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Figura 11.31. Charca donde acuden los murciélagos a beber. A pesar de sus mínimas dimensiones y escasa lámina de agua es 
un bebedero frecuentado por los nóctulos grande y pequeño. Sierra de Albarracín, sistema Ibérico, Aragón. Foto: Luis Lorente. 
 

Figura 11.32. Curso lento de un río donde acuden los nóctulos grandes para beber, en un robledal maduro de quejigo 
andaluz (Quercus canariensis). Parque Natural de Los Alcornocales, cordillera Bética. Foto: Jordi Camprodon.
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A lo largo de los ecotonos, caminos forestales y masas de agua, debe procurarse la disposición 
de	árboles-refugio.	En	su	ausencia	pueden	instalarse	cajas.	La	figura	11.33	resume	la	disposición	
de un paisaje en mosaico con la reserva de árboles-refugio y rodales maduros recomendables a 
escala de paisaje.

Figura 11.33. Diseño de distintas posibilidades de reserva de árboles-refugio. Árboles rojos: pequeñas reservas de árbo-
les grandes y viejos por conservar. Árboles azules: grupos de árboles con cavidades y/o estacas o cajas-refugio, reparti-
dos por el rodal. Árboles naranjas: árboles tampón. Árboles verdes: pueden llevarse a cabo aprovechamientos forestales 
que integren medidas de conservación. Zonas A-H: pequeños rodales de reserva a evolución libre o con tratamientos de 
mejora. A: rodal maduro; B: bosques de ribera; C: franjas en ecotonos bosque-matorral-pasto-cultivo; D: bosques-isla 
o	tampón	estratégicamente	emplazados,	por	ejemplo,	entre	edificios,	caminos	y	cursos	de	agua;	E:	grupos	de	árboles	
en	sotos,	afloramientos	de	roca	y	otras	discontinuidades	microtopográficas;	F:	dehesas	y	parques	con	árboles	gruesos;	
G: franjas arboladas en la ribera de lagunas, lagos y embalses; H: árboles-refugio preservados después de actuaciones 
forestales,	tales	como	cortas	finales	en	aclareos	sucesivos.	Adaptado	de	Forestry	Commission	for	England	and	Wales	et 
al., 2005. Ilustración: Pere Rovira. 
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11.3.9. Otros refugios: edificios y cuevas

Los	 edificios,	 puentes,	 minas	 y	 cuevas	 diseminados	 por	 el	 paisaje	 pueden	 proporcionar	
cobijo, especialmente para el swarming y la invernada. Debe procurarse que estos refugios estén 
acondicionados para albergar a los murciélagos forestales. 

Cuadro resumen

Factores prioritarios que deben considerarse en la gestión forestal para la con-
servación de poblaciones de quirópteros

Disponer de datos cuantitativos sobre poblaciones de murciélagos, especialmente es-
pecies amenazadas, permite ponderar el esfuerzo requerido en conservación para 
que,	además	de	efectivo,	sea	técnica	y	económicamente	eficiente.	Estos	datos	inclu-
yen, en especial, la georreferenciación de las colonias y de los árboles y cajas-refu-
gio, así como otros datos destacados, tales como los bebederos, los refugios poten-
ciales o rodales de interés especial por su madurez y/o heterogeneidad. 

Escala de árbol-refugio

• Reservar los árboles muertos en pie, en especial las estacas a partir de la clase dia-
métrica 20 cm. 

• Preservar todos los árboles-refugio	con	buenas	cavidades	(para	la	identificación	de	
los árboles-refugio, consúltese el cuadro 1). Procurar una orla arbolada alrededor 
de los mejores pies con cavidades, como protección contra el viento, la excesiva 
iluminación y otras perturbaciones.  Del orden de 1,5 veces el diámetro de copa de 
los árboles dominantes.

• Promocionar árboles de reserva (a partir de la case diamétrica 40 cm) para que for-
men cavidades en el futuro. Del orden de 5-10 pies/ha por lo menos. Estos árboles de 
reserva son, además, muy importantes para el conjunto de la biodiversidad (hongos, 
epífitas,	invertebrados,	aves,	etc.).	Pueden	ser	pies	vitales	o	bien	con	señales	de	de-
crepitud. 

• Cuando las cavidades existentes son escasas pueden instalarse cajas-refugio espe-
cialmente diseñadas para murciélagos (véase el capítulo 7). Una acción comple-
mentaria para aumentar las cavidades en árbol es taladrar el tronco o promover 
su formación mediante anillado total o parcial del árbol. Otra opción es plantar 
estacas caídas. Estas deben medir, por lo menos, unos 3 m de altura y tener un grosor 
mínimo de 18 cm de diámetro normal. 

