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INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El búho real (Bubo bubo) es la mayor rapaz nocturna existente, con una 

envergadura superior al metro y medio y un peso de entre 1,5 y 2,5 kilogramos. Las 

alas, largas y redondeadas, y la cola corta indican adaptación al vuelo en espacios 

abiertos. El plumaje es pardo rojizo, manchado de negro. Sus grandes ojos son de un 

color anaranjado muy vivo. La cabeza está coronada por dos penachos de plumas 

eréctiles con posible función de reconocimiento. Es un oportunista, capaz de 

aprovechar una amplia gama de presas que van desde los insectos hasta las crías de 

zorro, pasando por ratones, ratas, erizos, conejos, córvidos etc. Para criar, es capaz de 

adaptarse a cualquier sustrato rocoso, desde el nivel del mar hasta la alta montaña. A 

menudo cría en el suelo y a veces en árboles. No siente reparo en asentarse muy cerca 

de los núcleos de población humanos así como de carreteras o canteras siempre que 

no se le persiga directamente. Explota una gran variedad de hábitats, desde los 

bosques boreales de coníferas y bosques mixtos caducifolios hasta las estepas 

mediterráneas de matorral y los desiertos de roca y arena (Mikkola, 1994; Penteriani, 

1996), aunque parece preferir las áreas abiertas para buscar alimento (Leditznig, 1992, 

1996; Penteriani, 1996). Esta especie emite un reclamo monótono, bisilábico que 

puede ser audible desde grandes distancias, hasta 1,5 km. en cualquier tipo de 

condiciones y hasta 4 km. con buen  tiempo. Suele cantar desde posaderos especiales 

que delimitan su  territorio. La puesta de los huevos (pone de 2 a 3 huevos) se realiza 

entre finales de febrero y principios de marzo. Es sedentario y territorial (Mikkola, 

1994). Los únicos desplazamientos importantes son los que realizan los jóvenes, tras la 

disgregación otoñal del grupo familiar, a la búsqueda de un territorio para 

establecerse.  

Sus poblaciones están ampliamente extendidas por todo el Paleártico desde la 

Península Ibérica hasta Asia, aunque se encuentra ausente en Indochina, islas 

mediterráneas y atlánticas, Oeste de Francia y tierras bajas del Oeste y Este de Europa 

(Del Hoyo et al., 1999). En la Península Ibérica aparece amplia pero irregularmente 

distribuido, estando ausente en el litoral cantábrico y la mayor parte de Galicia y las 

llanuras cerealistas (Martínez & Zuberogoitia, 2003). En general es más abundante  en 

las regiones mediterráneas, en zonas de montaña o estribaciones de grandes sierras. 

A pesar de la variedad de hábitats que explota y de la variedad de presas, sus 

poblaciones en Europa sufrieron un fuerte declive (Mikkola, 1994), en la primera mitad 

del siglo XX, debido principalmente a la persecución directa. Recientemente se ha 

registrado una cierta recuperación gracias a la protección legal y a proyectos de 
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reintroducción a gran escala llevados a cabo en las décadas de los 70 y 80 (Donazar & 

Kalinainen, 1997). 

Actualmente la UICN considera que por el estado de conservación, esta especie 

se encuentra en la categoría de preocupación menor (UICN 2009), aunque los datos 

del tamaño poblacional de la especie son poco precisos. En los informes de Birdlife 

Internacional, se estima que la población europea alcanza las 12.000 ς 14.000 parejas 

(BirdLife Internacional/EBCC, 2000) y en el Atlas de Aves Reproductoras de España, se 

estima una población mínima de 2.345 parejas, aunque los mismos autores sugieren 

que podría haberse subestimado esta cifra (Martínez & Zuberogoitia, 2003).  

