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EVOLUCIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE LAS 
LAGUNAS DE VILLAFÁFILA 

JOSÉ IGNACIO REGUERAS GRANDE 

INTRODUCCIÓN 

El agua es elemento vital por excelencia para los seres vivos, y si para todos 
ellos es de fundamental importancia, para las aves acuáticas y limícolas (habitantes 
del limo, del barro) la presencia, abundancia y/o escasez del líquido elemento es 
trascendental para su actividad vital cotidiana. 

Por todo ello nos ha parecido oportuno publicar en el presente artículo, una serie 
de datos al respecto que hemos ido recopilando a lo largo de los 12 años citados 
más adelante. 

Las salinas de ViUafáfila, Revellinos y Villarrín de Campos son unas lagunas, 
normalmente de inundación periódica y de carácter endorreico. Se nutren, funda
mentalmente de las lluvias estacionales de otoño, invierno y primavera, quedando 
total o parcialmente secas durante el estío. Las áreas que poseen agua durante el 
verano, la mantienen debido al suministro de algún pozo artesaniano, generalmente 
cercano, aunque en ocasiones la distancia es importante. El agua suministrada por 
estos pozos es salobre, es decir con una salinidad media, procedente de la disolu
ción de depósitos salinos profundos. 

Las lagunas de Villafáfila solamente tienen carácter exorreico en peóodos de 
fuertes lluvias, en los cuales desaguan a través del arroyo Salado al río Valderaduey 
y este al Duero. 

Curiosamente la mayor parte de las zonas húmedas ibéricas se encuentran entra
mos bajos o medios de los ríos, a excepción precisamente de Villafáfila que está en 
la misma cabecera de la cuenca, con lo cual los problemas de contaminación fluvial 
se reducen a los producidos «in situ», sin posibles adicciones de contaminantes 
arrastrados por las aguas venidas de zonas lejanas. Esta privilegiada situación es, 
sin duda, una garantía sanitaria importante para la avifauna del lugar. 

En este trabajo se aportan numerosos datos del volumen de agua observado en 
diferentes años, a través de apreciaciones subjetivas y de mediciones de la profundi
dad en diferentes lagunas, especialmente en la Salina Grande. 

Evidentemente una información sobre la evolución del factor agua en el lugar, 
puede ser de capital importancia para interpretar los diferentes niveles poblaciona
les de las aves acuáticas y limícolas presentes a lo largo d~ la década pasada en el 
incomparable marco de la Reserva Nacional de Caza de las Lagunas de Villafáfila. 
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También hemos añadido una serie de mapas y una fotografía aérea de la zona 
que pueden ser ilustrativos de las lagunas y superficies cercanas. El primer mapa de 
1863 muestra una serie de pequeñas y abundantes lagunas, varias de las cuales 
coinciden con las actuales. Entre S. Agustín del Pozo y Villafáfila aparece una serie 
de lagunas que hoy no existen y que se han convertido en praderas, debido a la nor
mal colmatación de estas salinas con el paso del tiempo. Lo que nos sorprende 
enormemente es la inexistencia de la Salina Grande, sustituida por un arroyo y la 
presencia de numerosas y pequeñas lagunas en el lugar que hoy ocupa la Salina de 
Barillos. Pensamos que a pesar de la calidad de la obra de Coello, sus informadores 
en la zona no describieron con exactitud las cuestiones hidrográficas. 

Mapas y fotografías aéreas incluidos: 

MAPA 1: 1863. Francisco Coello. Escala original: 11200.000. 
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MAPA 2: 1941 . Instituto Geográfico y Catat . Escala original: 1150.000. 
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FOTOGRAFÍA AÉREA: 1956. Servicio Geográfico Ejército. Escala original: 1130.000. La superficie oscura 
grande de la parte izquierda de la foto es la Salina Grande. 
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MAPA 3: 1976. Servicio Geográfico Ejército. Escala original: J 150.000. R = "Rodera". 
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MAPA 4: 1985. Lagunas. Puntos de agua surgente. Escala original: 1150.000. (J. Rueda y J. I. Regueras) . 
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RESERVA NACIONAL DE CAZA DE LAS LAGUNAS 
DE VILLAF ÁFILA - ZAMORA 