• Favorecer árboles de madera blanda en el estrato dominante, como abedules, 
chopos y álamos, especialmente en los bosques de coníferas.

• Preservar los grandes árboles urbanos que acogen colonias de murciélagos arbo-
rícolas, como el nóctulo mediano. No efectuar podas de ramas gruesas y permitir el 
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desarrollo de árboles de troncos altos y gruesos. Por ejemplo, los grandes plátanos 
de	parques	urbanos	pueden	formar	magníficos	refugios.	

Escala de rodal

• La principal prioridad es integrar elementos de madurez en los rodales destinados a 
la producción de madera y leñas: árboles gruesos y viejos, en distintas fases vitales, 
que incluyen desde los primeros síntomas de senescencia hasta pies muertos en pie 
y desramados (estacas). 

• Mantener y procurar la renovación de las distintas tipologías de refugios naturales 
o artificiales. Siempre que sea posible, procurar una distribución por grupos de 3-10 
árboles-refugio/estacas/cajas-refugio; distribuir los grupos de la forma más homo-
génea posible a lo largo y ancho del rodal. 

• Reservar rodales de los aprovechamientos madereros donde existan poblaciones 
de quirópteros amenazados. Conservar las características estructurales de la masa 
entre 100 y 500 m alrededor de los árboles-refugio que concentran colonias de cría 
o invernada importantes. Se recomienda radios mayores en colonias importantes de 
especies amenazadas. 

• La declaración de rodales o bosques maduros a evolución libre	puede	beneficiar	
a las poblaciones de quirópteros arborícolas. A ser posible, superiores a 10 ha y con 
mezcla de frondosas. Sin embargo, deben emplazarse fuera de zonas muy expuestas 
a cambios bruscos de temperatura y agentes meteorológicos adversos, y preferente-
mente cercanos a puntos de agua permanente. 

• Clareos y claras	que	reduzcan	densidades	son	beneficiosas	en	masas muy cerra-
das. Las formaciones arboladas con elevada densidad de pies y copas trabadas o 
sotobosque que contacte con el dosel arbóreo suponen serios obstáculos para los 
movimientos	de	los	murciélagos.	Orientativamente,	son	beneficiosas	densidades	de	
entre 400 y 1.200 pies/ha, a pesar de que pueden ocupar densidades arboladas mucho 
menores, en especial en una matriz agrícola o pastoral.

• Las masas con aprovechamiento maderero más favorables para los murciélagos y 
que mantienen condiciones ecológicas más estables en el tiempo son las masas irre-
gulares, regeneradas pie a pie, por grupos o por pequeños bosquetes mediante entre-
sacas que seleccionen los mejores pies de futuro. Para mejorar la aptitud de la masa 
se recomienda aumentar los diámetros de corta de los árboles más gruesos.

• En las masas regulares, los clareos y claras favorecen la utilización del bosque 
por los murciélagos. Las cortas de regeneración uniformes en grandes extensiones 
reducen la idoneidad de los montes arbolados por los quirópteros arborícolas, en es-
pecial su capacidad de refugio. Idealmente, conviene aproximar el turno lo máximo 
posible, por lo menos a la mitad de longevidad media del arbolado.

• La regeneración por aclareos sucesivos uniformes, por fajas o por bosquetes, puede 
adaptarse a la conservación de los quirópteros integrando las medidas de conserva-
ción ya comentadas a escala de árbol-refugio y rodal. De entre estas, la regeneración 
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por pequeños bosquetes repartidos en el espacio (no contiguos) es la más favorable 
para el mantenimiento del hábitat de los murciélagos. 

• En las masas en monte bajo se recomienda su reconversión a monte alto o medio, 
con el objetivo de incrementar la densidad de árboles gruesos y/o viejos que generen 
refugios. Igualmente, se recomienda la colocación de cajas, generación de refugios 
y plantado de estacas.

• En los desbroces para prevención de incendios solo se debería eliminar el material 
vegetal que sobrepase los 1,3 m de altura, manteniendo hasta un 25% del combusti-
ble de escala. 

• La silvicultura cercana a la naturaleza es una buena herramienta para integrar 
criterios de conservación de los murciélagos en bosques con objetivo prioritario pro-
ductivo. 

• Los claros en el bosque, temporales o permanentes, son interesantes como espacios 
de caza para los murciélagos, en especial con heterogeneidad de especies herbáceas, 
arbustivas y subarbóreas. 