En el Decreto 167/96, de 9 de Julio, por el que se regula el Catálogo Vasco de 

Especies Amenazadas de la Fauna y Flora, Silvestre y Marina, el búho real figura en la 

categoría de άw!w!έ, donde se incluyen especies o subespecies cuyas poblaciones son 

de pequeño tamaño, localizándose en áreas geográficas pequeñas o dispersas en una 

superficie más amplia, y que actualmente no se encuentran "en peligro de extinción" o 

sean "vulnerables". Sus principales problemas en la Comunidad Autónoma del País 

Vasco (CAPV) son la caza, el expolio de sus nidos y la limitación nutricional. En el 

entorno mediterráneo, parece ser que los factores que más han influido en las 

poblaciones son el declive de la población de conejos y la caza ilegal, además de la 

transformación del hábitat de las especies presas, atropellos, electrocución, choques 

con tendidos eléctricos y colisiones contra alambradas (Blanco & González, 1992; 

Pérez-Mellado, 1978). 

En la CAPV es la rapaz nocturna más escasa, y se distribuye por las sierras más 

mediterráneas de Álava y el tercio occidental de Vizcaya. La primera estimación 

publicada sobre el tamaño de la población de búho real fue realizada por Álvarez et al., 

(1985) en el Atlas de los Vertebrados de la Comunidad Autónoma del País Vasco 

realizado durante el período 1981-1985 por la Sociedad de Ciencias Aranzadi para el 

Departamento de Política Territorial y Transportes del Gobierno Vasco. En dicho 

trabajo, el número de parejas localizadas fue de dos parejas, situadas ambas en el 

cuadrante SE alavés, en una zona de roquedos con áreas abiertas de matorral y 

campos de labor. Sin embargo, existen testimonios de la posible presencia de parejas 

criando en el macizo del Gorbea (Vizcaya) y en las cercanías del Monasterio de Nuestra 

Señora de Arantzazu, en Guipúzcoa, en aquellos años (Zuberogoitia; Torres & 

Martínez, 2003). 

Posteriormente, entre los años 1989 y 1991 Fernández (1993), realizó un 

estudio sobre la situación del búho real en el Territorio Histórico de Álava. En dicho 

estudio se detectaron 11 parejas territoriales, si bien se constató que una o dos más 

podrían haber pasado desapercibidas. La especie solamente estaba presente en las 

sierras más mediterráneas del área de estudio. Por otra parte, Zuberogoitia & Torres, 

http://www.euskadi.net/bopv2/datos/1996/07/9603481a.pdf
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1997, localizaron tres territorios ocupados en Vizcaya. Además, Zuberogoitia (2002) 

observa varios ejemplares en distintos puntos de Vizcaya y Aierbe et al. (2001) hicieron 

lo propio para Guipúzcoa, pero sin llegar a certificar el asentamiento. En la publicación 

recopilatoria sobre la situación de los Vertebrados Continentales (Álvarez et al. 1998) 

se estimaron en 15 parejas la población de búhos reales en el conjunto de la CAPV. 

Ya en el año 2001 investigadores del Gaden realizaron un trabajo de 

inventariado de la comunidad de rapaces nocturnas en Álava, mediante  la 

recopilación de citas de naturalistas (especialmente burgaleses) y muestreos no 

sistemáticos. En dicho estudio, se comprobó la presencia de 16 parejas seguras y 4 

probables (Aguilar et al., 2001). 

Por último, en el año 2004, Illana et al., (2004) realizaron una amplia 

prospección de lugares, seleccionados previamente sobre un mapa, compatibles con la 

presencia de búhos reales, por sus características. La selección de dichas zonas tuvo en 

cuenta las siguientes variables predictivas: áreas con orografía adecuada para la 

especie, fundamentalmente en lo referente a la disponibilidad de riscos y cortados 

rocosos. También se valoró el carácter termófilo y mediterráneo de los lugares 

potencialmente idóneos para el asentamiento de la especie, así como otra serie de 

variables relativas a la disponibilidad trófica (abundancia de conejos) y de carácter 

antrópico (densidad de población, fragmentación del hábitat), etc. Los resultados de 

ese trabajo constataron la presencia de al menos 20 territorios ocupados por la 

especie.  

