calefacción.

La disminución de la precipitación y del caudal de los ríos va a tener un impacto significativo en las insta-
laciones hidroeléctricas. Al disponer de menos agua para su funcionamiento reducirán las aportaciones 
de esta energía renovable y se tenga que recurrir a otras  fuentes de energía.

En general se prevé un 
aumento de la demanda 

de energía, especialmente 
por el uso de los aires 

acondicionados en verano. 

¿ Qué pasará con 
el suministro de 

energía?
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La distribución de las emisiones de gases de efec-
to invernadero en la región se caracteriza por la 
elevada  aportación de gases procedentes de las 
industrias energéticas (65,6%), correspondiendo 
el resto a otras industrias (20,1%), al transporte  
(11,3%) y a otros sectores (3,0%). 

La mayoría del consumo de energía/emisiones 
está derivada del carbón (70%), seguido del petró-
leo (17%) y, en menor media, del gas natural.

Las energías renovables son una fuente alternativa 
de energía para disminuir los impactos (ver capí-
tulo 4), pero al depender fuertemente del clima 
están mucho más expuestas que otras energías a 
los posibles cambios. Su contribución en Asturias, 
si se exceptúa la hidráulica, todavía es limitada.

En Asturias la fuente principal de energía son los 
combustibles fósiles, con un más del 70% prove-
niente del carbón. El petróleo constituye menos 
del 18 %. La energía eléctrica se produce casi toda 
en centrales térmicas de carbón, seguida por la 
hidráulica. Esto supone que la emisión de gases 
de efecto invernadero a la atmósfera es  elevada.

Es importante destacar que un porcentaje impor-
tante de la energía eléctrica producida se exporta, 
aunque está disminuyendo en los últimos años.
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Aquellas más vulnerables van a ser las que se 
encuentren cerca de la costa o de la ribera de los 
ríos, por el aumento del nivel el mar y la crecida de 
los ríos o sometidas a sequías. También se verán 
muy afectadas las que se encuentran en zonas 
propensas a fenómenos meteorológicos extremos 
o a riesgos de origen geológico. 

Todos los efectos descritos 
anteriormente van a tener 
un impacto final sobre las 

poblaciones humanas. 

¿ De qué manera se 
verán afectadas 
las sociedades y 

la economía?
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El sector servicios es el más importante para la economía de la región, ya que representa el 68% del total 
de empleos. Dentro de los servicios el más importante es el turismo, que ha aumentado en los últimos 
años. El cambio del clima en Asturias puede beneficiar al turismo por presentar unas condiciones más 
favorables que otras zonas. Así su economía y empleabilidad podría verse reforzada en el futuro.

En cuanto a la economía se detectan inversiones nuevas para combatir o adaptarse al cambio climático, 
como puede ser el desarrollo de energías renovables o una adecuación de las viviendas a las nuevas 
condiciones climáticas.

La economía de algunos sectores puede verse afectada. El empleo en las actividades tradicionales como 
la agricultura, ganadería y pesca está disminuyendo en los últimos años. Si el cambio climático afecta a la 
productividad de los cultivos y las poblaciones de peces puede que disminuya más.
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PARTE 4
Mitigación y adaptación

Disminuir nuestra 
demanda de recursos

usarlos de manera más 
eficiente gastando menos 

energía para vivir y 
producir y aprovechando  

las nuevas y viejas 
tecnologías permitirá 

sostener nuestra actividad 
sin daños insoportables.
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Determinadas actividades 
humanas como el cambio 
de usos del suelo y el uso 
de combustibles fósiles 
emiten gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, 
principalmente CO2. 

Las sociedades deberán reducir estas emisiones 
(mitigación) o aprender a convivir con los efectos 
del cambio climático (adaptación). Las emisiones 
crecientes durante las últimas décadas han pro-
ducido un aumento del efecto invernadero. Como 
principal consecuencia la Tierra se está calentan-

do, lo que ha desencadenado el cambio del clima 
en toda la Tierra. Así se ha puesto en marcha 
un mecanismo de cambio de las características 
climáticas que, en último lugar, genera impactos 
sobre las poblaciones humanas, los ecosistemas y 
las especies.

¿ Qué podemos hacer 
frente al cambio 

climático?
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El cambio climático es cada vez más acelerado debido a la emisión de gases de efecto invernadero (GEI);  
se prevé que la situación empeore en los próximos años si se continúa emitiendo GEI y degradando los 
ecosistemas a la misma velocidad. Pero está en manos de los humanos responder al cambio climático. 
Para ello se pueden adoptar dos tipos de medidas: mitigación y adaptación. 