Escala de paisaje

• Establecer una red de zonas refugio que aseguren y potencien la conservación de 
poblaciones de murciélagos arborícolas. Pueden combinarse tres escalas espaciales: 

1) grupos de árboles-refugio repartidos a distancias de decenas de metros, 
2) rodales maduros de más de una hasta decenas de hectáreas y 
3) bosques maduros del orden de 100 o más hectáreas, donde puedan acontecer 

las distintas fases del ciclo silvogenético distribuidas por el bosque. 
•	Se	considera	que	podría	destinarse	entre	un	3	y	un	5%	de	la	superficie	forestal	de	una	

región como reserva de rodales o bosques maduros a evolución libre.
• Los bosques maduros reservados y rodales con abundancia de refugios para mur-

ciélagos deben estar emplazados en distintas estaciones ecológicas, no limitados a 
zonas sin interés maderero o de difícil acceso. Los rodales que componen la red de-
ben estar suficientemente cercanos, del orden de centenares de metros a pocos ki-
lómetros de distancia. Por ejemplo, los fondos de valle suelen mantener condiciones 
microclimáticas más templadas y, por ello, son más adecuados para las colonias de 
hembras en cría. Por el contrario, zonas umbrías y frescas pueden ser más adecuadas 
para mantener el torpor durante la invernada. 

• Los paisajes en mosaico agroforestal o silvopastoral con proximidad de puntos o 
cursos de agua y bosques de ribera favorecen las oportunidades de encontrar buenos 
hábitats de refugio, alimentación y bebida.
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- Debe evitarse, sin embargo, la excesiva atomización del bosque en pequeños 
fragmentos. Se consideran buenos los fragmentos con un mínimo de unas 25 
ha, aunque pueden ser más pequeños si son bosques viejos, complejos, bien 
estratificados	y	con	mucha	cavidad	en	árbol.

- En una matriz agrícola o pastoral, el arbolado disperso en baja densidad (del 
orden de 20 a 30 árboles/ha) proporciona refugio para especies que explotan 
los medios abiertos. 

- Restaurar los setos arbustivos y con arbolado disperso o dispuesto en franjas a 
lo largo de los márgenes de cultivos y pastos, para así favorecer a las especies 
presa.

• Los bosques de ribera constituyen hábitats que se deben preservar y restaurar de 
forma prioritaria, tanto en las llanuras aluviales como en las cabeceras, debido a su 
gran interés como refugio, espacios de caza y conectores entre poblaciones de mur-
ciélagos. 

• Los sistemas silvopastorales (dehesas), con grandes árboles en bajas densidades, 
son espacios de caza y refugio interesantes para los murciélagos arborícolas.

• Procurar la existencia de una red de puntos de agua cercanos a las colonias de cría, 
a una distancia del orden de decenas a pocos centenares de metros. 

-	Mantener,	restaurar	o	ubicar	nuevos	puntos	de	agua	calma,	poco	eutrofizada	y	
sin	demasiados	hidrófitos	en	superficie,	por	ejemplo,	simples	charcas	o	depó-
sitos de agua cercanos a las colonias de quirópteros.

• A lo largo de los caminos forestales y masas de agua, procurar el mantenimiento 
de árboles-refugio. En su ausencia pueden instalarse cajas-refugio. 

• A lo largo de los ecotonos, potenciar las orlas arbustivas y de mezcla arbolada de 
varios metros de ancho. 

• Edificios, puentes, minas y cuevas diseminados por el paisaje pueden proporcionar 
refugios alternativos a los árboles, especialmente para el apareamiento y la inverna-
da.	Proporcionar	refugios	en	la	rehabilitación	de	bordas	de	montaña	y	otros	edificios	
rurales.

• Evitar la instalación de parques eólicos en sus rutas migratorias y en las cercanías 
de las colonias. En las carreteras, especialmente las vías rápidas, instalar pasos en 
las rutas frecuentadas por los murciélagos en sus desplazamientos a larga distancia.

• Evitar el uso de productos fitosanitarios químicos en los sistemas forestales y mi-
nimizarlo en los agrícolas. Incentivar las prácticas silvícolas, pastorales y agrícolas 
ecológicamente sostenibles, entre ellas la agricultura ecológica y la permacultura. 
Procurar cargas ganaderas dentro	de	la	capacidad	de	carga	del	medio,	a	fin	de	favo-
recer la diversidad estructural de herbáceas y arbustivas de los pastos. 
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Cuadro 4. ¿Qué hacemos si encontramos un murciélago?

• Es muy importante que siempre que se encuentre uno o más murciélagos heridos en 
el bosque se siga el protocolo establecido para cada comunidad autónoma. Se puede 
dar aviso a los agentes forestales de la zona para que puedan saber cómo actuar se-
gún cada situación.

• Si es de noche y el murciélago se encuentra volando por un habitáculo, lo mejor 
que podemos hacer es cerrar la puerta de la habitación en la que se encuentre y abrir 
ventanas y cortinas. Luego, salir de la habitación y esperar a que él mismo encuentre 
la salida. 

