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en ocasiones (<15%) usan matas herbáceas 
(Figura 6). El tamaño de puesta promedio fue 
de 3,47 huevos (SD = 0,56; rango = 3–5; n = 
31). La información sobre la incubación sigue 
siendo muy limitada, pues su duración de 12 
días pudo ser comprobada en un único nido. 
La participación únicamente de la hembra en 
la incubación de los huevos se pudo comprobar 
según los videos registrados en seis nidos en el 
que ambos progenitores estaban anillados con 
colores. En la mayoría de los nidos (81%) se 
produjeron eclosiones, y en estos el promedio 
fue de 3,24 pollos (SD = 0,88; rango = 3–5; 
n = 25), mientras que el número de pollos que 
volaron por nido exitoso fue de 3,0 (SD = 1,15; 
rango = 3–5, n = 16), tras permanecer en el 
nido durante 8,2 días en promedio (SD = 0,6; 
rango = 8-10, n = 10) (Pérez-Granados et al. 
2017b). La depredación fue la principal causa de 
pérdida de los nidos (83,3% de los nidos fallidos). 

Aunque el porcentaje de nidos depredados fue 
algo mayor en nidos con pollos (siete de 26 nidos, 
26,9%) que durante la incubación (cinco de 27 
nidos, 18,5%), los nidos mostraron una proba-
bilidad de supervivencia diaria similar en ambos 
periodos (incubación: 0,975 ± 0,011; crianza de 
los pollos: 0,952 ± 0,702), con una tasa de éxito 
promedio del 40% en la población periférica de 
Ademuz y del 60% en la población de Layna, 
que no llegan a ser significativamente diferentes.

Pese a que hemos ampliado los datos básicos 
sobre la biología reproductiva de la especie, en 
general, todos los parámetros estimados (perio-
do reproductor, duración de la incubación y de 
crianza, tamaño de puesta, etc.), así como la 
localización y características de los nidos están 
acorde con los valores publicados anteriormente 
(Cañadas et al. 1988, Herranz et al. 1994). La 
principal diferencia entre nuestro estudio y los 
anteriores radica en el éxito reproductor. Los 

Figura 6. Localización de la videocámara. La hembra se encuentra incubando en el nido, construido en el suelo 
y orientado al norte a la sombra de un matorral bajo. Foto: Cristian Pérez-Granados.
Video-camera location. The female Dupont’s Lark is incubating on the nest, built on the ground facing north in 
the shadow of a small shrub. Picture: Cristian Pérez-Granados.
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trabajos previos estimaron un éxito reproductor 
entre el 16–25% (Cañadas et al. 1988, Herranz 
et al. 1994), mientras que nosotros, usando 
la misma metodología, estimamos un éxito 
reproductor medio muy superior, en torno al 
50% (Pérez-Granados et al. 2017b). Este éxito 
reproductor es muy próximo al publicado por 
Suárez (2010), quién calculó una tasa de éxito 
reproductor medio del 54%. Desgraciadamente, 
ese trabajo solo aportó datos sobre la puesta 
media y el éxito reproductor de la especie uti-
lizando datos propios inéditos, sin dar detalle 
sobre el resto de parámetros reproductores. El 
éxito reproductor estimado por nosotros es, en 
general, superior a los valores conocidos tanto 
para el resto de alondras ibéricas (ver revisión 
en Suárez et al. 2009), como para la mayoría de 
especies ibéricas nidificantes en suelo, como 
bisbitas, collalbas y escribanos (p.ej., Suárez & 
Manrique 1992, Ponz et al. 1996, Calero-Riestra 
et al. 2013).

La alondra ricotí posee un largo periodo re-
productor, que en el área de estudio se extiende 
entre principios de marzo y principios de julio, 
pero otros autores han encontrado nidos activos 
desde mediados desde febrero hasta mediados de 
julio (Aragües 1999, Herranz et al. 1994). En este 
estudio hemos detectado que la especie es capaz 
de sacar adelante hasta tres puestas exitosas 
durante la misma temporada reproductora. Esta 
capacidad de realizar múltiples puestas junto al 
elevado éxito reproductor estimado en ambas 
localidades sugiere que, al menos, en una parte 
de su área de distribución, el fracaso en la repro-
ducción no debe ser el causante del declive que 
sufre la especie (Tella et al. 2005, Gómez-Catasús 
et al. 2018a). Nuestros resultados apoyan que el 
proceso de rarefacción detectado a nivel general 
debe atribuirse a otras causas, como podría ser 
la disminución y fragmentación del hábitat dis-
ponible o un deterioro de la calidad del mismo 
(Pérez-Granados et al. 2017b). No obstante, se 
requieren estudios futuros que estimen el éxito 
reproductor en otras áreas geográficas y la su-
pervivencia media juvenil y adulta para evaluar 
adecuadamente la viabilidad de las poblaciones.