Las medidas de MITIGACIÓN  son todas aque-
llas acciones que están enfocadas a reducir y com-
pensar las emisiones de GEI a la atmósfera. Estas 
medidas son importantes y tienen como fin reducir 
la velocidad e intensidad del cambio climático 

La ADAPTACIÓN incluye todas las estrategias 
que los humanos pueden desarrollar para minimi-
zar los efectos perjudiciales del cambio climático. 
La respuesta adaptativa al cambio climático puede 
generar beneficios y nuevas oportunidades y redu-
cir la vulnerabilidad. Las especies y los ecosiste-
mas también están sufriendo cambios adaptativos.

Es importante tener en cuenta que la mitigación NO evita que el cambio climático ocurra. Las tempe-
raturas van a continuar aumentando aunque la concentración de GEI en la atmósfera se estabilice. La 
mitigación  está encaminada a que el cambio sea de menor magnitud y que se produzca más despacio, lo 
que a su vez facilitará la adaptación.
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Los instrumentos disponibles de mitigación del 
cambio climático para mejorar el sistema energéti-
co actual son:

Ahorro y eficiencia energéticas
•	Aislamiento de casas
•	Vehículos y equipos más eficientes
•	Reducción de gastos en iluminación
•	Nuevos diseños en fábricas y maquinaria

Sustitución de combustibles fósiles por energías 
renovables:

•	Eólica
•	Solar
•	Geotérmica
•	Hidrógeno
•	Bioenergía 

Otras nuevas que se desarrollarán (Fusion p.e.)

Uno de los aspectos importantes 
que deben llevarse a cabo para 

hacer frente al cambio climático 
global es la mejora del rendimiento 

del sistema energético actual, su 
sustitución por energía limpias  y 
reducir la demanda  energética. 

Qué recursos hay 
disponibles para 

mejorar el sistema 
energético actual?

Eólica
La energía eólica se genera me-
diante aerogeneradores que son 
movidos por el viento. Al girar las 
aspas transforman la energía ciné-
tica del aire, mediante un genera-
dor, en energía eléctrica. Existen 
aerogeneradores para producción 
industrial y para uso doméstico, 
granjas y caserías.

Solar fotovoltaica
Sistemas de células o paneles 
que capturan la energía electro-
magnética de origen solar y la 
transforman en electricidad. Puede 
combinarse con la eólica.

¿
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Solar térmica o termosolar
Consiste en el aprovechamiento de la ener-
gía del sol mediante paneles que captan 
la energía solar y la transforman en calor. 
Esta energía puede utilizarse para produ-
cir agua caliente destinada al consumo 
doméstico o calefacción.

Solar termoeléctrica 
El calor generado de la energía solar 
también puede ser utilizado para generar 
energía eléctrica y utilizarla en los electro-
domésticos del hogar. El calor solar reco-
gido durante el día se puede almacenar, 
de forma que durante la noche o cuando 
está nublado se puede igualmente estar 
generando electricidad.

Geotérmica
Se fundamenta en la extracción del calor de la tierra y su utilización para calentar un circuito de agua 
mediante un intercambiador. Al igual que en el caso de la solar térmica se utiliza en calefacción o en 
agua sanitaria.
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Bioenergía
Es una  energía renovable que se obtiene a partir 
de diferentes fuentes de biomasa. Esta se usa 
como materia prima para producir energía en for-
ma de combustibles sólidos, líquidos (biocombus-
tibles) y gaseosos (biogás, hidrógeno), y también 
para electricidad y calefacción.

Hidrógeno
Las pilas de hidrógeno permiten la obtención de 
energía eléctrica mediante un proceso electroquí-
mico basado en la reacción de hidrógeno y oxígeno 
produciendo agua.  Se pretende combinarla con eólica 
o fotovoltaica para generar el hidrógeno de forma 
autónoma. 
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Biomasa
Proviene principalmente de recursos forestales. Aunque también se pueden aprovechar los residuos agrí-
colas y ganaderos, como los purines. Se pueden utilizar otros residuos orgánicos.

Biocombustibles
Están fabricados  a partir de cultivos y purines 
animales. Son el principal sustituto del petróleo 
y el diesel disponibles para el transporte, y para 
usos domésticos o instalaciones agrícolas. El 
uso de biocombustibles tales como el biodiesel, 
bioetanol o biogás, son una forma importante de 
potenciar un uso sostenible de los recursos y de 
reducir las emisiones de gases de efecto inverna-
dero en zonas rurales en donde estos recursos son 
abundantes.  