• En caso de que se quede quieto o lo encontremos de día parado en la pared o en el 
techo, lo más indicado sería capturarlo mediante una caja de cartón o un frasco y una 
cartulina, o bien con las manos protegidas por guantes de cuero. Una vez atrapado, 
mantenerlo en la caja, con ventilación y en un lugar fresco y tranquilo. Liberarlo por 
la noche en alguna rama, tronco, pared o piedra en altura. 

• Si lo encontramos en el suelo fuera de casa, convendría alzarlo hasta un lugar más 
seguro, como un árbol alto o un ramaje denso donde pueda esconderse, trepar o volar 
hacia cavidades cercanas. 

• Nunca deben cogerse los murciélagos con las manos sin guantes de protección, en 
especial especies de tamaño mediano o grande. 

• Se puede consultar, al respecto, el proyecto SOS murciélagos (Museu de Granollers) 
(http://www.museugranollersciencies.org/es/quiropters/) o a la SECEMU (Asocia-
ción Española para la Conservación y el Estudio de los Murciélagos). 
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Para la elaboración de este glosario de han utilizado distintas fuentes, entre las que destacan 
la Terminologia Forestal del Centre de la Propietat Forestal, el Glosario Técnico Forestal de la 
Sociedad Española de Ciencias Forestales y Terradas (2001).

Aclareo sucesivo. Modalidad de corta de regeneración que genera y mantiene masas regulares, 
en	las	que	el	periodo	de	regeneración	equivale	a	una	clase	artificial	de	edad	o	a	la	cuarta	parte	del	
turno. Sobre el tramo de regeneración se practican, sucesivamente, cortas preparatorias, cortas 
diseminatorias	y	cortas	secundarias,	compuestas	de	cortas	aclaratorias	y	corta	final.	En	el	espacio	
puede realizarse de forma uniforme, por bosquetes, por cuñas o por fajas. 

Aerial hawking. Término inglés que designa la caza al vuelo de los murciélagos insectívoros. 

Árbol-refugio. Árbol con cavidades utilizadas por quirópteros como refugio diurno o nocturno.

Árbol de reserva. Árbol que se excluye de la corta para favorecer la biodiversidad. Se seleccio-
na entre los árboles que presenten cavidades o que puedan formarlas en un futuro. Si este árbol 
acoge murciélagos pasa a ser un árbol-refugio.

Árbol padre (o madre). El que se deja en el monte sin cortar para que disemine las semillas, 
contribuyendo a la regeneración natural.

Árbol semillero. Árbol seleccionado para la recolección de semillas. 

Arborícola. Especie de murciélago que utiliza de forma preferente refugios en árbol, principal-
mente cavidades en tronco o ramas gruesas, si bien alguna especie puede refugiarse bajo hojas, 
especialmente en los trópicos. Otras denominaciones que pueden hallarse en la literatura espe-
cializada son especie cavícola o especialista forestal.

Bosque maduro. Se caracteriza por la dominancia de árboles de edad avanzada, con pies cer-
canos al límite impuesto por su longevidad. Suele traducirse en un elevado número de pies 
de grandes dimensiones, árboles senescentes y madera muerta en cantidad importante. Otras 
características	que	lo	definen	son	su	dinámica	natural	de	regeneración	mediante	perturbaciones	
de baja intensidad y la ausencia de intervenciones antrópicas de importancia, por lo menos en 
muchas décadas o siglos.

Bosquete.	Tipo	de	irregularidad	de	una	masa	arbolada	que	ocupa	una	superficie	discreta	formada	
por árboles de la misma edad o características similares. Madrigal (2003) distingue entre bosque-
tes pequeños (1.000-5.000 m2, 35-80 m de diámetro), bosquetes medianos (5.000-10.000 m2, 
80-110 m de diámetro) y bosquetes grandes (1-5 ha).

Calidad de estación. Capacidad productiva de un lugar frente a una determinada especie fores-
tal y tipo de producto. 

Cavidad.	Espacio	hueco	y	hondo	en	un	sustrato	natural	o	artificial	(roca,	árbol,	edificio,	etc.),	
abierto al exterior por una o varias bocas de entrada, apto para el refugio de quirópteros. En el 
caso	de	cavidad	en	árbol,	consta	de	un	pequeño	orificio	o	grieta	de	entrada.	

Cavernícola. Se aplica a las especies de murciélagos que utilizan de forma preferente refugios 
subterráneos como cuevas y minas abandonadas. Otra denominación que puede hallarse en la 
literatura	especializada	es	troglófilo.

Glosario
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Chirpial. Planta procedente de un brote de cepa o raíz. Vástago nacido de una yema adventicia 
o durmiente cerca de la base de una planta leñosa que ha sido cortada.