MAPA 5: 1991. Reserva Nacional de Caza de las Lagunas de Villafáfila. Consejería de Medio Ambiente. 
Rodríguez, M. y Palacios, J. 
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Datos y apreciaciones disponibles: 

Otoño 1976: 26 diciembre: La Salina Grande, la Salina de Barillos y la Laguna 
de las Salinas están llenas de agua. 

invierno 1978: enero: 50 cm. de profundidad en la S. de Barillos. 
Verano 1978: 16 julio: 14 cm. de profundidad en la zona sur de la Salina Grande. 
Otoño 1980: 
27 noviembre: 4 cm. de profundidad en la Salina Grande. 
9 diciembre: 3 cm. " 
23 4 cm. 
Invierno 1981: 
5 enero: 4cm. 
14 febrero: 3 cm. 
27 9cm. 
11 marzo: 8 cm. 
21 8cm. 
31 7cm. 
Primavera 1981: 
11 abril: 5 cm. 
Otoño 1981: 
15 noviembre: 4 cm. 
8 diciembre: 6 cm. 
Primavera 1982: 
23 mayo: Sólo algunos charcos de unos 5 cm. de profundidad en el norte de la 

Salina Grande (La Rasa). 
Invierno 1983: 
10 febrero: Se realizaron 10 mediciones en otros tantos puntos de la Salina 

Grande obteniendo como resultado una profundidad media de 9 cm. 
10 marzo: Se realizaron 10 mediciones en otros tantos puntos de la Salina Gran

de obteniendo como resultado una profundidad media de 11 cm. 
Primavera 1983: 
11 mayo: Se realizaron 10 mediciones en otros tantos puntos de la Salina Gran

de obteniendo como resultado una profundidad media de 18 cm. 
13 mayo: La Salina de Barillos está llena de agua. 
17 junio: Se realizaron 10 mediciones en otros tantos puntos de la Salina Gran-

de obteniendo como resultado una profundidad media de 8 cm. 
Invierno 1984: 
27 marzo: La Salina Grande y la de Barillos están llenas de agua. 
Primavera 1984: 
14 abril: La Salina Grande y la de Barillos están llenas de agua. 
31 mayo: La Salina Grande está llena de agua. 
4 junio: En la parte central de la Salina de Barillos la profundidad es de 28 cm. 
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23 junio: En la parte central de la Salina de Barillos la profundidad es de 17 cm. 
25 junio: En la parte central de la Salina Grande la profundidad es de 12 cm. 
Verano 1984: 
18 julio: En la Salina de Barillos sólo quedan algunos charcos aislados junto a 

la isla del Toril. 
20 julio: En la Salina Grande sólo hay agua en la zona norte, en La Rasa, debido 

al suministro de los pozos artesianos. 
Otoño 1984: 
21 noviembre: La Salina Grande y la de Barillos están llenas de agua. La laguna 

de las Salinas tiene agua en el canal central y en algunas otras zonas. 
Invierno 1985: 
10 enero: Salina Grande y Salina de Barillos llenas de agua. Se calcula, sin 

hacer mediciones, una profundidad de unos 45 cm. 
18 enero: Las dos salinas citadas siguen llenas de agua. 
5 febrero: Las dos salinas citadas siguen llenas de agua. 
27 febrero: Se realizaron 42 mediciones en línea recta -una cada 25 pasos

en la parte central de la Salina Grande, obteniendo como resultado una profundidad 
media de 44 cm. En la Rasa, después de 42 mediciones realizadas una cada 25 
pasos, obtenemos una profundidad media de 27 cm. 

1 marzo: En la parte central de la Salina de Barillos, después de 17 mediciones 
realizadas en línea recta y separadas 25 pasos una de otra, obtenemos una profundi
dad media de 41 ,5 cm. 