Biogás
Es un gas que se genera en dispositivos específi-
cos por reacciones de degradación de la materia 
orgánica mediante la acción de microorganismos 
en ausencia de oxígeno. El gas resultante está 
formado por metano (CH4), monóxido y dióxido de 
carbono (CO y CO2) y otros gases. Puede ser utiliza-
do como combustible para producir electricidad o 
en cocinas. 
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Muchas de las infraestructuras 
que actualmente se encuentran en 
uso serán afectadas por el cambio 

climático. Por lo que probablemente 
será necesario su adecuación o 
reconstrucción. Es por ello que 

será necesaria una modernización 
de las granjas, mediante el uso de 
equipamientos e infraestructuras 

eficientes energéticamente. 

 Cómo preparar los 
edificios y equipos para 

los cambios proyectados?

¿

Medidas de mitigación
Para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera 
es necesario hacer un uso eficiente de la energía 
usando tecnologías eficientes energéticamente y 
reduciendo el uso de los electrodomésticos. Tam-
bién es importante aumentar el aislamiento térmi-
co de los edificios, para minimizar las entradas y 
salidas de calor no deseadas de la vivienda. Con 
estas medidas se  puede reducir considerablemen-
te el uso de calefacción y de refrigeración.
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La renovación de  la maquinaria agrícola puede 
generar ahorro y eficiencia energética. También 
puede fomentarse el uso común de maquinaria 
como forma de racionalizar el uso de la misma, 
lo cual se traduce en un considerable ahorro de 
costos y energía. Desde un punto de vista energé-
tico es importante la adecuación entre tractores y 
otra maquinaria agrícola. La reducción del laboreo 
puede suponer una reducción significativa de las 
necesidades de combustible
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Adaptación de edificios
Existen múltiples posibilidades de ahorrar energía en los edificios utilizando las energías renovables 
combinando con un buen aislamiento de la vivienda. Esto se obtiene utilizando la energía solar de forma 
pasiva a través de una arquitectura coherente energéticamente o Arquitectura Bioclimática. Con esta 
arquitectura, teniendo en cuenta las técnicas naturales de acondicionamiento y los componentes de la 
envolvente, se pueden obtener edificios eficientes. Se puede conseguir construyendo nuevos edificios o 
en primera instancia rehabilitando edificios preexistentes
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Adaptación de infraestructuras en las zonas costeras
Una adaptación apropiada y eficiente es esencial para reducir la magnitud y extensión de los impactos 
potenciales y, por lo tanto, reducir la vulnerabilidad de las zonas costeras al cambio climático. Para con-
tinuar el desarrollo de actividades a pesar del aumento del nivel del mar es necesario proteger las zonas 
costeras mediante la restauración de las zonas blandas y la construcción de muros. Es esencial adaptar 
las actividades humanas y las infraestructuras frente a los cambios que se prevén. Abandonar zonas 
amenazadas por el aumento del nivel del mar o no desarrollar nuevas actividad en estas zonas siempre 
será una buena opción adaptativa.
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Qué mejoras 
deben realizarse 

en las medidas 
de gestión en 

los recursos 
forestales?

En el proceso de cambio climático, la gestión 
forestal debe estar encaminada a minimizar 
al máximo las emisiones de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera y a maximizar las 
reservas de carbono en la biomasa y suelo de 
los ecosistemas forestales. Para ello es impres-
cindible mantener o aumentar el área forestal y 
sustituir las fuentes de energía utilizadas.

¿
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Gestión forestal con fines 
de Mitigación 

Las medidas disponibles para reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero son:

•	Mantenimiento o aumento de las áreas 
forestales mediante la reducción de la 
deforestación y la degradación. Eficiencia 
energética:

Sustituir productos no renovables por 
madera.
Producir bioenergía como sustituto de 
combustibles fósiles. Aprovechar ener-
géticamente la biomasa forestal.
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Gestión forestal con fines de Mitigación

Las medidas disponibles para aumentar la absorción de carbono 
por parte de los sumideros son:

•	Mantenimiento de los niveles de carbono en el suelo 
mediante:

Reducción de la degradación de los bosques.
Mantener y restaurar los suelos forestales.
Mejora de los árboles y manejo de los pies con distin-
tas edades.
Fertilización.
No realizar gestión en bosques naturales.

•	Mantenimiento de los niveles de carbono en la biomasa 
mediante:

Técnicas de conservación del bosque, como restaurar 
y/o repoblar las zonas degradadas.
Mejora de las variedades de árboles para aumentar la 
productividad y el secuestro de carbono.
Rotación de bosques.
Protección y prevención contra incendios e insectos.
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Gestión forestal con fines 
de Adaptación

Los bosques que son gestionados de forma sos-
tenible serán menos vulnerables a los impactos y 
tendrán mayor capacidad de recuperación frente al 
cambio climático. Algunas medidas para la gestión 
sostenible son: mantener la salud del bosque y la 
biodiversidad, especialmente las especies de alto 
valor ecológico, especies clave  o amenazadas.