En la revisión efectuada por Martínez de Lecea et al., (2008) sobre el búho real 

en Álava, se comenta que se trata de una especie ausente o rara en las comarcas de la 

mitad norte, centro y este de la provincia. En cambio, esta estrigiforme aparece más 

frecuentemente en los cortados rocosos de las sierras de la vertiente mediterránea 

(Árcena, Portilla-Toloño y Cantabria). Por otra parte, dichos autores compararon los 

trabajos específicos realizados mediante metodologías análogas de muestreo, lo cual 

permitía estimar un incremento del 50% en el número de territorios ocupados, 

habiéndose pasado de 13 parejas en el año 1993 a 20 parejas en 2004.  

Sin embargo, algunas informaciones posteriores de colaboradores de la 

asociación, nos permitió localizar en la Comarca de Rioja Alavesa una pareja que se 

ubicaba en una zona que no reunía estas condiciones orográficas, especialmente en lo 

referente a la existencia de roquedos. Ulteriormente al estudio del año 2004, se 

localizaron otras dos parejas en esta Comarca, en zonas que no habían sido 

prospectadas. Este hecho evidenció la escasa información que se disponía sobre la 

especie en esta comarca, por lo que se propuso realizar un censo específico con el fin 

de determinar el número de parejas reproductoras presentes en la Rioja Alavesa. 
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ÁREA DE ESTUDIO 

La Rioja alavesa es la comarca más meridional de la provincia de Álava,  

conocida desde hace siglos como "Sonsierra de Navarra". Se trata de una estrecha 

lengua de tierra de unos cuarenta kilómetros de longitud y ocho kilómetros de anchura 

situada en la orilla izquierda del río Ebro que se extiende por el sur de Álava. Su límite 

septentrional se sitúa en una alineación montañosa de sierras unidas entre sí, Toloño-

Cantabria-Codes, que sigue una dirección oeste-este y que la protege del frío y lluvia 

del Norte. El límite meridional es el río Ebro, que propicia la entrada de un clima más 

cálido proveniente del mediterráneo a través de una llanura aluvial o Depresión del 

mismo nombre. 

Geología: La alineación montañosa de la sierra de Cantabria, interrumpida por 

profundos collados, está conformada básicamente por materiales jurásicos (calizas, 

dolomías y margas) y cretácicos (calizas con algunas intercalaciones areniscosas y 

margosas). Estos materiales fueron intensamente plegados y fracturados hasta el 

punto de que se dispusieron cabalgando sobre los materiales terciarios de la Depresión 

del Ebro, considerados como una parte de una gran cuenca que, al final del terciario, 

se individualizó entre la Cordillera Ibérica y los Montes Vascos.  

La comarca de la Rioja alavesa, se caracteriza por una cubeta en la que se 

produjeron importantes fenómenos simultáneos de hundimiento y aporte de 

depósitos sedimentarios continentales (subsidencia) de edad Oligoceno-Mioceno que  

alcanza espesores en torno a los 3.000 metros. La naturaleza de los depósitos varía de 

acuerdo con su situación en relación al centro de la Depresión. En las zonas más 

alejadas, donde el agua circulaba con mayor fuerza, se depositaron sólo los materiales 

más groseros (dando lugar a conglomerados y areniscas) mientras que según se va 

acercando al centro de la Depresión, coincidiendo con la disminución de la pendiente, 

y por lo tanto de la capacidad de carga de agua, se depositaron las areniscas más finas, 

arcillas, limos, etc. En esta zona central se pudieron formar localmente lagos de 

pequeña extensión donde se depositaron arcillas y calizas y si la salinidad del agua era 

suficiente, yesos o incluso sales. Todos estos materiales (margas, arcillas, areniscas y 

alguna caliza) no fueron afectados más que por las últimas orogenias alpinas, de ahí 

que predominen los relieves horizontales o subhorizontales. Presentando los típicos 

modelados de cerros, cuestas, planas glacis etc. 

En el centro de la comarca existen dos lagunas endorreicas de modestas 

dimensiones, que constituyen el único vestigio de otras, que fueron drenadas para ser 

convertidas en zonas de cultivo. Al ser pequeñas cuencas cerradas en las que el agua 
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de lluvia se evapora durante el verano, se forman depósitos y costras salinas que 

posibilitan la existencia de flora halófila muy especializada.  