El uso de videocámaras en 12 de los nidos 
(Figura 6) encontrados en Valencia permitió 
descubrir aspectos desconocidos hasta la fecha 
del comportamiento de la especie en nido e 
identificar a algunos de sus depredadores. En 
concreto, pudimos identificar como depredado-

res de nido al gato doméstico Felis catus, al zorro y 
al lagarto ocelado Timon lepidus. Además, hemos 
podido describir una nueva causa de fracaso re-
productor, como es la agresión intraespecífica en 
nido (Pérez-Granados & López-Iborra 2015b). 
El video registró el ataque a una hembra que 
incubaba por parte de un individuo que no era 
su pareja, aunque no fue posible identificar el 
sexo del atacante. Tras la agresión, la hembra 
del nido (identificada por sus anillas de colores) 
volvió a visitarlo en varias ocasiones, pero nunca 
incubó hasta que finalmente abandonó la puesta. 
Este tipo de agresiones sólo se puede detectar a 
través del uso de videocámaras, una metodología 
escasamente aplicada hasta la actualidad en 
aláudidos (no obstante ver Praus & Weidinger 
2010, 2015), por lo que desconocemos si se dan 
de manera ocasional o si, por el contrario, son 
una causa frecuente de abandono de nidos. Sin 
embargo, la elevada densidad que alcanza la 
alondra ricotí en las poblaciones de reducido 
tamaño (Vögeli et al. 2010, Pérez-Granados & 
López-Iborra 2013) podría provocar un mayor 
número de comportamientos agonísticos que 
lleguen incluso a afectar significativamente al 
éxito reproductor de la especie. La pérdida y 
fragmentación del hábitat (Laiolo & Tella 2005, 
2006, Pérez-Granados et al. 2016b, Gómez-
Catasús et al. 2018b) es posible que esté llevando 
a la especie a vivir en densidades anormalmente 
elevadas (Vögeli et al. 2010, Pérez-Granados & 
López-Iborra 2013) en las parcelas remanentes, 
donde los efectos negativos de los procesos 
denso-dependientes podrían verse exacerbados, 
lo que a su vez dificultaría aún más la viabilidad 
de dichas poblaciones.

Estrategia de conservación

El gran declive poblacional descrito para la 
alondra ricotí (Tella et al. 2005, Suárez 2010, 
Pérez-Granados & López-Iborra 2013, 2014, 
Gómez-Catasús et al. 2018a) muestra la necesi-
dad urgente de elaborar una estrategia de con-
servación a nivel nacional que incluya medidas 
activas que reviertan la tendencia actual para 
proteger las poblaciones y asegurar su viabilidad 
a largo plazo. Dicho plan debería desarrollarse 
de manera interactiva y conjunta entre cientí-
ficos expertos de la especie y los responsables 
en materia de medio ambiente de las diferentes 
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Comunidades Autónomas donde habita, al ser 
los órganos administrativos encargados de pro-
teger y gestionar las especies amenazadas a nivel 
nacional. A falta de estudios que evalúen la efi-
cacia de las diversas acciones de conservación se 
deberían considerar aquellas medidas con mayor 
consenso científico, como son proteger bajo algu-
na figura de protección las zonas donde habita la 
especie, evitar nuevos impactos en dichas áreas 
y realizar manejo del hábitat (mayor presencia 
ganadera, creación de corredores, etc., Pérez-
Granados 2016). En cualquier caso, es esencial 
realizar un seguimiento y evaluar la efectividad 
de las acciones de conservación.

Los resultados expuestos aquí deberían tener-
se en cuenta en los futuros planes de conserva-
ción de la especie. Es necesario que la estrategia 
de conservación incluya un programa de segui-
miento basado en métodos de censo efectivos y 
que estimen de manera fiable el tamaño de las 
poblaciones estudiadas. Proponemos que este se-
guimiento se lleve a cabo a través del método del 
mapeo siempre que sea posible realizar, al menos, 
cuatro visitas, o a través del transecto lineal con 
ancho de banda de 500 m (Pérez-Granados & 
López-Iborra 2017). Uniformizar la metodología 
permitirá realizar comparaciones entre zonas y 
en el tiempo, un análisis imprescindible para 
evaluar tendencias poblacionales y diferencias 
de densidad entre áreas.