Ciclo anual. En zonas templadas, los murciélagos hembras se agrupan para la cría a lo largo 
de la primavera formando colonias en las que los machos están mayoritariamente ausentes. Los 
partos,	generalmente	de	una	 sola	cría,	 tienen	 lugar	desde	finales	de	mayo	hasta	bien	entrado	
julio, dependiendo del clima local y de la especie. Tras un periodo de lactancia aproximado de 
un mes y medio de duración, las crías alcanzan el tamaño de los adultos y comienzan a volar e 
independizarse.	Al	finalizar	el	verano	y	en	el	comienzo	del	otoño	se	inicia	el	periodo	de	celo	y	
los apareamientos; a este le sigue una fase de acumulación de grasa que constituirá la reserva de 
energía que asegura la viabilidad de una hibernación que puede durar hasta 5 meses en lugares 
fríos.	Al	finalizar	la	hibernación,	al	principio	de	la	primavera,	se	reactiva	el	ciclo	reproductivo	
de las hembras.

Ciclo silvogenético. Es el ciclo de la evolución de un bosque en dinámica a evolución libre o na-
tural. Se distinguen distintas fases temporales en función del temperamento de las especies que 
lo componen. En masas irregulares con mezcla pie a pie o por pequeños grupos de clases de edad 
o especies tolerantes a la sombra, la regeneración se lleva a cabo de forma difusa. En estructuras 
regulares, donde suele acabar dominado una sola especie, se realiza por apertura de huecos y se 
distinguen 5 fases: rejuvenecimiento, inicial, óptima, terminal y declive.

Clara. Corta que se efectúa en un rodal regular, en estado de latizal o fustal, con el objetivo de 
mejorar la estabilidad y calidad de la masa, eliminando los pies peor conformados, obteniendo 
productos	maderables,	controlando	la	composición	específica	y	favoreciendo	el	crecimiento	de	
los pies remanentes. Sinónimos: raleo, entresaca (en lenguaje coloquial).

Clara alta. Clara que afecta principalmente a pies del estrato dominante. Su ejecución requiere 
el señalamiento previo de pies de porvenir, que serán favorecidos. Sinónimo: clara por lo alto. 

Clara baja. Clara que afecta principalmente a pies del estrato dominado. Sinónimo: clara por 
lo bajo. 

Clara mixta. Clara que afecta del mismo modo a pies del estrato dominante y a pies del estrato 
dominado. 

Clara selectiva. Clara efectuada eligiendo los árboles que se desea cortar, de acuerdo con un 
determinado criterio. Sinónimo: clara de selección. 

Clareo. Corta que se efectúa en un rodal regular, en estado de repoblado o monte bravo, con el 
objetivo de mejorar la estabilidad de la masa, sin obtener productos maderables, controlando la 
composición	específica	y	favoreciendo	el	crecimiento	de	los	pies	remanentes.

Clase diamétrica. Intervalos establecidos para la medida de diámetros normales. Normalmente, 
en	intervalos	de	5	cm.	Así,	la	clase	20	cm	se	refiere	a	árboles	con	diámetros	normales	compren-
didos entre 17,5 cm y 22,5 cm.

Clases naturales de edad. Cada uno de los estados de desarrollo de un árbol. Se aplica también 
a conjuntos, en los cuales existe cierta uniformidad morfológica y funcional. Por orden, son: di-
seminado, repoblado, monte bravo, latizal bajo, latizal alto, fustal bajo, fustal medio y fustal alto.
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Corta a hecho. Se aplica a determinadas cortas de regeneración, a los desbroces y a las prepara-
ciones del suelo para la repoblación. 

Corta aclaratoria. Una de las cortas realizadas en el aclareo sucesivo uniforme para ir extrayen-
do los restos de la masa vieja, que pudiera retrasar el desarrollo del regenerado.

Corta de mejora. Corta cuyo objetivo no es la regeneración del rodal, sino mejorar algún as-
pecto (composición, crecimiento, estabilidad, sanidad) de la masa. Sinónimo: corta intermedia.

Corta de regeneración. Corta cuyo objetivo es la regeneración del rodal que se está tratando. 
Comprende las cortas continuas, semicontinuas y discontinuas.

Corta diseminatoria. Una de las cortas realizadas después de las preparatorias y antes de las 
secundarias, en el método de aclareo sucesivo uniforme. En ella se busca que se produzca la 
diseminación natural. 

Corta final. La última que se realiza en el rodal, una vez conseguida la regeneración natural, en 
el aclareo sucesivo uniforme.

Corta por fajas. Corta de regeneración mediante zonas largas y estrechas, replanteadas dentro 
de un rodal o unidad de ordenación.