Mantener tipos de bosques representativos de los 
distintos gradientes ambientales y proteger los 
bosques primarios

Regeneración de los árboles. Replantación de 
especies nativas o introducción de nuevas especies 
más resistentes. 

Protección frente a una mayor frecuencia de incen-
dios, especialmente en áreas pequeñas con gran 
valor. Para ello es necesario aumentar la monitori-
zación, mejora en los sistemas de alarma, aumento 
en la recuperación del bosque tras el incendio y el 
uso de quemas controladas.

Lucha frente a plagas de insectos. Las quemas 
controladas son usadas para reducir la vulnerabi-
lidad de los bosques a las plagas. Uso de insectici-
das no químicos para reducir la mortalidad de las 
hojas. Cosechar antes los pies más vulnerables a la 
defoliación por insectos. 

Mantener corredores para favorecer el desplaza-
miento de especies ante el cambio.
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Dos de los principales 
problemas a los que se 
enfrentan  los cultivos 

son la falta de agua (se 
agravará con el cambio 

climático) y la pérdida 
de fertilidad del suelo. 

Deberemos 
cambiar las 

técnicas 
de cultivo 
actuales? 

¿

Suelo
Para aumentar el contenido de materia orgánica de los suelos debe mejorarse 
la calidad de los procesos productivos y la gestión de las tierras de cultivos. Uno 
de los métodos más eficaces es la forestación de cultivos ya que permite recu-
perar las reservas de carbono orgánico del suelo a medio-largo plazo. El mante-
nimiento de los restos orgánicos o el aporte de purines animales, aumentan la 
fertilidad del suelo y mejoran su capacidad de secuestro de carbono.

Por eso habrá que poner un mayor esfuerzo en las medidas de adaptación 
encaminadas a resolver estos dos aspectos. Las técnicas de cultivo y las varie-
dades cultivadas deberán adaptarse a los cambios proyectados.
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Recursos hídricos
La disminución en la disponibilidad y aportes de 
agua provoca el desarrollo de técnicas que eviten 
posibles déficits hídricos en los cultivos. El mayor 
reto es reducir la demanda de agua por lo que 
deben desarrollarse medidas de conservación del 
agua y de mejora del uso eficiente del agua, como 
la recogida de agua de lluvia y su acumulación en 
aljibes o albercas. Debe aumentarse la calidad del 
agua protegiéndola de los desechos culturales, 
industriales y humanos. Es importante desarrollar 
planes de contingencia frente a sequías. 
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Mitigación en cultivos
Uno de los principales objetivos en el proceso de 
mitigación es reducir los gases de efecto inverna-
dero procedentes de la agricultura y ganadería. 
Se necesitan estudiar nuevos métodos de gestión 
que minimicen los consumos de energía y otros 
insumos como agua o  abonos. Es importante 
minimizar la superficie de quema de restrojos 
utilizando los restos orgánicos y racionalizar el uso 
de fertilizantes. Las técnicas de manejo agrícola 
deben favorecer la minimización del gasto. 

Adaptación en cultivos
La gestión de las cosechas deben ser adaptativas 
con el fin de ajustar las plantaciones a los nue-
vos patrones de temperatura y precipitación. Las 
fechas de siembra y la ubicación de los cultivos 
deberán ajustarse a las nuevas zonas en las que 
las condiciones se vuelvan favorables y de mayor 
productividad. Es útil la promoción y mejora de 
variedades locales más tolerantes y productivas y 
de crecimiento más rápido. Las especies invasoras 
y las plagas deberán monitorizarse en detalle.
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Las actividades ganaderas 
son una de las fuentes 

más importantes de 
emisión de gases de efecto 
invernadero a la atmósfera, 
especialmente de metano. 

¿ Cómo mejorar 
la gestión del 

ganado y la 
calidad de los 

pastos?

Es por ello que los esfuerzos de gestión deben fo-
calizarse en reducir estas emisiones y en modificar 
los planes de gestión del ganado para la futura 
adaptación al cambio climático.
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Mitigación en ganadería
Las medidas de mitigación se centran en tres puntos clave:

1. Gestión de pastizales y mejora de los pastos
•	La intensidad y tiempo de pastoreo modifican la cantidad de carbono y la vegetación.
•	Aumento de la productividad para potenciar el almacenamiento de carbono en el suelo.
•	Gestión de nutrientes mediante la adición de desechos orgánicos o fertilizantes.
•	Reducir la frecuencia y extensión de las quemas ocasionales. Con ello se minimiza la liberación 
de gases de efecto invernadero a la atmósfera y se aumenta la cobertura de árboles y matorrales, 
que acumulan mayor cantidad de CO2 en el suelo. 
•	Introducción de especies más resistentes con buena capacidad forrajera para aumentar el 
carbono del suelo.