El estudio de la biología reproductiva de la 
especie apunta a que, con las estimas de éxito 
reproductor disponibles actualmente, la especie 
podría mantenerse estable si la supervivencia 
de los jóvenes estuviera acorde con las tasas de 
supervivencia publicadas en otras especies simi-
lares. Esto significa que la regresión detectada 
en la mayoría de las poblaciones debe atribuirse 
a otras amenazas como una disminución y de-
terioro del hábitat disponible. Esta regresión de 
los hábitats podría dificultar el asentamiento de 
aves juveniles, y con ello comprometer su su-
pervivencia y reclutamiento. Por ello, la gestión 
directa del hábitat parece una de las medidas 
más necesarias para aumentar la disponibilidad 
de hábitats de calidad para la especie, además 
de ser una de las medidas de conservación más 
comúnmente propuestas por los científicos 
(Pérez-Granados 2016).

Las conclusiones de nuestro estudio de selec-
ción de hábitat dan unas pistas de por dónde de-
biera enfocarse su gestión. La futura estrategia de 

conservación de esta especie debería garantizar 
la conservación de todos los parches ocupados, 
independientemente de su tamaño, dado que es 
conocida su capacidad para ocupar parches de 
muy reducido tamaño (1–15 ha; Nogués-Bravo 
& Aguirre 2006, Vögeli et al. 2010, Pelayo & 
Sampietro 2016). Además, deberían protegerse, 
en la medida de lo posible, una serie de man-
chas de hábitat potencial que pudieran actuar 
como corredores naturales entre las poblaciones 
remanentes y permitir que se den eventos de re-
colonización, incluso tras varios años de ausencia 
como ha sucedido recientemente en Cataluña 
(Bota et al. 2016). Ante la imposibilidad de que 
se protejan la totalidad de los parches con hábi-
tat potencial, debería analizarse la funcionalidad 
como corredor ecológico de los mismos y centrar 
los esfuerzos de protección en aquellas manchas 
que faciliten en mayor medida la comunicación 
de las poblaciones actuales (Fernández 2016).

Vögeli et al. (2010) estimaron en 200 ha la 
extensión mínima deseable para las manchas 
de hábitat que acogen poblaciones de alondra 
ricotí. La elección de este umbral se debe a que, 
como se ha dicho anteriormente, en parches 
por debajo de 200 ha la densidad de la especie 
tiende a aumentar, lo que generaría efectos 
denso-dependientes negativos (Vögeli et al. 
2010, Pérez-Granados & López-Iborra 2013). La 
elevada densidad de la especie en las poblaciones 
de reducido tamaño podría contribuir, entre 
otros factores, a que se den un mayor número de 
agresiones intraespecíficas que reduzcan el éxito 
reproductor de la especie (Pérez-Granados & 
López-Iborra 2015b) y a dificultar el asentamien-
to de las aves juveniles. Por ello, parece lógico 
considerar 200 ha como un objetivo a alcanzar 
para el tamaño de los parches ocupados, aunque 
en algunas poblaciones fragmentadas el tamaño 
más frecuente de parche es inferior. El aumento 
de la extensión de los parches debería abordarse 
a través de acciones de manejo del hábitat, las 
cuáles deberían traducirse en una mejora de la 
calidad y, por tanto, de la disponibilidad para 
albergar ejemplares de la especie. Dada la limi-
tada capacidad de dispersión de la alondra ricotí, 
estas medidas tendrían mayor probabilidad de 
éxito si se realizan en áreas próximas a las ya 
ocupadas, lo que podría facilitar la llegada de 
nuevos individuos. Esto implicaría, en muchos 
casos, el manejo de zonas de vegetación natural 
adyacentes, pero en otros casos podría suponer 
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la conversión de hábitats no apropiados, como 
podrían ser los cultivos, en hábitats que cumplan 
con los requisitos de la especie.