Corta preparatoria. La que primero se realiza en el rodal, en el aclareo sucesivo uniforme, para 
eliminar	los	árboles	decadentes	y	menos	valiosos,	a	fin	de	facilitar	la	entrada	de	luz	a	través	del	
dosel. 

Densidad arbolada o arbórea.	Número	de	árboles	por	unidad	de	superficie,	normalmente	ex-
presada como número de árboles o pies por hectárea (ha). 

Diámetro de corta. Diámetro normal en el que se cortan los árboles. Debe distinguirse del 
diámetro de cortabilidad, que señala el límite superior de la distribución diamétrica de una masa 
irregular, y a partir del cual todos los árboles deben ser aprovechados.

Diámetro normal. Diámetro a la altura del pecho, que corresponde convencionalmente a 1,3 m 
de altura de la base del árbol. 

Dinámica natural o libre. Dinámica que ha estado libre de tratamientos silvícolas durante, por 
lo menos, los últimos 50 años o donde solo se han producido intervenciones ligeras o puntuales.

Ecolocación, ecolocalización. Capacidad de algunos animales, entre ellos los quirópteros, de 
conocer su entorno por medio de la emisión de sonidos y la interpretación del eco que los objetos 
a su alrededor producen debido a ellos. 

Ecotono. Transición entre dos comunidades vegetales que muestran un cambio en la dominan-
cia. Pueden estar formados por una mezcla de especies que se encuentran en las comunidades 
adyacentes o bien estar caracterizadas por una única especie o grupo de especies que no se en-
cuentran en las comunidades vecinas. 

Entresaca. Véase clara. 

Estaca. Árbol muerto en pie que ha perdido todas o la mayor parte de sus ramas. A medida que 
se descompone pierde, asimismo, su corteza y va despuntándose. En inglés, snag. 



246 247

Glosario

Estación ecológica. Territorio en el que no cambian de forma importante los factores ecológicos 
abióticos.

Fisión-fusión. Sistema de organización social de algunos vertebrados entre los que se encuen-
tran muchos murciélagos forestales. Una colonia de quirópteros no ocupa la misma cavidad 
simultáneamente, sino que en cada momento las hembras de la colonia se reparten en grupos, 
que ocupan diferentes refugios, distantes entre sí decenas o centenas de metros. Estos grupos 
cambian de composición y de refugio cada pocos días. De este modo, la colonia, en su conjunto, 
ocupa	una	red	de	refugios	en	un	área	limitada,	a	la	que	son	fieles	año	tras	año.

Fisurícola. Especie	de	murciélago	que	utiliza	de	forma	preferente	refugios	en	grietas	o	fisuras	
de	rocas,	cuevas,	minas	o	edificios.	

Fracción de cabida cubierta (FCC).	Parte	de	la	superficie	del	rodal	que	está	cubierta	por	las	
copas	de	los	pies	de	la	masa.	Se	cuantifican	los	recubrimientos	múltiples.	Se	expresa	indistinta-
mente en tanto por ciento o en tanto por uno. Es uno de los índices de espesura más habituales.

Fragmentación. Proceso de cambio en el cual se producen discontinuidades en los hábitats; 
lo	que	era	originalmente	una	superficie	continua	de	vegetación	se	 transforma	en	un	conjunto	
de fragmentos desconectados y aislados entre sí por una matriz con propiedades diferentes a la 
del hábitat original. La pérdida de hábitat siempre acompaña la fragmentación del paisaje; sin 
embargo, son fenómenos diferentes que deben ser discriminados. Algunos autores (por ejemplo, 
Fahrig, 2003) abogan por una clara distinción entre la pérdida de hábitat original y la alteración 
de	la	configuración	espacial	de	los	hábitats	remanentes	(por	ejemplo,	incremento	en	el	grado	de	
subdivisión), que denominan fragmentación per se. Concretamente, la fragmentación provocaría 
un incremento del riesgo de extinción local en especies animales y vegetales, 

Fustal. Una de las clases naturales de edad del arbolado, que se inicia cuando el diámetro supera 
los	20	cm	y	se	mantiene	hasta	el	final	de	la	vida	de	la	masa	o	del	pie.

Gestión forestal sostenible. Organización, administración y uso de los montes de una manera y 
con una intensidad tales que permitan mantener la biodiversidad, la productividad, la vitalidad, 
la potencialidad y la capacidad de regeneración, para atender ahora y en el futuro las funciones 
ecológicas, económicas y sociales relevantes a escala local, nacional y global sin producir daños 
a otros ecosistemas.

Gleaning.	Término	inglés	que	designa	la	estrategia	de	caza	de	invertebrados	sobre	superficies,	
tales como suelo, rocas, troncos u hojas por parte de los murciélagos. 