2. Manejo del ganado
Un tercio de las emisiones globales del metano (CH4) proviene de las ventosidades del ganado. El N2O 
proviene de su orina y heces.

•	Mejora de la alimentación por sustitución de los forrajes.
•	Reducción de alimentación con carne de vacuno

3. Gestión del estiércol
Para reducir las emisiones de CH4 del estiércol:

•	Almacenamiento en frio y coberturas solidas o almacenando el CH4 producido para su uso como 
biogás.
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Adaptación ganadería
La adaptación de la ganadería frente al cambio 
climático puede lograrse con la gestión del gana-
do. Esto se basa en la mejora de los pastos para 
una mejor alimentación del ganado y una mayor 
productividad o mediante el aprovechamiento de 
vegetación de menor calidad aprovechada por 
ganado que aporte nuevos recursos además de re-
gular la propia vegetación. Si además se aumenta 
la fortaleza de los animales seleccionando razas 
resistentes o utilizando mezclas de especies en la 
producción se facilitará la respuesta ante eventos 
climáticos desfavorables.
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A
Acuicultura: cultivo de especies acuáticas, animales o vegetales marinas o de aguas 

continentales en condiciones controladas (intensiva) o en el medio (extensiva).

Acuífero: depósito subterráneo de agua. El agua de lluvia se filtra a través del suelo hasta 

acumularse en estos reservorios.

Agricultura: cultivo de la tierra.

Agronomía: ciencia que estudia la práctica de la agricultura.

Albedo: cantidad de energía electromagnética reflejada por una superficie. Los colores oscuros 

tienen un albedo bajo (absorben mucha energía), como son los bosques y océanos. Los colores 

claros tiene un albedo alto (absorben poca energía), como son la nieve, las nubes y el hielo.

Alberca: construcción excavada en tierra, en forma de estanque, diseñada para almacenar agua 

destinada al regadío.

Antrópico: todo lo relativo a la acción directa o indirecta del hombre. Se opone al concepto de 

natural.

Antropogénico: efectos o procesos resultantes de la actividad del ser humano o producido por 

este.

Arbusto: planta perenne, de tallos leñosos y con ramas desde la base con las yemas bajas. 

Pueden tener un porte elevado incluso de varios metros de altura.

Aridificación: proceso por el cual una región se vuelve más seca debido a la disminución de 

las precipitaciones y de la humedad atmosférica o al aumento de temperatura, por lo que se 

incrementa la aridez de la región.

Arquitectura bioclimática: arquitectura adaptada a las condiciones climáticas y que intenta 

minimizar en consumo de energía y las emisiones de gases a la atmósfera.

Atmósfera: envoltura gaseosa que rodea la Tierra y que está compuesta por una mezcla de 

gases y en la que se reconocen diferentes capas altitudinales.

B
Barbecho: técnica agrícola que se caracteriza por dejar una tierra sin cultivar durante uno o más 

años para recuperar las propiedades del suelo. Es habitual en la rotación de cultivos.

Biocombustibles: todos aquellos combustibles obtenidos a partir de restos orgánicos y 

destinados a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Biodiesel: biocombustible que se genera a partir de cualquier grasa animal o vegetal con 

características similares al gasoil.

Biodigestor: contenedor cerrado, hermético e impermeable, dentro del que se depositan los 

desechos de materia orgánica a fermentar para la producción de biogás.
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Biodiversidad: conjunto de especies, comunidades, ecosistemas y ambientes que existen en 

la Tierra. Incluye también los ambiente y condiciones en los que se desarrollan los organismos. 

Algunos lo consideran como un sinónimo de la naturaleza.

Bioenergía: toda la energía producida a partir de materiales de origen biológico. 

Bioetanol: tipo de alcohol que se obtiene a partir de la fermentación de los azúcares que se 

encuentran en las plantas.

Biogás: gas resultante de la fermentación de desechos orgánicos generalmente en digestión sin 

oxígeno lo que da lugar a metano.

Bioma: conjunto de la vegetación y de las especies animales que interaccionan en una 

determinada zona del planeta bajo condiciones climáticas similares. Se consideran las grandes 

unidades de la Biosfera (Bosque Ecuatorial, Bosque templado, taiga, desiertos, praderas tropicales 

o frías, tundra, entre otros)

Biomasa: 1.- Masa total de organismos vivos presentes en un área o volumen dado. 2.- Cualquier 

materia orgánica procedente de los procesos biológicos y que puede ser utilizada como fuente de 

energía.