La gestión directa del hábitat debe realizarse 
en zonas llanas, y debería ir encaminada a crear 
hábitats abiertos, con gran porcentaje de suelo 
desnudo y de matorrales de bajo porte y con el 
menor número de árboles posible. Por ello, la 
retirada de árboles y favorecer la presencia de 
matorrales bajos parecen ser las medidas más 
efectivas para aumentar la disponibilidad de 
hábitat. Dicha gestión no debiera incluir el uso 
del fuego como medida de manejo del hábitat en 
parches ocupados por la especie, dado su grave 
efecto a corto plazo. En dichos lugares, reducir 
el número de árboles y favorecer la presencia 
de matorrales de baja altura, como el tomillo 
Thymus spp., podría dar lugar a una mejora del 
hábitat disponible con un menor riesgo. El es-
trato arbustivo de bajo porte podría favorecerse 
a través de un programa específico que impulse 
la ganadería extensiva de ovino o a través de 
la retirada selectiva de los arbustos de mayor 
tamaño, como las aliagas Genista scorpius o el 
romero. Ambas acciones serían complementa-
rias, de manera que en un primer momento se 
podría realizar una retirada selectiva de arbustos 
de mayor desarrollo y limitar posteriormente su 
regeneración a través del pastoreo.

Sea cual sea la medida de gestión aplicada 
debiera ser obligatorio un programa de se-
guimiento para evaluar su eficacia, con el fin 
de comprender la respuesta de la ricotí ante 
diferentes medidas de gestión. Esta gestión del 
hábitat también podría considerarse como válida 
a la hora de crear corredores que faciliten la 
conexión de las poblaciones existentes. En este 
caso, sería interesante evaluar la eficacia de los 
fuegos controlados en la creación de corredores 
y como posible mejora de hábitat potencial, en 
zonas cercanas a las ocupadas, pero donde la 
alondra ricotí no esté presente. Por tanto, su 
aplicación requiere estudios previos específicos 
que aseguren la ausencia de la especie, y evalúen 
la presencia de otras especies amenazadas a las 
que el fuego podría afectar.

Gran parte de los estudios realizados tanto en 
Valencia como en Layna han tenido implicación 
directa en la conservación de la alondra ricotí 
e incluso han dado lugar a que se desarrollen 
medidas de gestión de hábitat específicas, como 
la retirada de árboles o la reducción de la co-

bertura de romero y genista, en determinadas 
poblaciones de Valencia (Pérez-Granados et 
al. 2016a). No obstante, aún se desconocen 
numerosos datos sobre la biología de la especie 
y es casi total el desconocimiento que tenemos 
de la efectividad de las medidas de conservación 
desarrolladas. Por ejemplo, sería conveniente 
conocer si existe cierto grado de poliginia en 
la especie, el sex ratio en diversas poblaciones, 
la dispersión juvenil, la tasa de supervivencia 
juvenil y adulta, avanzar en la identificación de 
los depredadores de sus nidos, etc. Todos ellos 
son parámetros esenciales a la hora de evaluar 
adecuadamente la viabilidad de las poblaciones y 
proponer medidas de conservación que aseguren 
su persistencia a largo plazo.
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Resum

Biologia i conservació de l’alosa 
becuda Chersophilus duponti

L’alosa becuda és una de les aus estepàries més icò-
niques d’Espanya, on es concentra la totalitat de la 
població europea. En aquest treball revisem els darrers 
avenços en el coneixement de la seva biologia i eco-
logia durant l’última dècada, amb especial atenció als 
treballs desenvolupats a les poblacions perifèriques del 
Racó d’Ademús (València). L’espècie ha patit un greu 
declivi al llarg del seu rang de distribució a Espanya, 
amb un declivi mitjà anual entre el 5 i 10%. El mètode 
de cens és un factor clau per obtenir estimes fiables 
de les poblacions estudiades. El mètode del transecte 
finlandès i les estacions d’escolta no s’han d’emprar 
en aquesta espècie. El mètode del mapeig, basat 
almenys en quatre visites, o el transecte lineal (amb 
ample de banda de 500 m) són els mètodes més fiables 
per censar-la, la qual cosa s’ha de fer entre els mesos 
d’abril i juny. Un estudi de selecció d’hàbitat realitzat 
a tres escales va mostrar que els individus trien àrees 
planes sense arbres i amb una elevada cobertura de 
matolls de port baix (< 40 cm) a escales locals. A una 
major escala, la mida del fragment sembla ser l’únic 
factor que influeix en la probabilitat d’ocupació. Els 
models d’hàbitat creats es van transferir de manera 
satisfactòria entre poblacions i anys, cosa que indica 
que les mesures de conservació proposades per a la 
població del Racó d’Ademús podrien extrapolar-se a 
d’altres regions. El foc va tenir un efecte devastador 
en la distribució de l’alosa becuda. Vam detectar la 
pràctica desaparició de l’espècie en una zona incendi-
ada en l’erm de Layna (Sòria) durant els dos primers 
anys després de l’incendi. El foc va cremar la cobertura 
de matolls de gran part d’aquest erm, un dels més 
importants per a l’espècie a Espanya. No obstant això, 
set anys després de l’incendi l’estructura de l’hàbitat 
i l’abundància de l’alosa becuda a l’àrea incendiada 
gairebé s’havien recuperat i van ser similars a les ob-
tingudes a l’àrea control. Aquest estudi suggereix que 
el foc no s’hauria d’emprar com una mesura de maneig 
d’hàbitat per reduir la cobertura de matoll en àrees 
on habita l’espècie. Tanmateix, el foc controlat podria 
integrar-se dintre de les mesures de maneig d’hàbitat 
per reduir la cobertura de matoll a zones planes i no 
ocupades per l’espècie, per tal de promoure la disper-
sió de poblacions properes. El cant de l’alosa becuda 
al Racó d’Ademús va estar fortament influït per la 
fragmentació de l’hàbitat, ja que trobem repertoris de 
cant reduïts, dialectes en cadascuna de les poblacions 
estudiades i que el nombre de cants compartits entre 
mascles decreixia amb la distància. Aquests resultats 
suggereixen que no hi ha intercanvi d’aus adultes 
entre les poblacions d’estudi i que l’espècie podria 
estar patint un greu procés d’erosió cultural, a causa 