Clima: la alineación montañosa de la sierra de Cantabria actúa como una 

barrera bioclimática bien definida que aísla a la comarca de la Rioja de la influencia 

marítima. Esta circunstancia, unida a la situación meridional y altitudinal (media 450 

m), explica la presencia de un clima mediterráneo de interior, caracterizado por 

inviernos fríos (media de 7-8 ºC), heladas frecuentes y veranos cálidos (media en torno 

a los 23 ºC). Las precipitaciones, que se producen principalmente en primavera y 

otoño, oscilan entre los 400 mm anuales en las proximidades del Ebro y los 900 mm en 

las zonas de mayor altitud relativa.   

La vegetación potencial estaría formada por series de vegetación dominadas 

por alisedas (Alnus glutinosa), fresnedas (Fraxinus spp) y saucedas (Salix spp) en las 

proximidades del cauce del Ebro y de los afluentes que descienden de la sierra 

Cantabria-Toloño. La presencia de unas u otras especies estaría íntimamente ligada a 

la proximidad al agua y los niveles de inundación estacionales.  

Por otra parte, en los terrenos más estables y secos, ocupando la mayor parte 

de la comarca hasta una altitud de 900 metros, se hallarían comunidades dominadas 

por un carrascal seco de encina carrasca (Quercus ilex rotundifolia) y matorrales como 

romero (Rosmarinus oficinalis). En el piso montano y en las zonas de roquedo, se 

encontraría acompañado de quejigos (Quercus faginea). 

La vegetación actual, dista mucho de la original, especialmente la presente en 

los fondos de valle. Algunos de los únicos retazos de vegetación que recuerdan 

parcialmente a las comunidades originales son los ambientes cuasi lineares de ribera, 

conformados por varios tipos de bosque: la alameda-aliseda, la fresneda-olmeda y la 

sauceda. La primera se sitúa a la vera del Ebro sobre suelos que permanecen húmedos 

todo el año, mientras que la segunda se instala en arroyos de escaso caudal y nivel de 

agua variable. El matorral más representativo lo constituye la sauceda (Salix sp.), eficaz 

defensor frente a la erosión de las crecidas, bordeando las alamedas-alisedas del Ebro 

y colonizando islitas y amplios depósitos de grava de algunos meandros. Por otra 

parte, la utilización humana de estos ambientes forestales ha generado una industria 

forestal que ha ocasionado la profusión de especies exóticas de chopos e híbridos. 

En las laderas serranas y en enclaves inadecuados para la agricultura, se han 

conservado carrascales (Quercus ilex rotundifolia) con boj (Buxus sempervivens), 

preferentemente a partir de los 900 m. En las zonas más frescas y encajonadas, desde 

el punto de vista edáfico y ambiental, aparecen parches forestales formados por 

quejigales (Quercus faginea). También aparecen en la Rioja alavesa algunas masas 

espontáneas y relictas de pino carrasco (Pinus halepensis). 
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 El paisaje actual es fruto de la práctica secular de la agricultura mediterránea 

de vid y olivo, del aprovechamiento de leñas y de los incendios, habiendo sido 

desplazado el bosque originario por cultivos y allí donde esto no ha sido posible, 

reemplazados por vegetación rala muy degradada dominada por coscojares y 

tomillares.  

En los ambientes rupestres, la vegetación escasea, aunque hay parcelas con 

una cobertura notables en los taludes menos pronunciados donde la progresiva 

ralentización de los procesos de gravedad viene asegurada por la instalación no sólo de 

plantas pioneras sino también, con el paso del tiempo, de especies arbustivas e incluso 

arbóreas, que terminan por asegurar una estabilización efectiva y una optimización 

edáfica. 

Fauna: en líneas generales, destacan las especies propias de etapas no 

forestales, lo que sin duda es una muestra de la deforestación que sufren estos 

ambientes mediterráneos desde tiempos históricos. Las especies forestales y las que 

requieren cierto grado de humedad para su desarrollo, están obligadas a vivir en los 

sotos riparios o pasar parte de sus ciclos vitales en ellos, aunque también campeen por 

cultivos y terrenos circundantes.  