Primavera 1985: 
2 mayo: Salina Grande llena de agua. 
14 mayo: Salina Grande y Salina de Barillos llenas de agua. 
23 junio: Salina de Barillos llena de agua. 
27 junio: Salina Grande con bastante agua. 
Verano 1985: 
4 julio: En la zona central de la Salina Grande existen entre 30 y 35 cm. de pro-

fundidad. 
Otoño 1985: 
3 diciembre: La Salina Grande está parcialmente encharcada. 
Invierno 1986: 
8 febrero: Salina Grande con agua. 
14 " de Barillos sin agua. 
25 " con muy poca agua. 
4 marzo: con poca agua. 
Verano 1986: 
11 julio: Dentro de la Salina Grande, en la Rasa, queda agua. 
5 septiembre: En la Rasa queda agua. 
19 En la Rasa queda agua, también en el sur de la Salina Grande. 
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Otoño 1986: 
2 octubre: Salina de Barillos seca. 
Invierno 1987: 
5 enero: Salina Grande con agua escasa. 
20 enero: Salina de Barillos con agua. 
29 enero: Salina Grande llena de agua. 
4 febrero: Salina de Barillos llena de agua. 
26 febrero: Se realizaron 17 mediciones en línea recta -una cada 50 pasas

en la zona central de la Salina Grande, obteniéndose como resultado una profundi
dad media de 39, 7 cm. En la Salina de Barillos se realizaron 26 mediciones en línea 
recta -una cada 50 pasos- en la zona más ancha de la laguna (desde la orilla 
sureste hasta la isla del Toril), obteniéndose como resultado una profundidad media 
de 50,5 cm. 

Primavera 1987: 
3 abril: La Salina Grande y la Salina de Barillos están llenas de agua. 
Verano 1987: 
8 julio: En la zona sur de la Salina Grande, concretamente en la «Rodera» hay 

agua. 
26 agosto: Dentro de la Salina Grande, en «La Rasa» hay agua, que proviene de 

pozos artesianos. 
23 septiembre: Dentro de la Salina Grande, en «La Rasa» hay agua. 
Otoño 1987: 
21 octubre: Dentro de la Salina Grande, en «La Rasa» y en la zona sur de la 

laguna hay agua. 
25 noviembre: La Salina Grande está llena de agua. 
17 diciembre: La Salina de Barillos está llena de agua. 
Invierno 1988: 
23 enero: Todas las lagunas están llenas de agua. 
10 marzo: Se realizaron 16 mediciones en línea recta -una cada 50 pasos- en 

la parte central de la Salina Grande (entre la península de «Los Hocicones» y la ori
lla del pueblo de Villafáfila tomando como referencia la iglesia), obteniéndose 
como resultado una profundidad media de 28 cm. A primeros de febrero tenía unos 
15 cm. más de profundidad, es decir 43 cm. 

Primavera 1988: 
5 mayo: En la zona de «La Rodera» en el sur de la Salina Grande se midió una 

profundidad de 48 cm. 
Verano 1988: Comienzan las obras de recuperación en las lagunas, por parte de 

la Consejería de Medio Ambiente, orientadas hacia la permanencia durante más 
tiempo del agua, a disponer de mayor volumen de ella y a diversificar los enclaves 
acuáticos para atraer a mayor número de especies de la avifauna ligada al medio 
húmedo. 
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Primavera 1989: 
5 abril: La Salina Grande está llena de agua. 
4 mayo: La Salina Grande tiene 20 cm. de profundidad debido fundamental

mente al agua suministrada por los pozos artesianos . La Salina de Barillos está 
seca. La Laguna de la Fuente tiene agua. La Laguna Bamba tiene agua. La Laguna 
de las Paneras tiene agua. 

15 junio: La Salina Grande está llena de agua debido a las fuertes tormentas caí
das recientemente. 