Hibernación. Capacidad de los murciélagos y otros animales para adaptarse a condiciones cli-
máticas extremadamente frías y a la escasez de alimento. Puede asemejarse a un estado de hipo-
termia regulada durante algunos días, semanas o meses, lo cual les permite conservar su energía 
durante el invierno. Durante la hibernación, el metabolismo de los animales decrece hasta un 
nivel muy bajo, además de tener una temperatura corporal próxima a la del ambiente y una 
frecuencia respiratoria inferior a lo normal; entran en lo que se conoce como estado de sopor o 
torpor. Durante este periodo utilizan las reservas energéticas almacenadas en sus cuerpos durante 
los meses más cálidos. 
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Latizal. Una de las clases naturales de edad del arbolado, que comienza cuando se inicia la poda 
natural y se mantiene hasta que el diámetro alcanza los 20 cm. Comprende dos subclases: latizal 
bajo y latizal alto.

Masa irregular. Aquella que se da en los casos en que al menos el 90% de los árboles pertenece 
a	tres	clases	artificiales	de	edad	cíclicamente	contiguas	o	más	de	tres	clases	de	edad.

Masa regular. Aquella en la que por lo menos el 90% de los árboles pertenecen a una misma 
clase	artificial	de	edad.

Masa semirregular. Tipo de masa que se da en los casos en que al menos el 90% de los árboles 
pertenecen	a	dos	clases	artificiales	de	edad	consecutivas.

Migraciones a cortas distancias. Migraciones entre refugios de verano y de hibernación.

Migraciones a largas distancias. Movimientos estacionales de los murciélagos que superan el 
millar de kilómetros; en el caso europeo, entre el centro y el norte de Europa, donde crían, y los 
países mediterráneos, donde hibernan.

Migrador ocasional. Se aplica a la población de murciélagos que no migra de forma regular, 
sino atendiendo a factores ambientales adversos excepcionales. 

Monte alto. Masa donde los árboles provienen de semilla. Como norma general, se establece 
que al menos el 80% de los pies se regeneren o procedan de semilla.

Monte bajo: Masa que proviene de rebrote. Como norma general se establece que al menos el 
80% de los pies procedan de rebrote.

Monte medio. Masa compuesta por árboles que han nacido de semilla y árboles procedentes de 
rebrote (de cepa y de raíz).

Mosaico de hábitats. Situación en la que distintas comunidades vegetales aparecen parceladas 
en	distintas	teselas	o	manchas	de	tamaño	y	disposición	irregulares,	producida	bien	como	reflejo	
de una heterogeneidad ambiental o como consecuencia de una diferente historia de perturbacio-
nes. 

Nicho ecológico. Función o papel de una especie o población en un ecosistema. Incluye todos los 
factores bióticos, abióticos y antrópicos con los que el organismo se relaciona.

Patagio. Membrana alar que une las extremidades de los murciélagos como adaptación al vuelo. 
La parte comprendida entre las extremidades posteriores, y que incluye la cola, se denonima 
uropatagio. Se halla surcada de vasos sanguíneos, nervios, células sensoriales, músculos y li-
gamentos. Debe mantenerse húmedo y elástico, lo cual explicaría en buena medida la actividad 
nocturna de los quirópteros.

Periodo de regeneración. En cortas por aclareo sucesivo uniforme, plazo de tiempo en el cual 
se producen las cortas de regeneración en el tramo correspondiente o tramo en destino, hasta la 
consecución de un repoblado que garantice la persistencia de la masa. Se aplican cortas prepara-
torias, cortas diseminatorias y cortas secundarias.

Periodo de rotación: Años que transcurren entre dos cortas de selección.  
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Regeneración. Renovación de una masa arbórea por cualquier procedimiento. Asimismo, la 
masa	así	creada.	La	regeneración	puede	ser	artificial,	si	se	debe	a	siembra	o	plantación,	o	natural,	
si se produce por medios naturales. 

Residente. Se aplica a la población que habita una región de forma permanente o durante una 
fase de su ciclo vital anual. 

Rodal.	Espacio	forestal	de	superficie	variable	en	el	que	hay	constancia	de	características	de	es-
tación y de masa, y que puede tener un tratamiento uniforme en la medida que tenga una función 
preferente. Se usa también como equivalente de masa forestal de extensión limitada.

Sedentario. Se aplica a la población de reside todo el año en una región. 

Silvicultura. Conjunto de técnicas, desde el punto de vista teórico y práctico, que tratan de la 
conservación, la mejora, el aprovechamiento y la regeneración o, en su caso, la reconstrucción de 
las masas forestales para satisfacer las diversas necesidades de la sociedad, de forma continuada 
o sostenible. Sinónimo: selvicultura. 