de l’elevada fragmentació de les seves poblacions. 
Durant els nostres estudis al Racó d’Ademús i Layna, 
també vam recopilar informació sobre la biologia i 
comportament reproductor de l’espècie a través del 
monitoratge de nius, incloent-hi l’ús de càmeres de ví-
deo. La fenologia (des de finals de març fins a principis 
de juliol) i paràmetres reproductius (postes de 3–5 ous, 
12 dies d’incubació, 8 dies d’estada a niu i fins a tres 
postes per any) van ser similars a aquells prèviament 
trobats en d’altres poblacions espanyoles. Malgrat 
això, nosaltres vam trobar un major èxit reproductor 
(40–60%), cosa que suggereix que l’èxit reproductor 
no és al darrere del declivi detectat en l’espècie. En 
aquest treball presentem algunes recomanacions per 
a la gestió de l’hàbitat i conservació de l’espècie que 
puguin ser útils als gestors i òrgans competents per a 
conservar l’espècie.

Resumen

Biología y conservación de la 
alondra ricotí Chersophilus duponti

La alondra ricotí es una de las aves esteparias más 
icónicas de España, donde se concentra la totalidad 
de la población europea. En este trabajo revisamos los 
últimos avances en el conocimiento de la biología y 
ecología de esta especie durante la última década, con 
especial atención a los trabajos desarrollados en las po-
blaciones periféricas del Rincón de Ademuz (Valencia). 
La especie ha sufrido un grave declive a lo largo de su 
rango de distribución en España, con un declive medio 
anual entre el 5 y 10%. El método de censo es un factor 
clave para obtener estimas fiables de las poblaciones 
estudiadas. El método del transecto finlandés y las esta-
ciones de escucha no deben emplearse en esta especie. 
El método el mapeo, basado al menos en cuatro visitas, 
o el transecto lineal (con ancho de banda de 500 m) 
son los métodos más fiables para censarla, lo cual debe 
hacerse entre los meses de abril y junio. Un estudio de 
selección de hábitat realizado a tres escalas mostró que 
los individuos eligen áreas llanas sin árboles y con una 
elevada cobertura de matorrales de bajo porte (< 40 
cm) a escalas locales. A una mayor escala, el tamaño 
del parche parece ser el único factor que influye en la 
probabilidad de ocupación. Los modelos de hábitat 
creados se transfirieron de manera satisfactoria entre 
poblaciones y años, lo que indica que las medidas de 
conservación propuestas para la población del Rincón 
de Ademuz podrían extrapolarse a otras regiones. El 
fuego tuvo un efecto devastador en la distribución de 
la alondra ricotí. Detectamos la práctica desaparición 
de la especie en una zona incendiada en el páramo 
de Layna (Soria) durante los dos primeros años tras 
el incendio. El fuego calcinó la cobertura matorral de 
gran parte de este páramo, uno de los más importantes 
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para la especie en España. Sin embargo, siete años tras 
el incendio la estructura del hábitat y la abundancia 
de la alondra ricotí en el área incendiada casi se ha-
bían recuperado y fueron similares a las obtenidas en 
el área control. Este estudio sugiere que el fuego no 
debería usarse como una medida de manejo de hábitat 
para reducir la cobertura de matorral en áreas donde 
habita la especie. No obstante, el fuego controlado 
podría integrarse dentro de las medidas de manejo 
de hábitat para recudir la cobertura de matorral en 
zonas llanas y no ocupadas por la especie, con el fin 
de promover la dispersión de poblaciones cercanas. 
El canto de la alondra ricotí en el Rincón de Ademuz 