En cuanto a enclaves desaparecidos, conviene recordar que en Cañizo, dentro de 
la Reserva de Villafáfila pero fuera del área de las lagunas, fue desecada entre 1970 
y 1975 la Laguna de Sta. Agueda al llevarse a cabo las obras de concentración par
celaria. 

TABLA DE LAS PROFUNDIDADES OBSERVADAS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

076 080 181 PSI o 81 182 P82 082 183 P83 083 184 

SG. LI 4 7 5 5 5 10 13 LI 

S B. LI Seca LI LI 

LS. LI Seca 

LP. 

LB. 

LF. 

P84 084 185 P85 085 186 P86 086 187 P87 087 188 

SG. Ll LI Ll44 LI Charc A Ese L140 LI LI L143 

S B. 23 LI Ll 42 LI A Ese Seca LI 51 LI LI LI 

LS . CA LI 

LP. LI 

LB. LI 

LF. LI 

P88 088 189 P89 

SG. LI 48 LI 

S B. CA 

LS. 

LP. CA 

LB. CA 

LF. CA 

Código utilizado: 
S G.: Significa Salina Grande.- S B.: Significa Salina de Sarillos. 
L S.: Significa Laguna de las Salinas.- L P. : Significa Laguna de las Paneras.- L B.: Significa Laguna 
Bamba.- L F.: Significa Laguna de la Fuente. 
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O 76 = Otoño de 1976.- O 80 = Otoño de 1980.- 1 81 = Invierno de 1981.- P 81 = Primavera de 1981.-
0 81 = Otoño de 1981, y así sucesivamente hasta 1 88 = Invierno de 1988.- O 88 = Otoño de 1988.- 1 89 = 
Invierno de 1989 .- P 89 = Primavera de 1989. 

LI = Llena de agua. 
Las cifras expresadas en la tabla se refieren a profundidad en centímetros. Por otra parte dichas cifras están 
promediadas a partir de los datos disponibles. 
Charc = Sólo se aprecian charcos de agua. 
A Ese = Agua escasa. De todas formas la cantidad de agua presente es superior a la que se indica con el signo 
precedente de Charc. 
C A = Con agua. No se indica si el volumen de agua es pequeño o mediano. 

Todas las cifras expresadas en la tabla son enteras, ya que se ha utilizado la siguiente regla: 
Entre 1y4 décimas se trascribe la cifra base. Por ej . 7,3 sería 7. 
Entre 5 y 9 décimas se trascribe la cifra siguiente. Por ej. 7,6 sería 8. 

Por razones de simplicidad en la trascripción de los datos: 
Hemos considerado Invierno de 1 de enero a 31 de marzo. 

Primavera de 1 de abril a 30 de junio. 
Otoño de 1 de octubre a 31 de diciembre. 

En la tabla no se indica la profundidad en verano, ya que en esta estación en la mayor parte de los años el 
agua presente en las Salinas es nula o muy escasa. 

El calificativo de «llena de agua» (LI), es una impresión subjetiva que viene a indicar como el observador 
aprecia que la masa de agua presente es prácticamente la mayor que se podría encerrar en la cuenca lagunar 
correspondiente, aunque como podemos ver en la tabla la diferencia puede llegar a 9 cm. (Salina de Barillos, 
Invierno 85 a Invierno 87). 

Fijándonos en la tabla anteriormente expuesta, podemos observar como en el 
Invierno de 1987 la Salina de Bacillos da un día 51 cm. de profundidad y el mismo 
día la Salina Grande tenía 40 cm. de agua. A modo de hipótesis, pensamos que 
puede haber diferencias de pendiente en el fondo de ambas lagunas, siendo más 
acusada la Salina de Bacillos; también pueden existir diferencias de pluviosidad en 
ambas zonas, separadas su áreas centrales por 4,5 kms; así mismo el caudal aporta
do por los pozos artesianos -aun habiendo mayor número de ellos cerca de la 
Salina Grande- es variable ya que algunos de ellos se cierran o se abren depen
diendo de las diversas necesidades. Paradójicamente, aún observando mayor pro
fundidad en la Salina de Bacillos que en la Grande, a veces esta tiene agua y Baci
llos está seca: nuevamente pensamos en diversas posibilidades: a) La mencionada 
sobre diferencias de pluviosidad, en este caso a favor de la Salina Grande. b) Puede 
darse una mayor permeabilidad en los materiales del lecho de Bacillos con las pri
meras lluvias. Conviene tener presente, de todas formas, que en la zona nordeste de 
la Salina Grande, denominada «La Rasa» el aporte habitual de los pozos artesianos 
es fundamental para observar agua en muchos períodos de fuerte sequía. 