Biosfera: la parte viva de la Tierra que abarca todos los organismos y ecosistemas, aunque 

también incluye la materia orgánica resultante de su actividad.

Biota: conjunto de plantas, animales y otros organismos de una determinada región.

C
Calcáreo: suelos o sedimentos que contienen una fracción alta de carbonato cálcico, ya sea  en 

forma de calcita o aragonito. Suelen tener color blanco aunque por mezcla con arcillas pueden 

tener coloración rojiza.

Célula de Hadley: circuito de circulación convectivo de la atmósfera terrestre localizado entre el 

ecuador y los trópicos. Es uno de los motores responsables  de la circulación atmosférica global.

Ciclo hidrológico: proceso de circulación y transferencia de agua entre los distintos 

compartimentos del planeta; incluye todo el agua en sus tres estados y los intercambios entre 

compartimentos por evaporación, escorrentía, precipitación, acumulación como masas heladas y 

otros procesos.

Circulación atmosférica: movimiento de las masas de aire a gran escala a lo largo del planeta 

que se desarrolla debido a las diferencias de densidad entre diferentes masas de aire (altas y bajas 

presiones) y la rotación de la Tierra.

Clima: conjunto de las condiciones atmosféricas medias (temperatura, precipitaciones, humedad, 

presión, vientos y heladas) que se dan en una región.
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Corriente marina u oceánica: movimiento de las masas de agua oceánicas en los océanos  

asociadas a diferencias de temperatura y salinidad, la rotación de la Tierra y el arrastre por el 

viento.

Cultivos forrajeros: plantas leguminosas o de otras familias vegetales usadas como fuente de 

alimento para los animales.

D
Defoliación: caída prematura de las hojas de los árboles y plantas, causado por enfermedades y 

agentes químicos o atmosféricos.

Deforestación: destrucción de las superficies forestales por acción del hombre como 

consecuencia de talas o quemas.

Degradación del suelo: proceso por el que un suelo pierde sus capas fértiles en su primera fase 

y por ello sin capacidad de retener nutrientes ni agua . En una segunda fase de degradación  puede 

perder las fracciones minerales finas, por lo que queda  limitada su capacidad para mantener 

el crecimiento de los vegetales. En muchos casos la degradación está inducida por el hombre 

mediante usos agrícolas poco respetuosos, provocados indirectamente por deforestación u otras 

actividades.

Desarrollo sostenible: se refiere a la capacidad para mantener la actividad humana en el futuro 

de tal manera que“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” (Naciones Unidas, 1983). 

Otra forma de considerarlo es que nuestros descendientes nos dejan usar el Planeta pero esperan 

recibirlo al menos en condiciones similares a la que nos dejaron. 

Dióxido de carbono (CO2): es el cuarto componente en abundancia de la atmósfera, importante 

por ser la fuente de carbono para los vegetales fotosintéticos terrestres. Se regenera gracias a la 

respiración de todos los organismos. Es un gas de efecto invernadero. Debido al incremento de su 

concentración en la atmósfera producido por la quema de combustibles fósiles o el cambio de uso 

de la Tierra es el principal responsable del calentamiento actual de la Tierra.

E
Ecosistema: sistema constituido por el conjunto de organismos vivos que interactúan entre sí y 

con el medio físico.

Endemismo: especie con una distribución geográfica exclusiva o reducida.

Erial: tierras o campos sin cultivar ni labrar probablemente degradadas.

Escorrentía: parte de la precipitación que fluye sobre la superficie del terreno. 
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Especie alóctona: especies originarias de un lugar distinto al que se encuentran y que han sido 

transportadas por el hombre, introducida, o por mecanismos naturales.

Especie invasora: especies introducidas por el ser humano en lugares fuera de su área de 

distribución natural y que han conseguido dispersarse en la nueva región desplazando a especies 

preexistentes. Pueden ser perjudiciales si modifican la estructura y composición de los ecosistemas 

naturales.

Estratosfera: capa de la atmósfera situada entre los 12 y 100 km de altura.

Evaporación: mecanismo por el cual el agua líquida se transforma en vapor (gas) y se incorpora 

a la atmósfera.

Evapotranspiración: proceso combinado de evaporación de agua en la superficie de la Tierra y 

de transpiración de las plantas y animales. 