En los ambientes ribereños, las aves mantienen poblaciones abundantes y 

variadas: como ardeidos (garzas, garcillas, martinetes, etc.), cormoranes grandes,  

pequeños paserifores (lavanderas Motacilla spp, currucas Sylvia spp, etc.), limícolas, 

ánades, etc. 

Los ambientes rupestres de cantiles o crestones acogen una fauna de 

vertebrados especialmente rica en aves rupícolas como el buitre leonado (Gyps fulvus), 

águila real (Aquila chrysaetos), halcón peregrino (Falco peregrinus), el propio búho 

real, o varias especies de córvidos e hirundinidos, que encuentran en estos lugares, un 

hábitat relativamente tranquilo al ser zonas poco accesibles para el ser humano. 

Entre los mamíferos destaca sobre todo la presencia de lagomorfos, como los 

(Oryctolagus cuniculus), pero también podemos encontrar carnívoros terrestres como 

el tejón (Meles meles) o la garduña (Martes foina), ungulados en zonas montanas 

como el corzo (Caperolus capreolus) o el jabalí (Sus scrofa) así como varias especies de 

roedores e insectívoros. En el río Ebro destaca la existencia de algunas especies de 

ƳǳǎǘŞƭƛŘƻǎ ǎŜƳƛŀŎǳłǘƛŎƻǎ ŘŜŎƭŀǊŀŘŀǎ ŎƻƳƻ άEn Peligro de Extinciónέ Ŝƴ ƭŀ /!t± ŎƻƳƻ 

la nutria y el visón europeo.  

Población: la comarca de la Rioja Alavesa ocupa cerca de 316 kilómetros 

cuadrados (10% Álava), y está habitada por algo más de once mil personas (3% de la 

población alavesa) lo que supone una densidad de 36 habitantes/km2. Consta de 15 

municipios y veintitrés núcleos de población, siendo los más destacados: Oyón, villa 
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con tres mil habitantes e importante polo industrial que le convierte en capital 

económica de la comarca; Laguardia, con mil quinientos pobladores, capital histórica y 

política de la Rioja Alavesa; Labastida, con mil quinientos habitantes y un importante 

desarrollo turístico; y por último, Elciego, cuna del vino de Rioja, que alberga casi un 

millar de personas.  

A lo largo del siglo XX, la población ha sufrido un continuado descenso, pero a 

finales de siglo parece iniciarse una lenta recuperación. 

La economía local está basada en el monocultivo de la vid (con más de 11.000 

hectáreas) y en la elaboración de vino Rioja. La Rioja Alavesa es una de las tres 

subcomarcas en las que se divide la denominación de origen de ά±ino de La Riojaέ. 

 

 

Figura 1. 

 
Localización y superficie del área de estudio. 
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Figura 2. 

 
Localización  y porcentaje de ocupación de los Bosques en el área de estudio. 

 

 

 

Figura 3. 

 
Localización y porcentaje de ocupación del Matorral en el área de estudio. 
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Figura 4. 

 
Localización y porcentaje de ocupación de los Prados en el área de estudio. 

 

 

 

 

Figura 5. 

 
Localización y porcentaje de ocupación de los Viñedos en el área de estudio. 
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Figura 6. 

 
Localización y porcentaje de ocupación del Uso Agrícola en el área de estudio. 

 

 

 

Municipio Núcleos de población 
Baños de Ebro Baños de Ebro/Mañueta 
Kripán Kripán 
Elciego Elciego 
Elvillar Bilar Elvillar/Bilar 
Labastida Labastida y Salinillas de Buradón 
Laguardia El Campillar, Laguardia, Laserna y Páganos 
Lanciego/Lantziego Assa, Lanciego y Viñaspre 
Lapuebla Labarca Lapuebla de Labarca 
Leza Leza 
Moreda Alava Moreda de Álava 
Navaridas Navaridas 
Oyón/Oion Barriobusto, Labraza y Oión 
Samaniego Samaniego 
Villabuena Villabuena 
Yécora/Iekora Yécora/Iecora 

 
Tabla1. 

 
Listado de Municipios y Núcleos de población del área de estudio. 

16,30% 