estuvo fuertemente influido por la fragmentación del 
hábitat, ya que encontramos repertorios de canto 
reducidos, dialectos en cada una de las poblaciones 
estudiadas y que el número de cantos compartidos 
entre machos decrecía con la distancia. Estos resulta-
dos sugieren que no hay intercambio de aves adultas 
entre las poblaciones de estudio y que la especie podría 
estar sufriendo un grave proceso de erosión cultural, 
debido a la elevada fragmentación de sus poblaciones. 
Durante nuestros estudios en el Rincón de Ademuz 
y Layna, también recopilamos información sobre la 
biología y comportamiento reproductor de la especie 
a través del monitoreo de nidos, incluyendo el uso de 
videocámaras. La fenología (desde finales de marzo 
hasta principios de julio) y parámetros reproductivos 
(puestas de 3–5 huevos, 12 días de incubación, 8 días 
de estancia en nido y hasta tres puestas por año) fue-
ron similares a aquellos previamente reportados para 
otras poblaciones españolas. Sin embargo, nosotros 
encontramos un mayor éxito reproductor (40–60%), 
lo que sugiere que el éxito reproductor no está detrás 
del declive detectado en la especie. En este trabajo 
presentamos unas recomendaciones para la gestión 
del hábitat y conservación de la especie, que puedan 
ser útiles a los gestores y órganos competentes para 
conservar esta alondra.
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Nombre científico Nombre castellano Nom català English name

Circus cyaneus Aguilucho pálido Arpella pàl·lida Northern Harrier

Circus pygargus Aguilucho cenizo Esparver cendròs Montagu’s Harrier

Falco naumanni Cernícalo primilla Xoriguer petit Lesser Kestrel

Alectoris rufa Perdiz roja Perdiu roja Red-legged Partridge

Coturnix coturnix Codorniz común Guatlla Common Quail

Tetrax tetrax Sisón común Sisó Little Bustard

Otis tarda Avutarda común Pioc salvatge Great Bustard

Burhinus oedicnemus Alcaraván común Torlit Eurasian Stone-curlew

Cursorius cursor Corredor sahariano Corredor Cream-colored Sourser

Glareola pratincola Canastera común Perdiu de mar Collared Pratincole

Pterocles orientalis Ganga ortega Xurra Black-bellied Sandgrouse

Pterocles alchata Ganga ibérica Ganga Pin-tailed Sandgrouse

Asio flammeus Búho campestre Mussol emigrant Short-eared Owl

Alauda arvensis Alondra común Alosa vulgar Eurasian Skylark

Chersophilus duponti Alondra ricotí Alosa becuda Dupont’s Lark

Galerida cristata Cogujada común Cogullada vulgar Crested Lark

Galerida theklae Cogujada montesina Cogullada fosca Thekla Lark

Melanocorypha calandra Calandria común Calàndria Calandra Lark

Calandrella brachydactyla Terrera común Terrerola vulgar Greater Short-toed Lark

Calandrella rufescens Terrera marismeña Terrerola rogenca Lesser Short-toed Lark

Anthus campestris Bisbita campestre Trobat Tawny Pipit

Oenanthe oenanthe Collalba gris Còlit gris Northern Wheatear

Oenanthe hispanica Collalba rubia Còlit ros Black-eared Wheatear

Cisticola juncidis Cistícola buitrón Trist Zitting Cisticola

Sylvia conspicillata Curruca tomillera Tallarol trencamates Spectacled Warbler

Emberiza calandra Escribano triguero Cruixidell Corn Bunting

Anexo I. Especies de aves esteparias presentes en España. Listado obtenido de Traba et al. (2006) y nombre 
según la Lista de las aves de España (edición de 2012).
Species of steppe birds present in Spain. List taken from Traba et al. (2006). Names according to the List of 
Birds of Spain (2012 edition).
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