F
Fenología: ciencia que estudia la relación entre los ciclos de vida de animales y plantas y la 

estacionalidad de sus respuestas. Tiene interés debido a las variaciones climáticas actuales que la 

están modificando en muchas especies.

Fermentación: proceso llevado a cabo en ausencia de oxígeno mediante las levaduras cuyo 

producto final es un compuesto orgánico.

Forestación: acción de poblar un terreno con plantas forestales.

Fotosíntesis: proceso por el que los vegetales capturan energía electromagnética de origen 

solar (o de iluminación artificial) que permite la hidrólisis del agua y la transformación del CO2 en 

moléculas orgánicas.

Frente polar: superficie de contacto entre una masa de aire cálido con una masa de aire frío 

y que da como resultado la formación de borrascas. Se localiza alrededor de los 60º norte o sur.

G
Ganadería: cría de animales para su posterior aprovechamiento.

Gases de Efecto Invernadero (GEI): gases de la atmósfera, de origen natural o antropogénico, 

que absorben radiación emitida por la superficie de la Tierra reteniéndola temporalmente, por lo 

que contribuyen al calentamiento del planeta.En ausencia de efecto invernadero sería inhabitable 

debido al frío

Glaciar: masa de hielo que se acumula sobre el continente y que se desplaza por valles más o 

menos extensos. 
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H
Herbáceo: planta que tiene el aspecto o las características de la hierba y que no tiene partes 

leñosas.

Hielo marino: agua de mar congelada en contacto con la atmósfera.

Humedal: zona de tierra que se inunda de forma temporal o continuada.

Humus: sustancia compuesta por la descomposición de materiales orgánicos vegetales y 

animales.

I
Insolación: cantidad de energía solar que recibe una superficie determinada.

Intermareal: zona del litoral que queda  al descubierto durante las mareas bajas.

M
Metano (CH4): gas de efecto invernadero producido por la descomposición de sustancias 

orgánicas en ausencia de  oxígeno. También se produce en el sistema digestivo de los rumiantes y 

en la combustión incompleta de combustibles fósiles o biomasa.

Morbilidad: proporción de personas enfermas o víctimas de una enfermedad en un sitio y tiempo 

determinado. Permite evaluar la importancia de una enfermedad, su avance o retroceso. 

O
Óptimo Climático Medieval: periodo de clima cálido en la región del Atlántico Norte que duró 

desde el siglo X hasta el siglo XIV.

Oxido nitroso (N2O): gas de efecto invernadero procedente de la gestión del suelo y del 

estiércol, de la quema de combustibles fósiles y de procesos químicos industriales. Es producido 

naturalmente por microorganismos.

P
Paleoceno Eoceno Termal Máximo (PETM): periodo climático cálido de la Tierra  que 

ocurrió hace 55.8 millones de años caracterizado por el aumento brusco de temperatura.

Paleoclimatología: estudio de las condiciones climáticas en el pasado.

Percolación: moviento vertical lento del agua de lluvia desde la superficie del suelo a través de 

los materiales del suelo.
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Pesca de arrastre: empleo de una red lastrada arrastrada por uno o más barcos utilizada para 

la captura de especies marinas. Pueden ser de fondo por lo que causan la transformación del 

sedimento y la desaparición de muchas especies no pescadas del fondo, o pelágicas arrastradas 

a media agua 

Pesca de cerco: empleo de una red que se alarga formando un círculo rodeando a un cardumen 

o banco de peces, y que se cierra por la parte inferior para evitar el escape de los peces.

Pesca de palangre: arte de pesca consistente en una línea principal de la que salen líneas 

laterales provistas de anzuelos. Pueden ser flotantes como los usados en pesca de atunes y 

bonitos, o de fondo. 

pH: es una medida del grado de acidez o alcalinidad de una solución basada en el potencial de los 

protones de hidrógeno (H+). En una disolución acuosa el pH neutro es de 7.

Plancton: organismos que viven suspendidos en las aguas marinas o continentales y que poseen 

poca capacidad de desplazamiento horizontal.

Pluviosidad: cantidad de lluvia que recibe un lugar en un periodo de tiempo dado.

Policultivo: tipo de agricultura en la que se plantan distintas especies sobre una misma superficie 

para evitar la vulnerabilidad a las plagas y para aumentar la biodiversidad local.

Polinizador: animal, generalmente insectos, que transportan el polen desde los órganos 

masculinos de una flor a los femeninos de otra flor, favoreciendo la fertilización de las plantas.

Precesión: cambio del eje de rotación de un cuerpo similar al cabeceo de una peonza. El eje de 

rotación de la Tierra posee un ciclo de precesión de 25700 años.

