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¿De las estepas?

• Deliberadamente voy a huir de la discusión 
sobre las estepas españolas

• Me centraré en esta ponencia en algunas 
especies de aves que en España se 
consideran agro-esteparias; ligadas a cultivos 
de secano, baldíos y parameras



Aves de las agro-estepas

• La actividad agrícola ha generado la 
coexistencia de actividades humanas y de un 
conjunto de especies muy valiosas



Una breve historia…

• En 2018 la Sociedad Española de Ornitología 
(SEO) contactó con François Mougeot (IREC-
CSIC) para actualizar la información sobre las 
poblaciones de ganga ibérica Pterocles alchata
y ganga ortega Pterocles orientalis

• Se pretendía comparar con el anterior sondeo 
nacional (de 2005) y actualizar el estado de 
ambas especies





Una breve historia…

• Trabajamos en tres direcciones:

• Modelo de ocupación: para conocer su 
distribución actual

• Modelo de abundancia; para estimar el tamaño 
poblacional

• Comparativa con el sondeo de 2005, utilizando 
índices



Modelo de ocupación

Es un modelo que a partir de la premisa de que 
la detectabilidad es imperfecta, permite estimar 
(entre otras cosas):

• La distribución de una especie

• Las covariables que actúan para definir esa 
distribución

• Las covariables que afectan a la 
detectabilidad.



Modelo de abundancia

• Hay una gran cantidad de métodos para la 
estima de abundancia que permiten trabajar 
con detectabilidad imperfecta

• Decidimos utilizar un modelo basado en 
muestreos de distancias, con covariables en 
abundancia y detectabilidad, pero basado en 
réplicas temporales



Comparativa

• Los dos métodos anteriores van a ser una 
buena base para comparar a futuro, basado en 
métodos estándar

• … pero queríamos conocer la evolución de 
ambas especies y saber como estaban en 
relación a 2005

• Para ello se compararon Índices Kilométricos 
de Abundancia (IKAs) en el muestreo de 2005 
y 2019



Ocupación de la ganga ibérica



En cifras…

• Ocupa un 77% de la distribución potencial 
(considerando como tal la que tenía la ganga 
ibérica desde 2005)

• La ocupación más baja se encuentra en la 
meseta norte (50%), y las mayores en la 
meseta sur (91%) y en el valle del Guadalquivir 
(93%), con valores intermedios en 
Extremadura (72%) y el valle del Ebro (77%)

• En términos relativos, la gran mayoría de las 
251 cuadrículas ocupadas según las estimas 
del modelo están en la meseta sur (50%)



Ocupación de la ganga ortega



En cifras…

• Ocupa el 55% de la distribución potencial; 365 
cuadrículas (ICB95%: 349-382) sobre 660 
muestreadas en la Península

• La probabilidad de ocupación varía por núcleo 
poblacional, siendo la más baja en la meseta 
norte (0,42) y en la meseta sur (0,41), 
seguidas por el valle del Ebro (0,54)





Abundancias
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Abundancia de la ganga
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Abundancia de la ganga ortega



Comparativa - ganga



Comparativa – ganga ortega



¿Qué está pasando?
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¿Qué está pasando?

• Diferencias estacionales e interespecíficas en la dieta

• Mayor importancia de las plantas cultivadas durante el 
otoño y el invierno (en torno al 50 % de su dieta) que 
en primavera

• Todas las especies consumieron con frecuencia 
plantas del género Convolvulus y de la familia 
Brassicaceae

• En primavera, las amapolas (Papaver spp.) 
constituyeron una parte considerable de su dieta, y 
podrían ser utilizadas como fuente de carotenoides o 
por sus propiedades antiparasitarias

• Partición del nicho trófico entre las especies, con una 
marcada segregación entre las especies de avutarda y, 
en menor medida, entre las especies de ganga



¿Qué está pasando?

Para la conservación de las aves esteparias es 
crucial:

• Mantener la heterogeneidad del paisaje

• Disponibilidad de manchas de vegetación 
natural y seminatural (matorrales, márgenes 
de campos, barbechos y pastos), que además 
de proporcionar refugio y lugares de 
nidificación, aumentan la diversidad de 
recursos tróficos



¡Muchas gracias!