Hemos podido ver en la tabla precedente las profundidades máximas observa
das en las Salina Grande (48 cm. en la primavera de 1988) y en la Salina de Baci
llos (51 cm. en el invierno de 1987); para mayor información sobre el tema es 
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importante transcribir cómo en el invierno de 1978-1979 el autor intentó entrar en 
la Salina Grande en período de inundaciones y ante la masa de agua presente y los 
peligros que podía suponer, abandonó el empeño a los setenta u ochenta metros de 
la orilla, sin duda la profundidad en esa fecha era de unos 80 a 90 cm. como míni
mo. 
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PROFUNDIDAD DE LA SALINA GRANDE (1980-1989) 

1 

Hemos representado con 44 cm. el dato referente a "Salina Grande llena de agua", cuando sólo se dis
pone del dato "llena de agua" sin cm. Los 44 cm. representados son resultado de la media de las cifras de 
las estaciones en las que la Salina Grande estaba llena de agua y además se hicieron mediciones concretas. 

CONCLUSIONES 

l. En la década de 1980 a 1989 las lagunas de Villafáfi.la -especialmente la 
Salina Grande- tuvieron dos períodos con clara diferencia en el volumen de agua 
presente en su interior. Hasta 1983 la sequía fue tan acusada que las profundidades 
observadas no sobrepasaron normalmente los 10-15 cm. A partir de 1984 el agua 
observada fue mucho más abundante, registrándose profundidades medias de 40-
50 cm. 

2. Las profundidades máximas observadas en dicho período fueron: 
En la Salina Grande: 48 cm. en 1988. 
En la Salina de Barillos: 51 cm. en 1987. 
Es probable que la pendiente en esta última laguna sea más acusada que en la 

Salina Grande. 
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3. En los últimos años, solamente en momentos de inundaciones la profundidad 
de las lagunas se acercaría al metro. Este punto ha sido observado poco antes del 
año 1980. 

4. La apertura libre de los pozos artesianos es fundamental para mantener un 
volumen mínimo de agua, que resulta imprescindible para muchas especies de aves 
en períodos de sequía. 
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FOTO 1. l::t 11111o r <' 11 la : 0 110 cc11trol de la Sali11a de B11rillos e11 <' ll<'ro d e 1978. 

FOTO 2. El puente de Vi/Jarico en las cercanías de la :ona norte de la Salina Grande en Villafájila.fotogra
fiado en 1979. A principios de este siglo se pasaba a caballo por debajo de este pue111e; obsérvese que en la 
acrua/idad una persona difícilmente pasa «a gatas». Todo ello nos indica la importantísima ca/matación que 

han sufrido las lagunas. Fotografías del autor, excepto la foto 1. 
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FOTO.\. La S11/i1w de Bari/10.1· el ].(J dejdirem tle 1987. 

FOTO 4. La Sali11a Gra11de el 9 de abril de 1988. 


	CUBIERTA
	PORTADILLA
	PORTADA
	CREDITOS
	ÍNDICE
	ARTÍCULOS
	ECOLOGIA
	EVOLUCIÓN DE LA PROFUNDIDAD DE LAS LAGUNAS DE VILLAFÁFILA
	INTRODUCCIÓN
	Datos y apreciaciones disponibles:
	CONCLUSIONES
	AGRADECIMIENTOS
	BIBLIOGRAFÍA