Precipitación orográfica: lluvia que se produce por el ascenso de una masa de aire al 

encontrarse con un obstáculo, como una montaña, generado por el enfriamiento adiabático del 

aire ascendente.

Producción primaria: cantidad de materia orgánica producida por los vegetales como resultado 

de la fotosíntesis.

Productividad ecológica: es la capacidad productiva de la vegetación expresada en relación a 

la biomasa de la propia vegetación.

Purín: líquido formado por la orina y los excrementos de los animales fermentados en cubas que 

se utilizan para abonado de los campos, o vertidos de forma ilegal a corrientes de agua.

R
Radiación infrarroja: radiación electromagnética de onda más larga que la parte visible del 

espectro (luz).  Es una de las componentes fundamentales del efecto invernadero ya que los GEI 

absorben especialmente este tipo de longitudes de onda que son emitidas por la superficie de los 

continentes y en menor medida por los océanos.
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Radiación solar: radiación electromagnética emitida por el Sol.

Red trófica: conjunto de interacciones alimentarias que se establecen entre las especies de un 

ecosistema. Las interacciones alimentarias permiten la transferencia de materiales orgánicos y la 

energía que estos poseen entre las dos partes interactuantes, las presas y los depredadores.

Reflexión (de la luz): proceso por el que un rayo de luz incide sobre una superficie y es 

reflejado. Ver también albedo.

Región polar: área de la Tierra que rodea los polos y que está cubierta en su mayoría por capas 

de hielo, continental en el Polo Sur y marino en el Polo Norte. Estas áreas se sitúan en latitudes 

superiores al círculo Polar 66 º 33´norte o sur.

Región subtropical: zona climática de la Tierra inmediatamente al norte y sur de la zona 

ecuatorial que poseen inviernos relativamente cálidos y veranos calurosos.

Región tropical: región de la Tierra que corresponde con la zona del ecuador caracterizada por 

una temperatura elevada y poco variable a lo largo del año.

Reforestación: plantación de árboles en tierras que ya habían contenido bosques previamente 

pero que habían sido destinadas a otro uso.

Resiliencia: capacidad de un ecosistema para absorber un cambio sin perder su estructura ni su 

funcionalidad y a retornar a sus condiciones iniciales después de una perturbación.

Restauración ecológica: renaturalización de ambientes degradados para recuperar 

las condiciones ambientales de un ecosistema perturbado o su rehabilitación para usos 

ambientalmente compatibles.

Rotación de cultivos: consiste en alternar cultivos de diferentes especies de plantas con 

distintas necesidades de nutrientes en un mismo lugar a lo largo del tiempo, para evitar que estos 

se agoten o favorecer su regeneración natural. Una de las rotaciones suele ser con leguminosas 

para favorecer la fijación de nitrógeno.

S
Servicio ecosistémico: beneficios y recursos que una población obtiene de los ecosistemas y 

de los cuales dependen las sociedades humanas. 

Silvicultura: técnicas de cultivo que se aplican a los bosques para obtener madera u otros 

bienes aumentando su producción.

Sistema climático: sistema compuesto por cinco componentes principales (atmósfera, agua, 

hielo, superficie terrestre y biosfera) y por las interacciones entre ellos.

Sulfato: sales procedentes del ácido sulfúrico cuyo componente principal es el azufre.
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T
Temperatura: magnitud que expresa el contenido de energía calorífica de un objeto o sustancia, 

o más precisamente el de su energía sensible.

Transpiración: evaporación de agua de los seres vivos.

Troposfera: capa de la atmósfera situada entre la superficie y los 10 km de altura en la cual se 

producen las nubes y los fenómenos meteorológicos.

Turba: materia orgánica compacta, de color pardo oscuro y rica en carbono formada por la 

acumulación de residuos vegetales en zonas inundadas.

Turbera: humedal ácido caracterizado por la acumulación de materia orgánica en forma de turba 

y en la que abundan musgos y especies resistentes a la acidez.

V
Vapor de agua: estado del agua en forma de gas resultado de la evaporación del agua líquida o 

la sublimación del hielo. 

Vegetación potencial: vegetación que se desarrollaría en una zona en ausencia de actividades 

humanas.

Vientos alisios: vientos cálidos y secos que soplan entre los trópicos en dirección suroeste, en el 

Hemisferio Norte, y en dirección noroeste en el Hemisferio Sur. Se corresponde con la circulación 

superficial de la célula de Hadley.

Vulnerabilidad: grado de susceptibilidad o de incapacidad de un sistema para afrontar los 

efectos adversos del cambio climático y, en particular, la variabilidad del clima y los fenómenos 

extremos. Considera la magnitud del daño y el número de personas afectadas.
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