Silvicultura cercana a la naturaleza o cercana al árbol. Se inspira en las estructuras y los 
procesos	ecológicos	que	 se	producen	en	 los	bosques	de	una	 región	específica.	Este	principio	
se puede utilizar para conseguir todo tipo de objetivos, incluyendo la producción de madera, la 
protección de la naturaleza y los valores sociales. Los objetivos de la gestión cercana a la natura-
leza son obtener unos mejores rendimientos en la producción, al tiempo que se garantiza la fun-
cionalidad del sistema forestal. Los medios para conseguirlo son la observación de la dinámica 
natural del propio bosque y la propuesta de métodos silvícolas que se adapten lo mejor posible a 
la estación ecológica, con una gran libertad para aplicar diferentes tipos de cortas. 

Swarming. Término tomado del inglés que representa los vuelos de los murciélagos previos a 
los emparejamientos en las proximidades de algunos refugios, que de alguna manera se asemejan 
a los de los enjambres de los insectos sociales. Podría traducirse como enjambres o enjambra-
miento.

Tasa metabólica. Tasa promedio de utilización de energía del animal durante la realización de 
las actividades normales, que pueden abarcar desde la inactividad completa de los periodos de 
reposo hasta los ejercicios máximos. Es la que mejor describe la tasa metabólica de un animal 
en la naturaleza.

Temperamento. Conjunto de características de una especie en respuesta a los distintos agentes 
externos que sobre ella actúan. En silvicultura se aplica en relación con la exigencia y tolerancia 
de las especies leñosas a la insolación directa en las primeras edades de las plantas para mantener 
un	desarrollo	normal.	Según	el	temperamento,	las	especies	se	clasifican	en:	de	luz,	robustas	o	
intolerantes; de media luz; de media sombra; de sombra, delicadas o tolerantes.

Torpor (o letargo).	Estado	fisológico	caracterizado	por	una	gran	disminución	de	la	actividad	en	
un animal, evidenciado generalmente por una temperatura corporal y tasa metabólica reducida.

Trago. En	los	vespertiliónidos,	estructura	frente	al	pabellón	auricular	que	participa	en	el	filtrado	
direccional de los ecos y facilita, de este modo, la determinación de su procedencia. Su forma 
es, a menudo, un carácter morfológico diagnóstico de ayuda para la determinación de especies.
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Turno.	En	la	ordenación	de	las	masas	arboladas	regulares,	número	planificado	de	años	entre	la	
regeneración	de	una	masa	y	su	corta	final.	Pueden	distinguirse	distintos	criterios:

- Criterio físico o biológico: el turno corresponde a la longevidad natural de la especie 
arbórea en la estación considerada. Debe favorecerse la optimización de las utilidades no 
productoras de los montes arbolados.

-	Criterio	tecnológico:	el	turno	se	fija	por	la	demanda	de	unas	características	dimensionales	
del árbol (diámetro, altura, etc.) por parte del mercado.

- Criterio de máxima renta en especie: el turno maximiza la producción en volumen y co-
rresponde al valor máximo del crecimiento medio. Edad en la que la curva de evolución 
del crecimiento corriente anual se interseca con el crecimiento medio.

Uropatagio. Véase patagio.
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Edita

Los murciélagos o quirópteros son el grupo de vertebrados más diverso de la 
península ibérica y uno de los más diversificados del mundo. Todas las especies 
de murciélagos están protegidas en Europa y sus poblaciones se ven amenaza-

das por perturbaciones en sus hábitats. 

Los murciélagos forestales o arborícolas, en particular, figuran entre los ver-
tebrados peor conocidos, por las dificultades que entraña su estudio y se-
guimiento. Sin embargo, en lo que llevamos del siglo XXI, se ha avanzado 

significativamente en el estudio y seguimiento de los murciélagos forestales, el 
conocimiento de su estado de conservación y el efecto de las amenazas que les 
afectan. Así mismo, se ha avanzado en la gestión de los hábitats para favorecer 

a sus poblaciones. 

Este manual sintetiza el conocimiento actual y las metodologías de estudio de 
los murciélagos arborícolas ibéricos y analiza los factores ambientales que inter-
vienen en su biología y selección del hábitat, a escala de paisaje, rodal y árbol. 

Aporta directrices de conservación aplicables en la gestión forestal y propone un 
plan de seguimiento para las especies amenazadas. 

La finalidad de este manual es llegar al mayor número posible de personas, 
tanto en el ámbito científico y divulgativo como, sobre todo, en el técnico, muy 
especialmente a los gestores ambientales. Aquí deben considerarse incluidos 

tanto los encargados de asegurar la conservación de los murciélagos como, por 
supuesto, los propietarios de los montes y los gestores forestales. 




