
INTRODUCCIÓN

El presente trabajo describe las bases de un instrumento de análisis a larga escala, o sea de la
dimensión de la red fluvial principal de una cuenca, con el objetivo de conocer la influencia
de las variaciones hidráulicas y morfológicas sobre la calidad del habitat fluvial.

Las crecidas son eventos, que si bien pueden ser de breve duración, ocasionan impactos muy
severos en la red fluvial, produciendo efectos agudos sobre la comunidad biológica, por
exposición a altas concentraciones de sedimentos en suspensión y elevadas velocidades de la
corriente, como también efectos a larga escala temporal del habitat fluvial, ocasionados por
los cambios morfológicos inducidos por la crecida.

Los efectos en la comunidad biológica fluvial varían en función del periodo en el cual se
genera la crecida, debido al estado de desarrollo en que se encuentran las especies, por
ejemplo en incubación, o en edad juvenil, etc. Además de ello, el régimen de los ríos posee su
propia variación estacional que influencia la vida acuática. Por esta razón las crecidas
naturales y artificiales pueden ser letales, tolerables o inclusive positivas (en el caso de falta
de agua, elevadas temperaturas, etc.) dependiendo del momento en el cual ocurren.

OBJETIVOS Y MÉTODOS

La metodología presentada se refiere principalmente a los cambios producidos por crecidas
naturales y artificiales (producidas por la abertura de obras de descarga de diques y
reservorios) en ríos de montaña. Esta une las técnicas generalmente utilizadas por los
morfólogos fluviales con aquellas utilizadas por los biólogos, con el objetivo común de
preservar el habitat natural cuando se deben proyectar y/o  gestionar obras hidráulicas (como
por ejemplo, presas de derivación, reservorios, etc.). La metodología consiste básicamente en
la interconexión de un modelo hidro-morfológico con un modelo de evolución del habitat
fluvial.

El estudio de realiza en dos etapas: i) con un modelo hidráulico morfológico se simulan las
condiciones de la crecida, en este caso se ha utilizado el modelo numérico MORIMOR, ii)
sucesivamente se evalúan las consecuencias sobre el macrohabitat y sobre las comunidades
fluviales con un modelo de calidad de habitat, en este caso se ha utilizado el modelo
HAFIMO.

La aplicación de ambos modelos se limita al estudio de la red fluvial a nivel de cuenca en
ambientes montanos y pedemontanos de la región alpina. Se presenta a continuación el
esquema de interconexión de ambos modelos numéricos.
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Figura 1. – Esquema de la interconexión MORIMOR-HAFIMO

El modelo numérico MORIMOR necesita como dato de ingreso los parámetros morfológicos
[Rm] y sedimentológicos [Rs] del cauce, como así también el diagrama de caudales [Q] y
ingresos de sedimentos [S] durante la crecida. A su vez, proporciona información distribuida -
temporal y espacialmente – de los niveles del agua [h] , velocidades de la corriente [U] ,
trasporte de sedimentos en suspensión [Ts] y en el fondo [Tb] , variación sedimentologica del
lecho y cambios de niveles de los mismos [P] . Tales datos son integrados con observaciones
y mediciones de campo, como por ejemplo la “cobertura” [c]  , o sea la presencia de refugios
para las especies, la curvatura del cauce [C]  y la temperatura del agua [T] . Todos estos datos
cargan el modelo HAFIMO con el cual se evalúa la calidad del habitat fluvial [HQ]  , las áreas
utilizables pesadas [WUA] y el índice de stress [STI], sea durante como al final del evento de
crecida.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La presente metodología esta siendo aplicada en una cuenca experimental en la zona alpina
italiana. Los modelos han sido testado para casos típicos de crecidas y han proporcionado
resultados aceptables y útiles para evaluar las modificaciones del habitat fluvial.

Persisten aún varios temas de discusión como por ejemplo, la mejor manera de considerar la
diversidad del habitat, como la variabilidad del perfil transversal de los ríos y su
esquematización más conveniente. Por otro lado, el perfil vertical de la corriente y la
determinación de la velocidad cercana al fondo son importante parámetros para la evaluación
del microhabitat y el efecto sobre las comunidades de invertebrados.

Las conclusiones preliminares indican que la presencia de los refugios “cobertura” son de
gran importancia en la evaluación de la calidad del habitat y de las consecuencias de las altas
velocidades en las comunidades fluviales.



Figura 2. – Ejemplo de formación del cauce con numerosas piedras (arriba)
que obstaculizan el flujo de la corriente y constituyen refugio para las
especies acuáticas (abajo).
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